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INTRODUCCION 

El presente trabajo, atiende al prop6sito de realizar un

análisis de las reformas al C6digo Penal del Estado de México

que entraron en vigor en el mes de Enero del año en curso 

(1986)¡ abrogando el Código Penal para el Estado Libre y Sobe

rano de México del 29 de Noviembre de 1960, disposiciones en -

las que la tarea gubernamental referente a los menores, parece 

más tangible, puesto que ha legislado para crear los instrume~ 

tos normativos de su protección. 

Reformas que fueron calificadas por los diversos medios-

de comunicaci6n como 'novedosas', y que colocaron a la .Entidad, 

dentro de las mejores en cuanto a Legislación Penal se refiere. 

En efecto, al conocer el nuevo documento, se pudo observar que 

en él, se señalan nuevas figuras, reestructura elementos, est~ 

blece modalidades y precisa denominaciones de ilícitos entre-

otras cosas. 

Sin embargo, es de considerarse que, desde un muy espe--

cial punto de vista, el paso más trascendental, avanzado y se

guro que dio el Estado de México, lo constituye, el notorio -

afán de proteger a la infancia. 

De esta manera, el Nuevo C6digo, parece no sólo ampliar-

la protección a la niñez, sino también, pretende prevenir los

diversos ataques de que pueda ser victima. 

El privilegio que me fue brindado de conocer a un sinntl.rn~ 
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ro de actores del drama penal, me ha ?eparado una experiencia

inmediata en torno a estas cuestiones, y a ello obedece la in

quietud por profundizar en el tema. 

Efectivamente, los menores de edad, se han convertido día 

a d!a, en blanco perfecto de agresiones; de la violencia., ul-

trajes y hasta homicidios. Lo anterior debido quizás, a que-

por sus condiciones especiales, por un complejo de circunstan

cias, se encuentran colocados en una situación de inferioridad 

en el ejercicio de sus derechos. 

En virtud de lo anterior, y dado que el Estado importa la 

protección y tutela de todos los sujetos, y más aan, de los m~ 

nares, que en raz6n de su edad revisten mayor importancia; es

loable que el Código de referencia no sólo proteja a la niñez, 

sino también pretenda lograr un marco equilibrado y justo que

garantice su conservación física y moral. 

Tal propósito requiere entonces, de una acción decidida y 

enérgica que prevenga, persiga y penalice. 

Ahora bien, cierto es que el actual Código dado a luz, i~ 

cluye el artículo 226 como nuevo tipo de delito, relativo a 

sancionar la práctica del TRAFICO DE MENORES que se ha conver

tido en un negocio lucrativo y sin riesgos para las personas-

que sin el más mínimo respeto a la integraci6n de la familia y 

protecci6n del menor, trafican mediante diversos procedimien-

tos con los menores. Contemplando asimismo varias modalidades 

y en función de ellas se reduce o agrava la pena descrita. 
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También es cierto que se regula el EMPLEO DE MENORES en-

cantinas, tabernas y centros de vicio (art. 211), recibiendo -

un tratamiento más apropiado, independientemente de lo previs

to en el Capítulo II, sub Título Tercero, Libro Segundo, refe

rente a los Delitos contra el Trabajo y la Previsi6n Social.-

As! como también en forma específica se contempla el COMERCIO

CARNAL de menores de edad. 

Todas estas disposiciones sin duda, constituyen una res-

puesta a una necesidad social, cuyos frutos deben ser teórica

mente, el mantenimiento del orden, la seguridad jurídica y en

qeneral la tutela penal de una serie de derechos, con la cual

se persigue esencialmente, el mantenimiento de la individuali

dad. 

Con tales dispositivos, en forma aparente, el Estado cum

ple con el propósito de crear el orden jurídico caoaz de qaran 

tizar el equilibrio y el respeto. No obstante, resta aan pre

cisar, si tales normas jurídicas responden realmente a los re

querimientos actuales. 

Determinar si están acordes con los planteamientos y nec~ 

sidades de la entidad y con los nuevos postulados de defensa-

colectiva. 

El presente trabajo pretende, por tanto, mediante un aná

lisis consciente y racional, estar en posibilidad de precinar, 

si las reformas incorporadas constituyen modificaciones mera-

mente técnicas y sin fundamento en la realidad o innovaciones-



con sentido social, de utilidad para el desarrollo individual

y colectivo; si las penas impuestas responden conobjetividad a 

la gravedad e importancia del ilícito, circunstancias de dere

cho y a la mayor o menor capacidad de daño o peligro, y si son 

verdaderas medidas de seguridad de las cuales se vale el poder 

pCiblico para prevenir y sancionar conductas delictivas, mane-

jando para tal efecto, la tendencia de que es obligación cons

titucional permanente del Estado, vigilar que el marco normati 

vo que regula su quehacer responda a los requerimientos actua

les, lo cual implica una constante revisión de las leyes que-

por algún motivo presentan niveles de obsolescencia frente a-

nuevas situaciones de conductas il!citas. 

Asimismo, se efectGa un minucioso estudio de cada una de

estas figuras delictivas, comprendiendo su concepto en particu 

lar, naturaleza, antecedentes y elementos especializadores de-

/ su configuración actual, además de una somera exposición de 

las figuras afines con éstas, sus semejanzas y diferencias, 

adem~s de la relación de las reformas que han ido sufriendo en 

la propia Legislaci6n Penal del Estado de México. 

Consciente estoy que los planteamientos contenidos en el

presente trabajo, no siempre serán acordes con el amplio crit~ 

ria de los Señores Sinodales, quienes dartin la última califi-

caci6n a esta modesta aportación; sin embargo el hecho de que

se provoquen comentarios y se reflexione sobre el tema, justi

ficaría el esfuerzo realizado. 

A.G.M. 
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CAPITULO I 

G E N E R A L I D A D E S 

l. LA MINORIA DE EDAD EN EL DERECHO MEXICANO 

El Estado tiene dentro de sus funciones la tutela de una

serie de derechos con el objeto de mantener el orden y la seg~ 

ridad jurídica, dentro de un marco equilibrado y justo que ga

rantice al hombre su conservación física, moral y económica.-

Reflejo de lo anterior constituye la preocupación tangible por 

tutelar asimismo a los menores de edad, parte integrante de la 

sociedad, con el objeto de reprimir los abusos que se ejercen

sobre ellos. De esta forma no solamente en el ámbito del Der~ 

cho Penal existen disposiciones tendientes a la protección de

los menores de edad, encontrándose de igual manera en materia

Civil, Laboral, etc. 

Ahora bien, es importante establecer que se entiende per

la palabra menor. Según la Enciclopedia Ilustrada de la Len-

gua castellana MENOR es: "El hijo de familia o pupilo que no-

ha llegado a la mayor edad". Al analizar esta definición, es

pertinente determinar hasta que edad se debe considerar como-

menor a una persona. Indudablemente es difícil precisar sin-

tener un enfoque del cual iniciar una búsqueda oara establecer 

dicho concepto. Esta cuestión de acuerdo a al9unos tratadis-

tas no admite regla fija dependiendo de una serie de criterios 
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que atienden a razones de orden político, econ6mico, social, -

etc.1 pero que una vez establecidos podemos saber cuando una 

persona es considerada mayor de edad y cuando no lo es. En 

este orden de ideas, en el Derecho Civil y sobre los menores-

el Diccionario de Legislaci6n u Jurisprudencia, ha establecido 

que: "la naturaleza no marca en cada persona la época en que-

pueda estar su inteligencia plenamente desarrollada, pero como 

sería del todo imposible que la Ley siguiera todas y cada una

de sus variaciones, ha tenido que crear una regla general de-

clarando que hasta los dieciocho años cumplidos, se nos consi

dera incapaces para resolver personalmente nuestros problemas, 

as! es que pasado este límite somos libros de disponer de nue! 

tra persona y bienes de la misma forma que la de comparecer en 

juicio, sea como acto o demandado". (1) 

Mientras esto no suceda, la legis¡aci6n Civil nos toma b~ 

jo su protecci6n designando a las personas que ejercen la pa-

tria potestad corno nuestros representantes, nos concede cier-

tos privilegios, nos nombra o hace nombrar personas capaces -

que en caso de orfandad, cuidan de nuestros bienes e intereses 

con diligencia y apego a dichas obligaciones contraídas, anu-

lando los contratos celebrados on perjuicio de nuestros ínter~ 

ses. 

El menor que se encuentre en estado de orfandad, estará-

bajo la responsabilidad y cuidado de su tutor legítimo o dati

vo, quien tiene autoridad así para educarlo y defenderlo, como 

(1) Diccionario de Leqislaci6n y Jurisprudencia. 
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vo, quien tiene autoridad as! para educarlo y defenderlo, como 

para administrar sus bienes, 

El C6digo Civil establece que "la mayor edad comienza a -

los dieciocho años cumplidos y que el mayor de edad dispone l! 

bremente de su persona y de sus bienes". (Art!culos 646 y 647-

C6digo Civil), 

De lo anterior se desprende que el Derecho Civil conside

ra que aquél que ha cumplido los dieciocho años, es mayor de-

edad y dispone libremente de su persona y de sus bienes y a~l 

que no reana estos requisitos, será considerado menor incapac! 

tado para valerse por sí mismo, sin la intervenci6n de terce-

ras personas. 

Por otra parte, en el Derecho Laboral, de acuerdo al artf 

culo 22 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de los menores 

de edad establece: "Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo 

de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y 

menores de dieciséis que no hayan terminado su educaci6n obli

gatoria, salvo los casos de excepci6n que aprueba la autoridad 

correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre-

los estudios y el trabajo", 

Consecuentemente el Derecho Laboral considera menores a -

aquellos que se encuentran entre los catorce y dieciséis años, 

incluye también en esa distinci6n a los menores de catorce --

años, al protegerlos prohibiendo la utilizaci6n de ellos, en--
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cualquier caso de trabajo que se realic~ en industrias y esta

blecimientos comerciales, como lo establece el articulo 123 -

constitucional en su fracción III el cual en su oportunidad,-

trataremos con m~s amplitud. 

Por otra parte el articulo 23 de la Ley Federal del Tra-

bajo, textualmente dispone: "Los mayores de dieciseis años PU! 

den prestar libremente sus servicios, con las limitaciones es

tablecidas en esta Ley. Los mayores de catorce años y menores 

de dieciseis necesitan autorización de sus oadres o tutores y

a falta de ellos, el Sindicato a que pertenezcan, de la Junta

da Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la 

Autoridad Politica. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus-

salarios y ejercitar las acciones que les correspondan". 

Puede advertirse por tanto que la Ley Federal del Trabajo 

considera sujetos capaces a los mayores de dieciseis años, en

virtud de poseer capacidad plena para celebrar contratos de -

trabajo y capacidad procesal para intentar ante las Juntas de

Conciliación y Arbitraje las acciones que nazcan de la rela--

ción del trabajo o del contrato. 

Esta disposición de conceder al mayor de die,:iseis años-

plena capacidad para celebrar contratos de trabajo y procesal

para intentar cualquier acción ante las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje, atiende a razones socio-económicas y de carácter

prccesal, ya que a mi juicio a través de ello se pretende re--
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primir al máximo la posible explotación de que pudieran ser o~ 

jeto en dicha relación, pues se amplia el margen establecido-

en la legislaci6n Civil. 

l . l ANTECEDENTES 

La funci6n de proteger a los menores tiene antecedentes-

remotos, implicando que los Parlamentos hayan intervenido en-

innumerables ocasiones para reprimir los abusos que llegaran a 

ejercerse sobre éstos, de esta forma encontramos que en el De

recho Argentino se regularon las condiciones para sancionar a

aquellos que atentaran contra la integridad de los menores de

edad, estableciendo en la Ley del 24 de julio de 1889, la pri

vación total de la patria potestad, por lo cual el padre que -

sufria esta privaci6n, era despojado de todos los atributos de 

la patria potestad, con respecto a todos los hijos nacidos y-

por nacer. 

La privaci6n total de la patria potestad lleva consigo 

además, la de los derechos cercanos a la patria potestad: der~ 

cho de consentir en el matrimonio o, en la adopción o en la -

emancipación. No obstante esta supresi6n, no romp!a el víncu

lo de filiaci6n. 

La Ley de 15 de noviembre de 1921 al modificar la Ley de-

1889, torna más flexible el sistema al permitir a los Tribuna

les que pronuncien una privaci6n parcial cuyas causas eran las 

mismas que en las de la privaci6n total facultativa de la pa--
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tria potestad, la cual era parcial de~de dos aspectos diferen

tes: 

a) El Tribunal podría restringir la privaci6n de la patria po

testad sobre algunos hijos;. 

b) Los Tribunales pod!an pronunciar la privaci6n de ciertos -

atributos solamente de la patria potestad. 

Posteriormente el Decreto-Ley del 30 de octubre de 1935,

completando de nuevo la Ley de l8B9, organiz6 medidas de vigi

lancia educativa. 

La Ley de 15 de abril de 1943, reorganiz6, con el nornbre

de Asistencia a la Infancia, los Servicios de la Asistencia P~ 

blica, que se ocupaban de los menores y traz6 las l!neas fund~ 

mentales del Estatuto Jurídico de la Infancia Desvalida. 

Este estatuto se refería a niños 'hallados, abandonados y

rnoralrnente abandonados y suponía la privaci6n de la patria po

testad sobre los hijos que estuvieren bajo la autoridad de sus 

padres. Los menores cuya protección no podr1a ser asegurada-

por s~ familia, eran recogidos a veces por un particular o por 

una instituci6n caritativa privada. A falta de ellos, eran -

confiados a la Asistencia a la Infancia; es decir, al Estado. 

El Decreto ndrnero 149 del 24 de enero de 1956, relativo a 

la codificaci6n de los textos legislativos, concernientes a la 

familia y a la ayuda social, agrupaba en sus artículos 45 a 

123 las disposiciones referentes al Estatuto Jurídico de la--
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Infancia Desvalida, distinguiendo como hijo abandonado a aqu~l 

"cuyos padres son conocidos, pero que ha sido desamparado, sin 

_que quepa recurrir a ellos o a sus ascendientes". (2) 

Se trata de un abandono voluntario: los padres han confi~ 

do el hijo a un tercero. El niño hallado "es aquél cuyos pa-

dres son desconocidos, ya sea porque haya sido abandonado al--

nacer, ya sea porque se haya extraviado voluntaria o involunt~ 

riamente". (3) 

La persona que encontraba a un niño y lo recogía, debía--

hacer una declaración en la Alcaldia o ante la Comisaría de P.Q. 

lic!a, a fin de que los padres pudiesen encontrar a su hijo. 

La Asistencia a la Infancia, (que no pose!a antes oingtin-

nombre que la distinguiera de los Servicios Generales de la --

Asistencia Ptiblica) recogía a los menores de los que nadie de-

seaba encargarse. 

La Ley de 15 de abril de 1943 clasificaba en dos catego--

rías a los menores confiados a la Administración: los pupilos-

del Estado y los menores protegidos por la Asistencia a la In

fancia. La protecci6n de los pupilos del Estado se aseguraban 

por una tutela administrativa, que era muy parecida a la pa---

tria potestad. Los menor1;.i:s que eran confiados a la Asistencia 

a la Infancia, pero cuyos padres, conservaban la patria potes-

(2) MAZEAUD LEON, Henry; MAZEAUD, Jean. Ediciones Jur!dicas-
Europa-Am~rica. Buenos Aires 1959, P~g. 122. 

(3) Ibid, p. 127. 
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tad, no se consideraban pupilos del Estado. 

Estaban colocados tan s6lo, bajo la protección de esa ad

ministraci6n que los recogía. 

2. EFECTOS Y CONSECUENCIAS JURIDICAS 

Es bien sabido que persona física es todo sujeto de dere-

ches y obligaciones. Esta clasificación nos conduce a la no--

ción de capacidad que tiene esta persona física para adquirir-

derechos y asumir obligaciones en forma pasiva o activa para-

ejercitarlas jurídicamente. Esta capacidad que toda persona--

posee, tiene dos aspectos: 

a) La de disfrutar, o aptitud para ser titular de derechos ci

viles; 

b) La capacidad de ejercicio o poder para utilizarlos y trasmi 

tirlos a terceros. 

La capacidad jurídica de acuerdo al C6digo Civil del Dis

trito Eederal, es el atributo de la personalidad que se adqui~ 

re con el nacimiento y se pierde con la muerte. (Artículo 22). 

No obstante y aun cuando desde el momento y que con ello entra 

bajo la protecci6n de la Ley y se le tiene por nacido, existen 

ciertas limitaciones que establece la ley. 

La incapacidad se encuentra obscurecida por la pobreza --

del lenguaje jurídico cuando una persona es privada a título--
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excepcional de un derecho y no puede disfrutar de esa ventaja

que corresponda a las demás, es privada por incapacidad de go

ce. Ejemplo de esta incapacidad ee la que se aplica a los me

nores de edad o bien a los adultos que poseen todos sus dere-

chos, pero que no tienen libertad para el ejercicio de los mi~ 

moa, por encontrarse dentro de ésta. Lo anterior nos lleva a

la certeza de que uno de los efectos más importantes de la mi

noría de edad, se traduce en la incapacidad. 

Respecto a la incapacidad, el ordenamiento antes citado,

establece en su art!culo 23 lo siguiente: 

"La menor edad, el estado de interdicción y las demás in

capacidades establecidas por la ley, son restricciones a la -

personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus 

derechos o contraer obligaciones por medio de sus representan

tes". 

Esto es, que los menores por su falta de experiencia en -

los asuntos jurídicos, requieren necesariamente de un tutor,-

para que con ellos no se cometa un abuso en sus derechos civi

les; serán representados por su tutor para su protección y de

fensa contra terceros. 

LOs incapacitados adultos que se encuentran en estado de

interdicción, también se encuentran desprovistos de capac±dad

jur1dica. 

El estado de interdicción es en consecuencia, una senten-
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cia por medio de la cual un tribunal civil después de haber -

comprobado la enajenacidn mental de una persona, le retira la

administraci6n de sus bienes, trayendo como consecuencia, el-

sometimiento a tutela del interdicto. 

Al referirse expresamente a los sujetos incapaces, el Cd

digo Civil para el Distrito Federal en su articulo 450, esta-

blece lo siguiente: 

Articulo 4 50. "Tienen incapacidad natural y legal: 

I. Los menores de edad; 

II. Los mayores de edad privados de inteligencia por-

locura, idiotismo o imbecilidad aun cuando tengan intervalos-

ltlcidos; 

III. Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir1 

IV. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmen

te hacen uso inmoderado de drogas enervantes". 

Asimismo en el artículo 451 se establece que los menores

de edad emancipados por raz6n del matrimonio, tienen incapaci

dad legal para los actos relativos a la libre administracidn-

de sus bienes; siendo necesaria la autorizacidn judicial para

la enajenacidn, gravamen o hipoteca de bienes ra!ces y la in-

tervencidn de un tutor para negocios judiciales. 

En este orden de ideas, es importante mencionar que para

la legislacidn civil, es incapaz todo aquél que no ha alcanza

do los dieciocho años de edad, y que con la mayor edad, se es

t~ en posibilidad de disponer libremente de su persona y sus--
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bienes. 

En el Derecho Romano, el menor de veinticinco años era in 

capaz pero el Emperador como favor, podía relevarlo de su inc~ 

pacidad a partir de los veinte años para los varones y de die

ciocho para las mujeres, si se demostraba su honorabilidad y -

su aptitud para administrar sus bienes. Esta dispensa o venia 

aetatis no confería una completa capacidad: el menor seguía -

siendo incapaz para enajenar o hipotecar sus inmuebles y para

hacer una donaci6n. En el antiguo Derecho Francés, la utili-

dad de la dispensa de edad, no se dej6 sentir mientras que la

mayor ía de edad permaneci6 muy precoz, pero a partir del siglo 

XVIII, y por influencia del Derecho Romano, se elev6 a. veinti

cinco años la inayoría de edad y se admiti6 la emancipaci6n -

del menor por medio del matrimonio. 

También nuestra Constituci6n dispone en su artículo 34 -

que quienes hayan cumplido los dieciocho años y tengan un modo 

honesto de vivir que consecuentemente los menores no serán con 

siderados ciudadanos y carecer&n de todas las prerrogativas in 

herentes a éstos. 

Por otra parte, cabe señalar que adem&s de las restricci_2 

nes que se han señalado, también son sujetos de derechos que -

por su misma condici6n de incapaz se les confiere. 

Tal es el caso de la obligaci6n alimentaria; de las disp_2 
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siciones relativas a la patria potestad, cuyo ejercicio queda

sujeto en cuanto a la guarda y educac.l6n de los menores 1 así-

como también a la administraci6n legal de los bienes que les-

pertenecen. 

Y finalmente lo concerniente a la tutela, cuyo objeto es

la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos 

a patria potestad, tienen incapacidad natural y legal o sola-

mente la segunda, para gobernarse por sí mismos. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que si bien los 

menores de edad carecen de aptitudes para ser titulares de al

gunos derechos, también es cierto que en esencia, esta misma-

incapacidad es s6lo reflejo del patente interés por brindar a

loa menores, la protecci6n necesaria para que puedan desarro-

llar plenamente sus capacidades innat~s; a ser defindidos con

tra abusos que pudieran perpetrarse contra éstos en detrimento 

de su persona o sus bienes. 

3. LA TUTELA ESTATAL DE LA MINORIA DE EDAD 

El Estado moderno, aparece como una entidad con existen-

cía aut6noma respecto a la sociedad y de los hombres. Sus el~ 

mentas pueden ser perfectamente diferenciados de los elementos 

que son propios de otras instituciones sociales. 

El es el 6rgano del poder social. 
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La palabra Estado, empleada para designar a la organiza-

cidn política, es de origen moderno. tos antiguos usaron la-

palabra Polis, Civitas, Imperil.lln; San Agustín dio igual signi

ficado a las palabras Respublica, Civitas, Regnwn, mismas que

se siguieron usando en el medioevo cristiano con significacio

nes diferentes: 

Civitas - Estado citadino¡ 

Regnwn - Las monarquías territoriales¡ 

Respllblica - Respública Cristiana - La reunión de todos -

los fieles en Cristo. 

En ningG.n caso se us6 la palabra Estado. Es de suponerse 

que todo ello no haya sido motivado solamente por la cortedad

de miras de los estudiosos de aquella época. En realidad se -

trata de estructuras pol1ticas y sociales diferentes. 

Para los griegos, el "Estado" era la sociedad misma, la -

"ciudad" en la que lo pol1tico y lo jur!dico se identificaba-

con lo religioso y con lo moral y en la que, puede decirse que 

no existía distinción alguna entre lo público y lo privado. 

Por el contrario, para el hombre moderno, términos como-

estado y comunidad, encierran significados profundamente dife

rentes, aun que estén profundamente relacionados. La sociedad 

antigua jamás conoci6 esta separaci6n de elementos: prueba de

ello, lo constituye el hecho de que los antiguos no pudieron -

distinguir nunca entre lo político, lo jurídico, lo ético, lo

religioso y lo econ6mico. 
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De acuerdo con el maestro Rafael ~e Pina, el Estado, está 

constituido por la sociedad jur!dicamente organizada para ha--

cer posible en convivencia pacifica, la realización de la tot~ 

lidad de los fines humanos. (4) 

Puede definirse también como la unidad de un sistema jur! 

dico, que tiene en s! mismo el propio centro autónomo y que e~ 

tá en consecuencia provisto de la suprema cualidad de persona-

en sentido juridico. 

El uso de la palabra Estado en este sentido, es relativa-

mente moderno, habiendo tenido comienzo en tiempo de Maquiave-

lo. El C6digo Civil para el Distrito Federal en su artículo--

25, fracci6n I, define al Estado como persona moral. 

Creo pertinente efectuar por lo menos una rápida mirada a 

la historia del Estado, a su surgimiento, evoluci6n y a sus --

atribuciones. . 
En relaci6n con esto, hay que tener presente, ante todo,-

que no siempre existi6 el Estado. Hubo un tiempo en que no h~ 

bia Estado, antes de que surgiera la primera forma de divisi6n 

de clases, existia la familia patriarcal, también llamada la--

familia del clan; en ese entonces, vivían juntas las personas-

de un mismo linaje u origen. En esa época no exist!a el Esta

do, no habia ningtin aparato especial para el empleo sistemáti-

co de la fuerza y el sometimiento del pueblo por la fuerza.---

(4) DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. 7a. Edici6n, -
Editorial Porr6a, México 1978, Pág. 209. 
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En esta época nos encontramos con el predominio de la costurn-

bre, la autoridad, el respeto, el poder de que gozaban los an

cianos del clan; nos encontramos con que a veces este poder -

era reconocido a las mujeres, pero en ninguna parte encontra-

mos una categoría especial de individuos diferenciados que go

biernen a los otros y que en aras y con el fin de gobernar di~ 

pongan sistemática y permanentemente, de cierto aparato de 

coerci6n y demás medios para someter por la fuerza la voluntad 

de otros, todo lo que constituye la esencia del Estado. 

El estado nace como una exigencia de la raz6n y son leyes 

a priori las que determinan su establecimiento y sus funciones. 

Esto es, es el establecimiento de una forma de estado que 

sea capaz de prestar una garantía legal (la anica permanente). 

No se trata de que en tal Estado, cada uno de sus miembros te~ 

ga la oportunidad de ser continuamente oído en defensa de lo-

que es suyo. Una participaci6n permanente del individuo en el 

Estado no es el problema, sino lo m&s importante es para el E~ 

tado encontrar el medio que asegure la propiedad; un Estado en 

el que de modo permanente, cada uno de los ciudadanos con su -

participaci6n individual en los asuntos de todos, consignan -

aquella seguridad que se busca, solamente el Estado constituye 

ese elemento que da seguridad y solamente el Derecho puede ha

cer del Estado ese "Estado" en general. 

Y precisamente, una forma de proporcionar seguridad me--

diante un Estado de Derecho la constituye el establecimiento -
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de medidas tutelares que protejan a los miembros de la Socie-

dad en su persona y en sus bienes. 

Más aGn de los menores de edad contra quienes dado el éx~ 

do de los campos, con la concentración de la población en las

ciudades industriales, con la extrema miseria de la clase obr~ 

ra, los abusos se han multiplicado. Por eso el Estado, se es

fuerza por establecer una reglamentación legislativa que pro-

porcione a los menores condiciones de vida más favorables, y-

que sean un correctivo para reparar los abusos que en su con-

tra se puedan cometer. 

De esta forma son medidas tomadas por la autoridad, para

salvaguardar los intereses de aquel cuyos derechos se limitan

por no ser capaz para el ejercicio de ellos, los siguientes. 

1.- El régimen de administraci6n'de bienes de un incapaz

denominado tutela. 

Entendida ésta como una institución jurídica que tiene -

por objeto la garda de la persona y bienes rle los que no esta~ 

do su~etos a patria potestad, tienen incapacidad natural y le

gal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. 

La tutela puede_tener también por objeto, la representación i~ 

terina del incapaz en los casos especiales que señale la Ley.

En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los -

incapacitados: 

a) Los menores de edad; 
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b) Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, -

idiotismo o imbecilidad, aun cuando tengan intervalos 1Qci

dos1 

c) Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir; 

d) Los ebrios consuetudinarios y los que hacen uso inmoderado

de drogas enervantes. 

La tutela es un cargo de interés pQblico del que nadie 

puede eximirse, sino por causa legítima; el que se rehusare 

sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor es responsable

de los daños y perjuicios que de su negativa resulten al inca

pacitado. El ejercicio de la tutela queda sujeto en cuanto a

la guarda y educación de los menores, a las modalidade~ que le 

impriman las resoluciones que se dicten de acuerdo con la ley

sobre previsión social de la delincuencia infantil. 

La tutela puede ser testamentaria, legítima o dativa. 

TUTELA TESTAMENTARIA.- Es la originada en la facultad ca~ 

ferida al ascendiente que sobrevive; de los dos que en cada -

grado debe ejercer la patria potestad, de nombrar tutor en su

testamento a aquellos sobre quienes la ejerzan, con inclusi6n

del hijo póstumo. 

TUTELA LEGITIMA.- Es la que se confiere por la ley direc

tamente a determinadas personas, cuando no haya quien ejerza-

la patria potestad, ni tutor testamentario, ni cuando deba no~ 

brarse tutor por causa del divorcio. 
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TUTELA DATIVA.- Es la que tiene su origen en la voluntad

de un menor que haya cumplido los dieciseis años de edad o en-

el caso que no los tenga la designaci6n será hecha por el juez 

pupilar. Tiene lugar cuando no haya tutor testamentario, ni-

persona que conforme a la ley corresponda la tutela legítima o 

cuando el tutor est~ impedido temporalmente o que est~ obliga-

do a desempeñarlo. (5) 

La tutela se extingue con la muerte del pupilo o porque-

desaparezca su incapacidad, o bien cuando el incapacitado suj~ 

to a tutela entre a la patria potestad por reconocimiento o --

por adopci6n (Art!culo 606 C6digo Civil). 

2.- Patria Potestad 

Es el conjunto de las facultades que suponen tambi~n deb~ 

res, conferidos a quienes los ejercen, (padres, abuelos, adop

tantes, segan los casos) destinados a la protecci6n de los me

nores no emancipados en cuanto se refiere a su persona o bie--

nes. 

L~ patria potestad se ejerce sobre la persona y los bie-

nes de los hijos. su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la-

guarda y educación de los menores, a las modalidades que le i~ 

pongan las resoluciones que se dicten de acuerdo con la ley s2 

bre previsi6n social de la delincuencia infantil. Los que ---

(5) DE PINA, Rafael. Elementos de Derecho Civil Mexicano. To 
mo I, Introducci6n, Personas y Familia, 3a. Edici6n, Edito 
rial Porrúa, México 1980, P~g. 155. -
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ejercen la patria potestad, son legítimos representantes de 

los que est~n bajo de ella y tienen la administración legal de 

los bienes que les pertenezcan. 

La patria potestad se acaba: 

a) Con la muerte del que la ejerce¡ si no hay otra persona en

quien recaiga¡ 

b) Con la emancipación derivada del matrimonio¡ 

c) Por la mayor edad del hijo. 

J.- Curatela. 

Institución del Derecho Romano, conocida también con la-

denominación de curaduría, destinada a la custodia o protec--

ción de bienes o patrimonio necesitados de administración o v! 

gilancia, pertenecientes tanto a la esfera del Derecho Privado 

como a la del Derecho Pdblico. 

Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamenta

ria legítima o dativa, además del tutor, tendrán un curador, -

entendido éste como persona designada para defender los dere-

chos del incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente

en el caso de que estén en oposición con los del tutor, vigi-

lar la conducta de éste, poniendo en conocimiento del Juez, lo 

que considere ser dañoso para el pupilo, dar aviso a la autor! 

dad judicial para que haga el nombramiento del tutor cuando é~ 

te falte o abandone el cargo y cumplir en general, las obliga

ciones que la ley le señale. 
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El curador está obligado: 

a) A defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera

de él; exclusivamente en el caso de que estén en oposici6n

con los del tutor; 

b) A vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento-

del Juez, todo aquello que considere que puede ser dañoso-

para el incapacitado; 

c) A dar aviso al Juez, para que haga el nombramiento de tutor 

cuando éste falte o abandona la tutela; 

d) A cumplir las demás obligaciones que la ley señale. 

El curador que no llene los deberes prescritos, será res

ponsable de los daños y perjuicios que resultaren al incapaci

tado. Sus funciones cesarán cuando el incapacitado, salga de

la tutela; pero si s6lo variaren las personas de los tutores,

el curador continuará en la curaduría. , 

4.- Estado de Interdicci6n. 

Es la restricci6n de la capacidad impuesta jurídicamente, 

por causa de enfermedad mental, prodigalidad, estado de quie-

bra, etc., que priva a quien queda sujeto a ella del ejercicio 

por sí mismo de los actos jurídicos relativos a la vida civil; 

o sea que la interdicci6n es el estado de una persona que car~ 

ciendo de las aptitudes para gobernarse a sí misma y adminis-

trar sus bienes, ha sido declarada incapaz por sentencia o - -

bien, por resoluci6n de carácter civil. 
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Son éstas algunas de las medidas adoptadas por el Estado, 

con el objeto de salvaguardar los intereses de aquellos cuyos

derechos han sido limitados por no ser capaces para el ejerci

cio de ellos, esto es, que carecen de capacidad natural y le-

gal: un ejemplo de ello son los menores de edad. 

4. LOS MENORES DE EDAD EN LA LEGISLACION 

DEL ESTADO DE MEXICO 

El Estado de México corno naciente Entidad Federativa, in! 

ci6 una incesante labor legislativa que si bien es cierto, no 

correspondi6 a una sistemática adecuada, aun asi constituy6 el 

punto de arranque para lo que años más tarde, serian auténticos 

C6digos, también elaborados como los de cualquier otro lugar -

del pais y del mundo. 

La tarea emprendida en torno a la legislaci6n penal, por

los diversos gobernadores que ha tenido el Estado de México,-

debe ser motivo de reconocimiento. Es encomiable sobre todo,

su gran preocupaci6n y empeño ininterrumpido por vigilar y pr2 

porcionar mediante una acci6n decidida y enérgica la protec- -

ci6n de 1 menor de edad, pretendiendo con ello, reprimir cual

quier tipo de violencia de la que éstos pudieren ser victimas. 

En relaci6n a la evoluci6n legislativa, es pertinente ocupar-

nos de las disposiciones aisladas que con respecto a esta mat~ 

ria, es decir a los menores de edad, se dictaron y que con el

transcurso del tiempo, fueron integrando los ordenamientos ju-
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r1dicos actuales de esta entidad. 

Lugar prominente y labor meritoria fue la realizada por-

el Licenciado Alberto Garcia, Gobernador Constitucional del E~ 

tado de México, quien el doce de enero de 1875 expidió un nue

vo Código Penal. En realidad este Código, como los de las de

más Entidades Federativas, tuvo como punto de partida el Códi

go Penal de Mart1nez de castro expedido para el Distrito y Te

rritorios Federales. En este cuerpo de normas encuadraron den 

tro de los delitos que afectaban directamente al individuo e -

indirectamente a la sociedad, los siguientes: aborto procura-

do, abuso de pasiones de menores, lenocinio, plagio, substrac

ción de personas, etc. 

El contenido de este Código fue demasiado casuistico, las 

penas en realidad, acusaban todav1a un atraso bastante consid~ 

rable, y por lo que toca a la técnica jur.1dica, ésta dejaba m_!! 

cho que desear, empero el esfuerzo realizado es digno de enco

mio, ya que en los Códigos posteriores, lo único que se hizo-

fue evitar repeticiones y ubicar de manera sistemática y co--

rrecta las figuras delictivas. 

Más tarde, siendo Gobernador Interino del Estado el Dr. -

Eucario López Contreras, el 27 de julio de 1937, se promulgó -

un nuevo Código Penal mismo que hab1a sido aprobado por el con 

greso del Estado el 23 de diciembre del año retropróxirno; su-

vigencia fue a partir del lo. de agosto del mismo año de 1937, 

en este Código Penal, se integraba el Capitulo II del Libro s~ 
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gurido, incluyendo el delito de Corrupci6n de Menores, previsto 

en los artículos 185, 186, 187, 188 y 189. 

Un nuevo ordenamiento fue dado a luz durante el gobierno

del Ingeniero Salvador Sánchez Colín, habiendo sido aprobado-

por el Congreso del Estado el día 6 de abril de 1956 y que vi

no a abrogar el que se encontraba en vigor de 27 de julio de--

1937. Dicho C6digo instituyó de igual manera el ilícito de c2 

rrupci6n de menores. 

Posteriormente el 29 de noviembre de 1960, el Congreso -

del Estado aprob6 el C6digo Penal que se mantuvo vigente hasta 

el mes de enero del año próximo pasado, el cual fue expedido-

por el entonces Gobernador Constitucional, Dr. Gustavo Baz, y

en el que además de la figura delictiva de Corrupción de Meno

res, se innova creándose el tipo delictivo de Robo de Infante, 

habiendo sido clasificado el primeramente mencionado, dentro-

del Título Segundo denominado "Delitos contra la colectividad", 

mientras que la figura de Robo de Infante, fue integrada den-

tro del Título Tercero, denominado "De los Delitos contra las

Personas". 

De todo lo anterior, podemos establecer que el esfuerzo -

del pasado, unido al momento actual, son demostración evidente 

del incansable afán de superación de la Entidad. 

En incontenible progreso, conjuntamente con la obligación 

permanente que tiene el Estado de vigilar que el marco normati 

vo que regula su quehacer responda a los requerimientos actua-
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les, llevaron al gobierno desde un principio, a una revisión -

de las leyes, que por algan motivo, ya no est&n acordes con 

los planteamientos y necesidades del Estado. De esta forma y

en fecha 8 de Enero de 1986, siendo Gobernador Constitucional

del Estado, el Licenciado Alfredo del Mazo, se publicó el Cód! 

go Penal que hasta la fecha se encuentra en vigor y en el cual 

se incorporan modificaciones meramente técnicas con sentido s~ 

cial y de utilidad para el desarrollo individual y colectivo -

de los servicios de impartición de justicia. 

La iniciativa señala nuevas figuras, reestructura elemen

tos del cuerpo del delito, establece modalidades y precisa de

nominaciones de il!citos sustentados al menos con el propósito 

de proteger con mayor amplitud a lar. menores de edad, como in

tegrantes de esta comunidad estatal. 

Este nuevo Código Penal, conserva en lo general las mis-

mas penas que el Código anterior, pero introduce modificacio-

nes con objetividad, atendiendo a la gravedad del il!cito, ci_E 

cunstancias de derecho, la menor o mayor capacidad de daño o -

peligro.y habiendo tenido presente el tratamiento de otros Có

digos Penales del pa1s. 

En él impera la idea de que cualquier sanción debe ser -

justa y acorde a una realidad tangible de acuerdo a los reque

rimientos contemporáneos. 

Como parte de la clasificación de los delitos, este cuer-
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po de normas cuenta entre otros de los Libros, Títulos, Subtf 

tules, Capítulos y artículos siguientes: 

CAPITULO II 

CAPITULO IV 

CAPITULO III 

LIBRO SEGUNDO 

TITULO SEGUNDO 
Delitos Contra la Colectividad 

SUBTITULO IV 
Delitos Contra la Moral POblica 

CORRUPCION DE MENORES 

Artículos 210, 211, 212, 213 y 214, 

SUBTITULO V 
Delitos Contra la Familia 

ABANDONO DE FAMILIARES 
Artículos 225 y 226. 

TITULO TERCERO 
Delitos Contra las Personas 

SUBTITULO III 
Delitos contra la Libertad y Seguridad 

ROBO DE INFANTE 
Artículo 269. 

Estableciendo en el artículo 211 como modalidad del deli-

to de Corrupci6n de Menores, el empleo de éstos en cantinas,-

tabernas y centros de vicio, asimismo en el art!culo 214 se r!!_ 

gula lo relativo al comercio carnal pero en forma específica--
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sobre menores de edad. 

Como un nuevo tipo, se incluye el articulo 226, relativo a 

sancionar la práctica del Tráfico de Menores que se ha converti 

do en un negocio lucrativo y sin riesgos para las personas que

sin el más minimo respeto a la integraci6n familiar y protec--

ci6n del menor trafican mediante diversos procedimientos con -

los menores. 

Como puede advertirse y a mi juicio, los alcances de esta 

serie de disposiciones, constituyen una de las aportaciones --

más relevantes del C6digo Penal por su sentido social y de equ! 

dad en virtud de que las mismas tienen por objeto brindar mayor 

protecci6n a la poblaci6n. 

4.1 CORRUPCION DE MENORES 

(ARTICULO 173 LEGISLACION ANTERIOR) 

El delito de Corrupci6n de Menores, se hallaba descrito -

en el e6digo Penal para el Estado de M~xico de 5 de febrero de-

1961, en los artículos 173 y 174, y pertenecia al grupo de los

delitos contra la Moral Pública, correspondiente al Título Se-

gundo denominado "Delitos Contra la Colectividad", y cuyo tex-

to, era el siguiente: 

Artículo 173. "Se aplicará prisi6n de seis meses a cinco -

años y multa hasta de diez mil pesos, al --
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que procure o facilite la corrupci6n de un

menor de dieciocho años, mediante actos se

xuales perversos o prematuros, o lo induzca 

a la mendicidad, la ebriedad, la toxicoma-

nía o algan otro vicio. 

Los delincuentes de que se trata en e~ 

te capítulo quedarán inhabilitados para ser 

tutores y curadores". 

Esta figura encierra problemas que es necesario aclarar-

para poner en relieve la naturaleza de la misma y la objetivi

dad jurídica lesionada, dado que no siempre incide sobre lo -

obsceno, ni tiene una tonalidad sexual. 

Por otra parte, cuando ésta es notoria, surgen cuestiones 

en torno a su posible coexistencia concursa! con otros delitos, 

como lo son los que tutelan la libertad sexual. 

En este articulo se describen conductas profundamente co

rruptoras: unas de inequ!voco signo sexual y otras de acusado

antisocial matiz. Las primeras yacen en cuanto afirma que "c~ 

mete el delito de corrupci6n de menores, el que procure o faci 

lite la corrupci6n de un menor de dieciocho años, mediante ac

tos sexuales ..• "; las otras subyacen en la parte final del pá

rrafo en cuanto agregan que también lo comete quien: " ••• los-

induzca a la mendicidad, la ebriedad, la toxicomanía o algan-

otro vicio ... ". 
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La base que sirve de apoyo a la primera forma de delito--

de corrupción de menores, es la de procurar o facilitar la de-

pravación sexual de un menor de dieciocho años. 

Procurar o facilitar la depravaci6n sexual de un menor de 

dieciocho años, implica de acuerdo al maestro Jiménez Huerta,

"tratar fácticamente de envilecerle o pervertirle en su vida--

eexual, adulterando o corrompiendo cuanto conforme a natura 

implica este aspecto de la. vida humana, con antelaci6n o en el 

albor del mismo malvadamente o con malicia suma". (6) 

No son necesarias las ejemplificaciones, pues al alcance

de todas está lo que comprende el concepto. cuantos obscenos

actos se efectúen sobre el menor o se les haga a éstos real!--

zar, quedan abarcados plenamente en dicho concepto. 

Dentro de la primera forma del delito de corrupción de m~ 

nores, que preven!a y sancionaba el artículo 173, se refería-

con el término prematuro a la iniciación de la vida sexual de

un impúber, que s6lo puede entenderse cuando se traducía en a~ 

tos libidinosos, pero nunca en las explicaciones fisiol6gicas

que postula la pedagog!a moderna, para de una manera clara y -

limpia de procurar o facilitar al menor la comprensi6n de la nat.':! 

raleza respecto al papel que cada sexo en respuesta a su genui 

no carácter desempeña en los procesas de la reproducci6n de la 

especie. De ah! que la frase:· "actos sexuales perversos o pr!!. 

maturos", s6lo puede ser típica si se plasma en hechos de evi-

(6) JIMENEZ HUERTA, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo V, 
la. Edición, Editorial Porrda, México 1980, Pág. 194. 
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dente perversidad. 

La segunda forma de cometer el delito de corrupción de m~ 

nores, comprendida en la parte final del párrafo del artículo-

173, describe las conductas del que: " ..• lo induzca a la mendi 

cidad, la ebriedad, la toxicomanía o algOn otro vicio •.. ". Una 

matizac.i6n antisocial que alcanza relieves tipicos destaca la

anterior enunciaci6n de conductas, su simple enumeración pone

de manifiesto, cuan nefasto es, para el porvenir de un menor-

la práctica de la mendicidad, la adquisici6n de hábitos vicio

sos, como por ejemplo, el consumo de drogas o la ebriedad. La 

antisocialidad de estas conductas explica fundadamente que se

sancionen en forma específica los solos hechos de induc~i6n,-

incitaci6n o auxilio cuando recáen sobre menores, sin exigirse 

que éstos incidan en dichas prácticas o hábitos, pues el deli

to se perfecciona tan pronto se efectaen actos ejecutivos que

procuren, facilitan, induzcan o auxilien a la corrupción. Es

pertinente por tanto, determinar de acuerdo a la doctrina el-

significado del término 'facilitar'. 

Facilitar.- Es auxiliar, contribuir o poner los medios p~ 

raque algo sea posible. 

En este caso ese 'algo' es la corrupci6n o sea la altera

ción psíquica que mueve a prácticas lujuriosas, prematuras, e~ 

cesivas o depr~vadas, con la consiguiente anormalidad moral y

el vicio o perversión de los instintos. 

Por otra parte 'procurar• en el sentido adoptado por la--
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ley, es hacer las diligencias para lograr un algo, que en el-

caso es la corrupción del menor; se procura al iniciar, al im

pulsar, al impelir, etc., al pasivo con el fin propuesto. No

es concebible que un menor esté 'medianamente• corrompido, es

to es, es condición que el pasivo no esté ya corrompido, pues

si lo estuviera se habria ya logrado el objeto final!stico del 

delito. 

La corrupción de menores que mencionaba el articulo 173,

era un delito doloso y de peligro concreto, bastando para su -

consumación como ya se ha mencionado, la simple actividad del

agente dirigida al logro de su propósito por cualquier medio-

idóneo. Era también un delito de daño, la conducta del activo 

debia ajustarse a lo establecido por este articulo y como con

secuencia de ella obtener el fin perseguido que es la corrup-

ci6n. 

El objeto jurídico del delito en esta figura delictiva,-

lo constituye la salud de la especie, representada por la del

menor, quien por su insuficiente desarrollo moral, es incapaz

de determinar libremente su conducta. 

En cuanto los sujetos del delito y respecto del sujeto as 

tivo, pod!a serlo cualquier persona, (la mujer y el pederasta

qu se hacen poseer por un menor) el sujeto pasivo, deberá ser

siempre un menor de dieciocho años requiriendo como ya se men

cionó, que no esté corrompido o prostituido anteriormente, el

consent"miento de éste no invalida la responsabilidad del actl 
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vo. Ahora bien, la induccidn a la mendicidad, persigue intro

ducir en ésta al menor, consiste en instigarlo, moverlo, per-

suadirlo por medio de dádiva, consejo, promesa, error, etc. 

Exigiéndose que lo anterior represente el impulso al del! 

to. 

La penalidad señalada en el artículo de referencia, está

agravada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174, esto-

es, que además de la pena establecida, el sujeto activo queda

rá inhabilitado para ser tutor o curador. 

Como se desprende de lo anterior, el tipo configurado con 

siste tlnicamente en facilitar la corrupci6n de un menor de di~ 

ciocho años, sin considerar en mi concepto lo siguiente: 

al Que de acuerdo a la doctrina el acto de facilitar consiste

también en la precipitaci6n en actividades que lo familiar! 

cen con el delito o que como consecuencia de ese acto, se-

dedique a la prostituci6n o a las pr~cticas homosexuales o

forme parte de una asociaci6n delictuosa; 

b) Su redacci6n es ambigua, pues no se considera la posibili-

dad de una práctica reiterada de actos de corrupción que de 

bido a ella el menor adquiere hábitos de alcoholiamo o uso

de sustancias tóxicas u otras que produzcan efectos simila

res; 

el Es indiferente a la presencia de un menor pllber como sujeto 

pasivo, olvidándose de que la mayor!a de las desviaciones--
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mentales y sobre todo morales de la edad adulta, se relaci2 

nan estrechamente con los sucesos vividos en la infancia y

más aún en los primeros años. No captará en el impaber sin 

ninguna duda la valoraci6n del acto, pero es innegable que

lo vivido conducirá su conducta y se reflejará en actitudes 

e inhibiciones, tanto más factibles, cuanto que en esta et~ 

pa de la vida, es cuando se carece de la formación necesa-

ria para deslindar el camino a seguir. 

4.2 LENOCINIO 

(ARTICULO 175 FRACCION II LEGISLACION ANTERIOR) 

De igual manera y dentro del subtitulo IV del Código Pe-

nal para el Estado de México de 1960, denominado De los Deli-

tos contra la Moral Ptlblica, se ubic6 en el capitulo tercero,

la figura delictiva de Lenocinio, la cual se encontraba redac

tada de la siguiente manera: 

Artículo 175. "Serán castigados con prisión de uno a ocho 

años.Y multa hasta de vienticinco mil pesos: 

I. Los que favorezcan la prostitución de una-

o varias personas, participando de los ben~ 

ficios de ese tráfico¡ 

II. Los que por cualquier medio engañoso o coa2 

tivo determinen a una persona menor de edad 

a satisfacer deseos deshonestos de otra¡ y 

III. Los que por cualquier medio de los indica--
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dos en la fracci6n anterior, retengan con-

tra su voluntad en prostituci6n a una pera~ 

na. 

De acuerdo a la anterior, es importante determinar el si~ 

nificado del término prostituci6n: 

Etimol6gicamente la palabra prostituci6n, proviene del l~ 

t!n 'prostitutio' a 'prastitutus', y 'anís' que significa la-

acci6n y efecto de prostituirse, venderse, corromperse, profa-

nar y por extensi6n práctica habitual de la c6pula sexual pro-

mi ecua. 

El Diccionario Sopena, la define as!: 

"Es la acción de prostituirse o prostituir¡ a su vez la--

palabra prostitución, significa exponer pQblicamente a la tor-

peza y sensualidad, corromper a una mujer, entregarla pQblica

mente a la deshonra, vender su empleo o su autoridad, par otra 

parte, la palabra 'prostituta' es sinónimo de 'ramera' y d!ce-

se que es aquella mujer que comercia con su cuerpo en prost!b~ 

las y burdeles". (7) 

Este ilícito pasee remotos antecedentes, encontrando las-

primeras disposiciones relativas a él, en la legislaci6n de --

partidas, contándose entre otras las siguientes: 

(7) Nueva Diccionario Sopena de la Lengua Española, Editorial
Ram6n Sapena, S.A., Barcelona, 1967, Pág. 818 y 837. 
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"Que quiere dezir alcahuete, a cuantas maneras son dellos 

a que daño nace dellos. 

Leno, en lat!n, tanto quiere dezir, en romance como alca

huete, engaña a la mugeres sosacando, e faziendolas facer mal

dad de sus cuerpos. 

E son cinco maneras de alcahuetes. La primera es de los

vellacos malos que guardan las putas, que están publicamente-

en la puteria tomando su parte de lo que ellas ganan. La se-

gunda de los que andan por trujamanea alcahueteando las muge-

res, que están en sus casas para los varones por algo que ---

dellos reciben. La tercera es quando los ornes tienen en sus-

casas, captuac, o otras mozas, a sabiendas ~ara fazer maldad-

de sus cuerpos, tomando dellas lo que assi ganaren. La cuarta 

es cuando el orne es tan vil que, el alcahueta a su muger. La

quinta es quando alguno consiente que alguna muger casada, e-

otra de buen lugar, paga fornicio en su casa por algo que le-

den. 

En la Nueva España, los alcahuetes pod1an ser acusados -

por cualquier persona del pueblo ante los jueces respectivos,

y una vez que les era probada la alcahueter1a eran echados de

la Villa. En el caso de que algunos alojasen en sus casas a -

mujeres que ejerc1an la prostitución se les condenaba a perder 

sus casas y al pago de diez libras en oro. 



39 

En el Estado de México, tiene innumerables antecedentes-

encontrándose que desde el Bosquejo de C6digo Penal de José M~ 

r.l'.a Heredia de 1831, el apartado "De los Delitos contra las 

Buenas Costumbres", inclu!a: 

l) Acciones y palabras obscenas en sitios p~blicos; edici6n,-

venta y distribución de libros, estampas y pinturas obsce-

nas¡ 

2) Lenocinio; 

3) Gibamia1 

4) Incesto¡ 

5) Bestialidad1 

6) Patrimonios clandestinos¡ 

7) Desacato de los hijos contra los padres; de los menores co~ 

tra sus tutores y curadores; 

8) Desaveniencias o escándalos de los matrimonios. 

Posteriormente en el Código Penal de 12 de enero de 1875, 

en el capítulo III, denominado De los delitos Comunes, se en-

contraba la Sección 4Sa. relativa al delito de Lenocinio aün-

cuando la pena impuesta a esta figura delictiva acusaba un --

atraso bastante considerable, tiene gran relevancia, pues con~ 

tituy6 la pauta para los Códigos que le precedieron. 

En consecuencia encontramos también antecedentes del il!

ci to que nos ocupa en el Código Penal para el Estado Libre y-

Soberano de México de 1937, m~s tarde el 24 de diciembre de --

1942, la legislatura local a promoción del Gobernador del Est~ 
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do, Licenciado Isidro Fabela, aprob6 u~as reformas al Título-

V del C6digo Penal, denominado: "Delitos contra la Salud y la

Moral P<lblica", en su capitulo primero, titulado Ultrajes a la 

Moral P<!blica y las Buenas Costumbres, y además lo adicion6 

con un capitulo tercero al que design6 bajo el rubro de "Del-

delito de Contagio". 

El texto de la reforma relativa al delito de Lenocinio, -

fue el siguiente: 

Artículo 191. "Comite el delito de Lenocinio: 

I. Toda persona que habitual o accidentalmente 

explote el cuerpo de otra por medio del co

mercio carnal, se mantenga de este comercio 

u obtenga de él un lucro cualquiera; 

II. El que induzca o sol~cite a una persona pa

ra que con otra comercie sexualmente con su 

cuerpo o le facilite los medios para que se 

entregue a la prostituci6n; 

III. Al que regentee, administre o sostenga di-

recta o indirectamente, prostibulos, casas

de cita, o lugares de concurrencia, expre-

samentc dedicados a explotar la prostitu--

ci6n u obtenga cualquier beneficio de sus-

productos 11
• 

Asi también en los articulas 176, 177, fracciones I, II y 

III del C6digo Penal de 1956, que abrogara el Código de 27 de-
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julio de 1937, se localizan antecedentes de esta figura, la --

cual se encontraba clasificada dentro de "Los Delitos contra--

la Moral Pl1blica", en su T!tulo Sexto. 

De la anterior configuración así como de la establecida--

en el Código Penal de 1960, se puede establecer que el prop6si 

to del legislador fue reprimir en lo posible las conductas en-

caminadas a sostenerse del comercio carnal de otra persona u--

obtener de éste un lucro cualquiera que éste sea, estando im--

plícitamente comprendido el término explotar. 

Ahora bien, es importante destacar que de acuerdo a la 

doctrina, comercio carnal es, en strictu sensu el trato con d~ 

terminado número de personas con el objeto de verificar con 

ellas el coito; y lato sensu con el objeto de verificar cual-

quier acto libidinoso en general. Y que el término 'explotar' 

es tanto corno obtener utilidad, o lucro de algo. Por tanto,--

requiere del animus lucrandi (que es el dolo específico) . 

Una vez que se ha hecho mención que desde sus anteceden--

tes más remotos el delito de Lenocinio, ha sido comprendido -

dentro del Título de los delitos contra la Moral P6blica, con-

sidero importante mencionar además que la moral p\1blica, de -

acuerdo a Eusebio G6mez, en su obra titulada Tratado de Dere--

cho Penal, consiste "en el conjunto de normas consuetudinarias 

de convivencia civil en relación a la sexualidad". (8) 

(8) GOMEZ, Eusebio. Tratado de Derecho Penal. Tomo III, Bue
nos Aires, 1973, Pág. 236. 
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Consecuentemente se advierte, que el objeto jurídicamente 

tutelado en el delito de Lenocinio, lo es la moral pGblica, y

que ,el sujeto pasivo del delito, est.i constituido por la comu

nidad social; siendo la persona explotada el objeto material-

del delito. Es por tanto, un delito de lesión, doloso, en el

cual no es configurable la tentativa. No obstante el encomia

ble propósito del legislador, el artículo 175 del Código Penal 

para el Estado de México de 1960, adolecía a mi juicio de im-

portantes deficiencias, como son: 

a) Que no se contempló la conducta tendiente al regenteo, esto 

es, la acción de administrar o sostener por sí o por inter

p6sita persona, prostíbulos, casas de cita o lugares de co~ 

currencia de personas que estén específicamente dedicadas a 

explotar la prostitución; 

b) Existe en su texto ambigUedad, al mencionar en su fracciOn

II "que por cualquier medio engañoso o coactivo", ya que a

mi concepto debe especificarse la utilización de la fuerza

material por el activo sobre el sujeto pasivo (violencia ff 

sica·o moral) consecuentemente en la utilización de amagos, 

amenazas o cualquier tipo de intimidación que el activo re~ 

lice sobre el pasivo, con el objeto de conseguir su propó-

sito; 

c) No se consideró como responsables del delito, a las terce-

rae personas que cooperan en su ejecución, facilitando, co~ 

siguiendo o entregando a una persona al activo, con el obj~ 
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to de ser utilizada para ejercer la prostitución: 

d) De su redacci6n se establece que sus tres fracciones requi~ 

ren de una reiteración por parte del sujeto activo para su

configuración legal, pasando por alto las conductas accide~ 

tales, cuyo resultado sea igual al provocado por una condus 

ta dolosa. 

4.3 ABANDONO DE FAMILIARES 

(ARTICULO 183) 

Dentro del Subtítulo v, denominado Delitos contra el or-

den de la Familia, correspondiente al Libro Segundo, Título S~ 

gundo del C6digo de 5 de febrero del año de 1961, se incluyó-

el artículo 183, relativo al delito de Abandono de Familiares, 

el cual hasta la reforma de enero de 1986, se encontraba redas 

tado en los siguientes términos: 

Artículo 183. "Al que sin motivo justificado abandone a-

sus hijos, a su c6nyuge o concubina, sin r~ 

cursos para atender a sus necesidades de 

subsistencia, se le aplicará prisi6n de dos 

meses a dos años y multa hasta de dos mil-

pesos y privación de los derechos de fami-

lia. 

Este Delito, se perseguirá a petición -

del ofendido o de los legitimes representa~ 
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tes de los hijos; a .falta de éste, la ac--

ci6n se iniciar& por el Ministerio PG.blico, 

corno representante legítimo de los menores, 

Para que el perd6n concedido por el ofen 

dido pueda extinguir la acci6n penal, debe

rá el acusado pagar todas las cantidades -

que hubiere dejado de ministrar por concep

to de alimentos y garantizar el pago futuro 

de los mismos. 

El delito se perseguirá de oficio, si 

del abandono resultare alguna lesión o la -

muerte, aplicándose en este caso, hasta --

ocho años de prisi6n 11
• 

Esta figura describe una conducta que crea un estado de-

peligro para la vida y la integridad corporal del sujeto pasi

vo, resultando ser por ello ordinariamente un delito formal o

de mera actividad. La ley, sin embargo, prevenía el excepcio

nal caso de lesi6n o muerte, como consecuencia del abandono,-

presum~endo el resultado como premeditado. 

Esta figura jurídica, cuenta con variados antecedentes e

incluso se ha llegado a señalar a los canonistas como creado-

res de la figura jurídica del abandono de personas apoyando su 

estructuraci6n en el concepto de daño para el cuerpo, siendo-

la Legislación carolina, la primera que le dio tratamiento on

sus formas delictuosas de abandono y abandono con muerte o le-
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sienes de la víctima. En el Código Francés de 1810, por prim~ 

ra vez se mencionó la exposición de infantes, seguida de aban

dono y posteriormente, los Códigos separan la exposición y el

abandono propiamente dicho al considerarlas figuras distintas, 

que gozan de la misma esencia, pues en ambas lo común y rele-

vante es e 1 hecho de 1 abandono. 

Las Partidas (Ley 4, ~~itulo 20, P. IV) comprendieron dis

posiciones regulando ciertos abandonos, sucediendo lo mismo en 

la Novísima Recopilación (Ley 5, Título 37, Lib. VII) en la 

cual se señaló además como sanción, la pérdida para los padres 

de la patria potestad y de todo derecho sobre los hijos. 

El Código de 1871 debido a Martínez de Castro, reguló en

el Título Segundo, Capítulo XII de la Parte Especial, las fig~ 

ras tipos de Exposici6n y Abandono de Niños y Enfermos, esta-

bleciendo una agravación de la penalidad cuando los autores lo 

fueren los padres, ascendientes o custodios de la víctima o si 

el abandono o la exposición se realizare en lugar solitario, -

concretamente, el artículo 615 sancionó la exposici6n o aband~ 

no de niños cuya edad no fuera mayar de siete años, siempre -

que no se realizare en lugar solitario y la vida del niño no -

corriera peligro; el artículo 616 estableció una agravación de 

la penalidad fundada en una circunstancia personal, consisten

te en el hecho de que los autores fueran los padres, ascendie~ 

tes o custodios del menor; el artículo 617 se refiri6 al caso

en que a consecuencia de la exposici6n o del abandono, se pro

dujera una lesi6n o la muerte del ofendido. El Código Penal de 
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1929, reprodujo en lo esencial, las disposiciones del C6digo-

de 1871. 

El C6digo Penal de 1931, vigente en el Distrito Federal,

ha recogido en el capítulo VII del Título Décimonoveno del Li

bro Segundo en sus artículos del 335 al 343 las siguientes mo

dalidades de abandono: 

a) Abandono de Niños y Enfermos (335); 

b) Abandono de Hogar (336): 

c) Qnisi6n de Auxilio (340); 

d) Abandono de Atropellados (341); 

e) Exposici6n de Niños (342) 

En el Estado de México, encontramos el antecedente más aE_ 

tiguo del delito de Abandono de Familiares, en el Bosquejo de

C6digo Penal de José María Heredia de ) 831, el cual fue elabo

rado con el firme prop6sito de que sirviera de punto de arran

que para la forrnulaci6n del C6digo Penal, en el cual en su in

ciso ntlmero siete del Apartado I denominado 11 De los Delitos -

contra la Existencia y Seguridad de las Personas", correspon-

diente a la Parte Segunda de los Delitos contra los Particula

res se contemplaba el delito de Exposici6n, Ocultaci6n o Cam-

bio de Niños. 

En el ilícito de Abandono de Familiares, considera que el 

objeto de la tutela penal, respecto a su incriminación, es el

interés del Estado en lo concerniente a la seguridad de la peE 

sana física en cuanto particularmente conviene protegerla me--
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diante la imposici6n de obligaciones de custodia o de asisten

cia hacia la persona incapaz, de manera que el objeto genérico 

de la tutela penal en cualquier delito contra las personas, es 

el citado interés estatal respecto de la seguridad de la pera~ 

na en su vida, libertad individual e integridad f!sica y moral. 

Al analizar el delito de Abandono de Familiares, se pre-

cisa en primer término, la existencia de un presupuesto espe-

cial de la conducta de naturaleza jur!dica, consistente en una 

obligaci6n impuesta por la ley de proveer a los hijos, c6nyuge 

o al concubino de los medios econ6micos para la atenci6n de -

las necesidades de subsistencia. Este deber jur!dico de hacer, 

se origina en la ley civil por cuanto ésta obliga a los·padres 

a dar alimentos a sus hijos, a los c6nyuges a contribuir cada

uno con su parte a lof, fines del matrimonio y a socorrerse mu

tuamente; salvo cuando en uno de ellos exista imposibilidad P! 

ra trabajar y careciere de bienes propios en cuyo caso el otro 

atenderá !ntegramente a esos gastos, por tanto la inexistencia 

de este deber, para un sujeto en particular. hace imposible el

delito, pues nadie incumole si no tiene la obligaci6n de hacer. 

Consecuencia de lo anterior es que ónicamente los padres, 

el c6nyuge o el concubino a quien en forma directa y exclusiva 

se refiere la ley, pueden ser sujetos activos del delito, dado 

que son los destinatarios del mandato de hacer, cuya omisi6n-

deja sin recursos econ6micos para atender a las necesidades de 

subsistencia a los hijos, c6nyuge o concubino o a unos y otros. 
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Los sujetos pasivos s6lo pueden serlo los hijos bajo la -

patria potestad legítimos o naturales y el cónyuge y concubino. 

Aunque la forma más coman de comisión del delito, a vir-

tud de la peculiar estructura del tipo, consiste en la omisión 

de los deberes de asistencia familiar mediante el abandono de-

hogar con carácter permanente, tambi6n se comete el delito a--

trav6s del puro incumplimiento del deber de protección, cuando 

el sujeto activo no se encuentra presente, pues su perpetra---

ci6n puede tener lugar, ya mediante una acción o mediante una

inercia previa, dado que abandona a su cónyuge, concubino o hl 

jos tanto el que se aleja de ellos sin dejar los recursos para 

la atención de sus necesidades de subsistencia, como el que h! 

yándose separado ~J les ministra dichos recursos sin justifica 

ción alguna, teniendo obligación de hacerlo. (9) 

De lo anterior se infiere que el abandono de familiares--

es un delito omisivo, refiriendo una conducta omisiva del de--

ber de hacer impuesto por la ley; en orden al resultado se le-

puede clasificar, como: 

a) Delito de Peligro.- Pues es la vida y la integridad física-

de la persona el bien jurídico materia de tutela; 

b) Delito Formal o de Mera Conducta.- Porque la omisión por sí 

misma consuma el delito; 

(9) JIMENEZ HUERTA, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo II, 
Sa. Edición, Editorial Porrüa, México 1958, Página 219. 
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c) Delito Permanente.- Pues su consumación perdura todo el --

tiempo en que el agente al incumplir la obligación de pro-

porcionar los recursos para satisfacer las necesidades de-

subsistencia prolonga el estado antijurídico creado con su

conducta. 

El artículo 183 del Código Penal del Estado de México de-

1961, sanciona el incumplimiento doloso de los deberes de asi~ 

tencia familiar de manera que el elemento subjetivo del delito 

no puede consistir sino en la "intención" de incumplir la obl.!_ 

gación de procurar al cónyuge, concubino o a los hijos los re

cursos necesarios para la subsistencia, lo cual implica tanto

conocimiento de la existencia del deber y representaci6h de la 

conducta omisiva típica, como voluntad en su violación. 

La tentativa queda descartada respecto al abandono de fa

miliares pues trat~ndose de un delito omisivo carente de resu! 

tado material, queda plenamente consumado con la omisi6n de -

cumplir el deber de asistencia económica. En otros términos,

careciendo el delito de proceso ejecutivo, no puede darse un-

principio de omisi6n o inejecución de la conducta esperada. 

En el delito de abandono de familiares en el Estado de M~ 

xico, la acción penal se subordina a la querella del agraviado. 

se declara que el abandono de familiares, se perseguir~ a pet.!_ 

ci6n de la parte agraviada, consagr~ndose así, a mi criterio,

el ineficaz sistema de hacer depender la punición del abandono 

a la voluntad de la parte lesionada con el incumplimiento del

deber de asistencia. 
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En mi concepto, el sistema adoptado en este punto resulta 

defectuoso puesto que en el precepto, no se sanciona penalme~ 

te el incumplimiento de la obligaci6n a quien intencionalmente 

se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir-

el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley d~ 

termina, además de establecer la necesaria querella del ofend! 

do. olvidando que una de las manifestaciones de la honda cri-

sis que padece actualmente la familia, consiste en la relaja-

ci6n y el hundimiento definitivo del hogar doméstico a causa-

del abandono tanto material corno moral en que dejan a sus fam! 

liares, los encargados de su sustento, educaci6n y amparo. 

4,4 ABANDONO DE INCAPACES 

(ARTICULO 192 LEGISLACION ANTERIOR) 

El C6digo Penal para el Estado de México de 19f,O, contem

plaba dentro del articulo 192 e igualmente dentro del T!tulo-

III de los Delitos contra las Personas, el ilícito de Abandono 

de Inc~paces, el cual se encontraba tipificado hasta las refor 

mas de enero del año de 1986 en los siguientes términos: 

Articulo 192. "Al que abandonare a un niño, a una persona 

enferma o incapaces de cuidarse a sí mismos, 

teniendo el deber de cuidarlos, se le apli

carán de un mes a dos años de prisión y mu! 

ta hasta de cuatro mil oesos, orivándolos-

adernás, de la patria postestad o de la tut~ 
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la, si el delincuente fuera ascendiente o--

tutor del ofendido y del derecho de heredar 

respecto a la persona abandonada". 

Esta disposici6n al declarar que se aplicarán de un mes a 

dos años de prisi6n al que "abandone a un niño, a una persona

enferma o incapaz de cuidarse, teniendo el deber de cuidarlos. 

" ... , creaba la tutela jurídica de personas que por su propia-

edad, o por un estado de incapacidad motivado por enfermedad,-

se encontraba imposibilitada de cuidarse a sí mismas. 

Vista la descripci6n típica, el objeto material del deli-

to, se confundía o identificaba con un niño incapaz de cuidar

se a sí mismo y con la persona incapacitada por enfermedad, ~ 

siendo que es en realidad el bien jurídico tutelado, la vida -

corno la integridad corporal de dichos sujetos. 

En el delito de Abandono de Incapaces, constituye una con 

dici6n indispensable para su existencia que el sujeto activo--

esté obligado jurídicamente a guardar o cuidar al menor o al-

incapaz por razón de enfermedad. 

Por lo que respecta a la obligaci6n de guarda o cuidado,-

cuya fundamentación jurídica puede encontrarse en la ley o en

la rnanifestaci6n de voluntad, ya unilateral o bilateral, es an 

terior y por ello preexiste al propio abandono. 

La conducta en esta particular figura, seg6n el tipo la -

describe, consiste en el hecho de abandonar a un niño o a una-
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persona incapaz de cuidarse as! misma· o a una persona enferma, 

pudiendo asumir el abandono dos formas: 

Una de ellas consiste en trasladar al sujeto pasivo, a un 

sitio diverso al de su habitual permanencia, en tanto la otra

precisa el alejamiento del activo del delito, del 'ambiente de 

protección', dejando en 1~ste al abandonado, creándose en ambas 

situaciones el desamparo material de la victima, lo que origi-

na un peligro para su vida e integridad corporal. 

El abandono consiste en privar, por acción u omisión al -

menor o incapaz, de aquellos cuidados sin los cuales quedar!a-

expuesto a sufrir un daño en la salud o en el cuerpo o incluso 

a fenecer. Lo esencial en el abandono de incapaces, es la ---

existencia de una situación peligrosa para la vida del abando-

nado por el incumplimiento de los deberes jur!dicos impuestos

al agente. 

Para Jiménez Huerta, lo que verdaderamente caracteriza al 

abandono de incapaces es "la omisión en que inside el agente--

en su deber de custodiar al sujeto pasivo. Esta omisión que -

la ley presume peligrosa para la vida o integridad de éste, n~ 

ce en el preciso momento en que el sujeto activo interrumpe su 

personal presencia y custodia". (10) 

(10) JIMENEZ HUERTA, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Parte
Especial. 3a. Edición, Editorial Robredo, México 1958, -
P~g. 205. 
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Afirma que el delito se consuma en el preciso momento en

que se deja solo al pasivo "privi!ndolo de la custodia y cuida

dos de que es menester y que el sujeto activo tiene la obliga

ción jur1dica de prestar en circunstancias peligrosas para la

vida o integridad", (11) 

Niégase por tanto, que el tipo de examen recoja un delito 

material, pues el delito es perfecto con la pura conducta omi

siva del agente cuando, aunque sea en forma moment~nea se crea 

el peligro potencial que caracteriza el abandono. Significará 

con lo anterior que el delito es perfecto y se ha consumado,-

cuando elniño o el enfermo incapaz se han visto privados de la 

custodia y cuidado a cargo del agente obligado, en circµnstan

cias tales que implique peligro para la vida e integridad per

sonal de tales sujetos incapaces. 

Ahora bien, si se ha expresado que el delito se consuma-

con la ornisi6n misma de los deberes de custodia y cuidado para 

con los niños e incapaces de cuidarse a s1 mismos o para la -

persona incapaz con motivo de enfermedad, cuando dicha omisión 

produce un estado de peligro para la vida o la integridad de-

la persona, 16gico es inferir que el delito, puede en ocasio-

nes, tener carácter instantáneo y otras permanente, según la-

omisi6n recaiga en un deber juridico de una u otra naturaleza. 

El artículo 192 exige una calidad especial en cuanto a --

(11) JIMENEZ HUERTA Mariano, Oh. cit., Pág. 207. 
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los sujetos ya activos o pasivos, pue~ respecto a los primeros 

s6lo puede omitir el deber jurídico de obrar, quienes tienen -

la obligaci6n jurídica de cuidar al niño e incapaz de cuidarse 

a sí mismo por raz6n de edad, o al incapaz por motivo de enfe! 

medad. 

Aun cuando no hace expresa referencia a determinada cali

dad en los sujetos activos, éstos dnicamente pueden serlo qui~ 

nes tienen el especial y jurídico de deber de cuidado de donde 

se deduce que la figura particularmente considerada, integra-

un delito propio, particular o de sujeto cualificado. 

En cuanto a los sujetos pasivos, el artículo 192, indivi

dualiza en: 

a) Un niño incapaz de cuidarse a sí mismo; y 

b) Una persona enferma. 

Este C6digo no hace referencia en cuanto a la edad del n~ 

ño para considerarlo incapaz, sino al estado de incapacidad en 

que el menor se encuentra para cuidar de sí mismo, concepto 

que alude a circunstancias eminentemente personales que impi-

den al menor estar en posibilidad de captar y por ello de eva

dir el peligro que le genera el estado de abandono, en que se

le coloca. 

El sujeto pasivo del abandono puede serlo también, segdn

el artículo 192 del C6digo Penal para el Estado de México, una 

persona enferma, dado que el estado anormal provocado en ella

por enfermedad, la convierte en incapaz para superar por sus -
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propios medios, el peligro inherente al abandono en que la co

loca el activo, con el incumplimiento de sus deberes de cuida

do. 

Como he mencionado anteriormente, la vida y la salud, son 

fundamentalmente los bienes jurídicos tutelados por la norma-

del articulo 192, mas por ello, no debemos desconocer que los

deberes de alimentaci6n, custodia, atenci6n o cura a los meno

res incapaces o personas enfermas, eoncsituyen igualmente bie

nes jurídicos, cuya violaci6n inmediata, cometida con la con-

ducta omisiva, son materia de tutela en la ley. 

Respecto de la punibilidad, además de la pena de un mes a 

dos años de prisión, el articulo 196 del C6digo Penal de 1961, 

determinaba que: 

Art1culo 196. "Se privará al delincuente de la patria po

testad o de la tutela, si fuere ascendiente 

o tutor del ofendido". 

Esta privaci6n de derechos constituye una pena agravada-

en función de las relaciones existentes entre el autor y el -

ofendido, deducidas del vinculo natural consanguíneo, cuando-

se trata de ascendientes o del vínculo jurídico entre tutor y

pupilo. 

En el delito de abandono de incapaces, tipificado por el

artículo 192 del Código de referencia, la tentativa se excluye 

en cualquiera de sus formas. La raz6n fundamental radica en--
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la naturaleza del abandono que hemos dejado establecida al pr~ 

cisar el car~cter omisivo de la conducta. 

El abandono de niños, enfermos o incapaces, es un delito

de omisión simple y por ello de mera conducta, que no puede a~ 

mitir un "principio de ejecución" (tentativa propia) y menos -

aun el agotamiento del proceso ejecutivo (delito frustrado). 

El delito de abandono de incapaces que tipificaba el ar-

tículo 192 del Código de 1961, desapareció como tal a raíz de

las reformas de enero de 1986, y se integró a la figura que se 

denomina "omisión de cuidado", prevista por el artículo 263 

del Código Penal vigente, redacci6n que en términos generales, 

es igual a su precedente, con la salvedad de que en éste, se-

comprende dentro del término "persona incapaz" a los niños y-

enfermos. 

4.5 ROBO DE INFANTE 

(ARTICULO 198) 

En el C6digo Penal para el Estado de México de 31 de di-

ciernbre de 1960, se cre6 dentro de su articulado una figura -

nueva, la cual no se encontraba tipificada en el Código de 6-

de abril de 1956. Esta figura se incorpor6 al Título segundo

denominado "De los Delitos contr.• la Colectividad" y dentro -

del Subtítulo Segundo de los llamados "Delitos contra la LibeE_ 

tad y Seguridad", fue denominada Robo de Infante, y hasta las-
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reformas de enero de 1986, estuvo contenida en el articulo 198, 

encontrándose configurada en los siguientes términos: 

Articulo 198. "El apoderamiento de un menor de doce años

por un extraño a su familia, será castigado 

con la pena de cinco a treinta años de pri

sión. 

Si el menor es restituido a su familia o 

a la autoridad espontáneamente, dentro de -

los cinco d!as y sin causarle ningUn perju! 

cio grave, solamente se aplicará al respon

sable la sanción correspondiente al delito

de privación ilegal de la libertad". 

Esta figura, en el Código Penal para el Estado de México, 

se encuentra provista de un tipo penal propio y autónomo¡ como 

una figura independiente, a diferencia de como se encuentra t! 

pificada en el Código Penal para el Distrito Federal en mate-

ria coman y para toda la Repablica en materia federal, en el-

que se incorpora en la fracción VI del artículo 366 dentro del 

Título Vigésimo Primero denominado "De la Privación Ilegal de

la Libertad y de Otras Garantías", al igual que como se encon

traba prevista en el Código de 6 de abril de 1956, en los artf 

culos 314 fracción y II, 315 fracciones I y II, 316 fraccio-

nes I, II, III, IV y V del Título Décimo Séptimo "De la Priva

ción Ilegal de la Libertad y Otras Garantías", as1 como en su

precedente de lo. de agosto de 1937, en el que en el mismo tí

tulo se incluía prevista dentro del articulo 344 fracciones I, 
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II, III y IV. 

De acuerdo a la redacoi6n del art1culo 190 del C6digo Pe

nal para el Estado de México de 1960, son elementos constituti 

vos del delito de Robo de Infante, los siguientes: 

a) Que exista un 'apoderamiento'; 

b) De un menor de doce años; 

c) Por un extraño a su familia. 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto activo de este delito, 

puede serlo cualquier persona siempre que ésba sea extraña a-

la familia y ajena a la persona que legalmente tuviera la pa-

tria potestad sobre el menor o estuviese encargada de su guar

da o educaci6n. 

El sujeto pasivo debe ser un menor, de cualquier sexo, -

que no haya cumplido aUn los doce años en el momento del deli

to. El ofendido pueden serlo también los padres, ascendientes 

o personas que ejerciten la patria potestad o los autores o -

personas bajo cuya guarda se haye el menor. 

El elemento material del delito, est5 integrado por el -

apoderamiento de un menor de doce años, entendido como la ac-

ci6n o efecto de apoderar o apoderarse (de otorgar u otorgarse 

un poder a una persona determinada) esto es, la materialidad -

del hecho, consiste en sacar al menor de su nUcleo familiar o

bien de la esfera de la potestad y guarda de los padres, tuto

res o encargados por cualquier título de él. 
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El hecho requiere que el menor sea colocado en tal situa

ci6n que haga imposible durante cierto espacio de tiernoo, la -

actuaci6n de los derechos de potestad o guarda de sus padres,

tutores o encargados. 

Al analizar el párrafo segundo del articulo 198 del C6di

go de referencia, podernos advertir que se contempla una ate--

nuante al establecer que "si el menor es restituido dentro de

los cinco días y sin causarle ningGn perjuicio grave, solamen

te se aplicará la sanci6n correspondiente al delito de priva-

ci6n ilegal de libertad", la cual de acuerdo al artículo 196-

fracci6n I consistía en una pena privativa de libertad de tres 

meses a cuatro años de prisi6n. 

Sin embargo, esta atenuante, está condicionada a las si-

guientes circunstancias: 

a) Que los derechos de educación y vigilancia de los padres o

da los tutores, o la protecci6n queden excluidos mediante-

la sustracci6n del menor, por un cierto espacio de tiempo. 

Una sustracción puramente pasajera, que no rebase el térmi

no de cinco días, no basta para que se configue el delito-

en estudio. 

Esto es, que el tiempo de la ausencia no es indiferente, p~ 

ro lo que importa, es saber si el menor ha sido sustraído a 

la autoridad paterna, es decir, el tiempo de la ausencia es 

un indicio entre otros pero éste solo, no es decisivo. 

b) Que el menor sea restituido a su familia o a la autoridad--



60 

en forma espont~nea, esto es, volu~taria y de propio movi-

miento, dentro de cinco días y sin causarle ning11n daño gr~ 

ve, ya sea material o moral. 

Estamos de acuerdo en la existencia de este delito, como -

una figura aut6noma, con configuraci6n propia as! como tam

bién con la pena que establecía dada la naturaleza de la i~ 

fracci6n, sin embargo, es importante señalar la posibilidad 

de que el sujeto activo no siempre lo sea una persona extr~ 

ña a la familia del.menor, ya que también puede serlo un f~ 

miliar que obre con mala fé y no por m6viles afectivos. 

Por otra parte, es importante en mi concepto, canbiar la

disposici6n de este articulo, respecto al tiempo de la ausen-

cia, para integrar el delito toda vez que una auténtica sus--

tracci6n puramente pasajera, no amerita un lapso tan prolonga

do como se determina en este artículo ~ue es de cinco d!as. 

4.6 DELITOS CONTRA EL TRABAJO Y LA PREVISION SOCIAL 

(ARTICULO 170 FRACCION V LEGISLACION ANTERIOR) 

El Sub Título Tercero del Titulo Segundo, denominado "De

los Delitos contra la Economía Estatal", contiene dos capítu-

los, el primero de ellos, referente a los delitos Contra el -

Consumo, y el Capítulo Segundo, relativo a los Delitos contra

e! Trabajo y la Previsi6n Social. 

El C6digo Penal para el Estado de México, enlaza bajo el-
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mencionado rubro, disposiciones del Derecho del Trabajo y el-

Derecho de la Previsión Social, de tal manera que no podr!a ha 

cerse abstracción uno del otro, pues están abrigados bajo el-

T!tulo Del Trabajo y la Previsión Social, de tal manera que en 

el artículo 170 encontramos derechos de los trabajadores en 

cuanto a .jornada, salario y derechos de los mismos, para prot~ 

gerlos prohibiendo labores insalubres o peligrosas para muje-

res y menores; estos derechos fueron consignados en los siguie~ 

tes términos: 

Art1culo 170. "Se impondrán de tres d!as a un año de pri

sión al patrón que habitualmente y violando 

la Ley Federal del Trabajo: 

I. Pague los salarios de los trabajadores en-

mercancías, vales, fichas, tarjetas o en m~ 

neda que no sea de curso legal; 

II. Retenga en todo o en parte, los salarios de 

los trabajadores en concepto de multa, o 

por cualquier otro que no esté autorizado-

legalmente. 

III. Pague los salarios de los trabajadores en-

tabernas, cantinas, prostíbulos o en cual-

quier otro lugar de vicio, excepto que se -

trate de empleados de esos lugares; 

IV. Obligue a sus trabajadores a realizar jorna 

das sin descanso que exceda de ocho horas--
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en las labores diurn~s y de siete en las -

nocturnas; 

v. Imponga labores insalubres o peligrosas y-

trabajos nocturnos injustificados a las mu

jeres y jóvenes menores de dieciseis años:-

y 

VI. No pague a sus trabajadores el salario mí-

nimo que les corresponda 11
• 

Del texto de la fracción I del artículo en estudio, pode

mos establecer que el propósito primordial de esta disposición 

es la protección del salario mínimo del trabajador, el cual,-

de acuerdo a esta norma jurídica deberá pagarse necesariamente 

en efectivo, y precisamente en moneda de curso legal. 

Así como también la fracción II contiene una norma protec 

tora del salario, toda vez que al establecer al patrón la pro

hibición de retener en todo o en parte los salarios de los tr~ 

bajadores, ya sea por concepto de multa o por cualquier otro-

que no esté autorizado legalmente: consagra una protección --

re.al y :0fectiva para el trabajador, ya que fuera de los casos

excepcionales a que el mismo se contrae (pago de pensiones al! 

menticias en favor de laesposa, hijos, ascendentes decretado-

por la autoridad competente: pago de las cuotas sindicales or

dinarias previstas en los estatutos de los sindicatos, etc.)-

el patrón tiene prohibido hacerle descuentos en su salario. 

Por su parte la fracción III, obliga a los patrones a ---
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efectuar el pago de salario a los trabajadores en el lugar don 

de éstos presten sus servicios, disposición que en mi concepto 

constituye una preocupaciOn social por cuidar la retribuciOn-

que debe pagar el patr6n al trabajador ~or sus servicios, la-

que al ser pagada en lugares donde se expende vino y otras be

bidas a.lcohOlicas y casas de prostitutas, quedaría expuesto a

sufrir un menoscabo y consecuentemente no ser suficiente para

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en-

el orden material, social y cultural o para proveer a la educ! 

ci6n obligatoria de los hijos. Esto es, protege la capacidad

adquisitiva del salario con el objeto de facilitar el acceso-

de los trabajadores a la obtención de satisfactores. 

Al analizar la fracci6n IV del art!culo 170, advertimos-

que en ella, se fija la duración de la jornada de trabajo la-

que de acuerdo a su propio texto, deberá ser de ocho horas, e! 

tableciendo asimismo un l!mi te en las labores diurnas (ocho hf?. 

ras) y en las nocturnas (siete horas), y la necesidad de cene~ 

der al trabajador un descanso durante la jornada continua de -

trabajo. Aun cuando no señala específicamente el momento en-

que el trabajador debe descansar, sino tan s6lo establece la-

necesidad de que el trabajador disfrute de cierto eimpo de re

poso dentro de su jornada. 

Por lo que respecta a la fracci6n V, la prohibici6n de im 

poner labores insalubres o peligrosas y trabajos nocturnos a-

las mujeres y a los j6venes menores de dieciseis años, respon

de primordialmente a una protección especial cuyo propOsito es 
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fundamentalmente biológico y social eñ funci6n de la conserva

ci6n del hogar, esto es, cuyo objeto es cuidar siempre a la m~ 

jer por razones d~ orden biol6gico a quien determinadas labo-

res peligrosas o insalubres, podrían originarle graves daños--

en su persona o en su descendencia. 

Protegiendo asimismo a los menores de dieciseis años de--

las actividades en que por la naturaleza del trabajo, por las

condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se 

prestan o por la composición de la materia que se utiliza, son 

capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud físi 

ca y mental de los menores. 

Finalmente la fracci6n VI contiene, al establecer la pro

hibición de que no sea pagado a los trabajadores el salario mf 
nimo que les corresponda es uno de los principios fundamenta-

;es del Derecho del Trabajo y que es el siguiente: "A trabajo

igual, debe corresponder igual". 

Con basa en lo anterior, considero que la norma jurídica

contenida en el artículo 170 del Código Penal para el Estado-

de México de 31 de diciembre de 1960, tiende a conservar el -

bienestar colectivo y a proteger a los trabajadores, como int~ 

gr antes de la sociedad, de manera que queden garantizados en-

su trabajo, en las resultas de éste, riesgos y medidas preven

tivas a que tienen derecho. 
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4.7 ANTECEDENTES Y REFORMAS AL RESPECTO 

Corno puedo observarse, en el Estado de México fueron dive~ 

sas las medidas dictadas con el objeto de poseer un cuerpo le-

gislativo uniforme, con orden y sistema en el que los ciudada-

nos hallaran la norma rn~s segura y la firme garantía de sus de

rechos. 

De esta forma, las disposiciones dictadas con relaci6n a-

figuras delictivas tales corno: la Corrupci6n de menores, el 

Lenocinio, Abandono de Familiares, Abandono de Incapaces y Robo 

de Infante; las que desde el bosquejo de C6digo Penal para el -

Estado de México, habían sido consideradas, sufrieron qiversas 

modificaciones, como una respuesta a la necesidad urgente de -

un~ reforma radical y completa. Estas transformaciones han op~ 

rado tanto en orden a la esencia del delito como al lugar de su 

correcta clasif icaci6n Así vemos en cuanto a la primera de - -

ellas o sea a la Corrupci6n de Menores, desde su original apar! 

ci6n en el C6digo Penal de 27 de julio de 1937, en el cual fue

integrada dentro de los Delitos cometidos contra la Salud y la

Moral Pública sigue sin alteraci6n hasta el C6digo Penal de 6 -

de abril de 1956 en el cual cambi6 la denominación del Título -

al que fue integrada, siendo a partir de esta fecha designado -

corno De los Delitos cometidos contra la Moral Pública, corres-

pendiente al Título Sexto, del Libro Segundo, 

Posteriormente en el Código Penal de 1960, también cambi6-

la nomenclatura del Titulo al cual se encontraba integrada, de-
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nominándose a partir de este C6digo De los Delitos contra la-

Colectividad, habiendo sido colocada dentro del Subtítulo cuaE 

to De los Delitos contra la Moral PGblica. 

Permaneciendo firme hasta las reformas al c6digo Penal al 

Estado de México de enero de 1986, en las que sufri6 una impoE 

tante transformaci6n en cuanto a su fondo, el cual se ve enri

quecido, pues además de verse aumentada la pena pecuniaria, se 

establece la diferencia entre los menores pGberes e impGberes. 

Se considera la práctica rieterada de los actos de corrupci6n

sobre un mismo menor que lo conduzca al alcoholismo, la toxic~ 

manía, la prostituci6n, la homosexualidad o bien a formación-

de una asociación delictuosa. 

Por lo que respecta a la figura delictiva de Lenocinio,-

vemos que tiene su primera aparici6n en el Bosquejo de Código

Penal de José María Heredia de 1931 y en el cual figur6 dentro 

del Capítulo VI denominado de los delitos contra las Buenas 

Costubres, formando un bloque de ocho figuras entre las que 

además de ésta se destacaban: la Bigamia, el Incesto, la Bes-

tialidad, las Desaveniencias o Escándalos de los Matrimonios,

etc. Después de haber aparecido en este importante bosquejo,

también fue contemplada en el Proyecto Elaborado por Don Mari~ 

no Villela de 14 de agosto de 1948, en el cual fue clasificado 

en el Título Sexto del Libro sexto denominado De los Delitos-

contra la Honestidad y Buenas Costumbres. creemos sin embargo 

que este proyecto, adolecía de obscuridad, puesto que además-

de la figura del lenocinio, se consagraron las figuras de pro~ 
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titucidn (Título Octavo); seduccidn y corrupcidn de mujeres 

(Título Décimo); situaci6n que fue quizás originada por la fa! 

ta de precisi6n en cuanto a los elementos constitutivos de ca

da figura. 

Posteriormente en el C6digo Penal para el Estado de Méxi

co de 181s, también fue previsto ahora integrado al capítu10-

rrr, del Libro Tercero, denominado De los delitos Comunes, el

cual estaba integrado por Cuatro Secciones, organizadas de la

siguiente forma: 

Secci6n 3la. Del Abuso de Pasiones de Menores Incapaces. 

Secci6n 48a. Del Lenocinio. 

Secci6n 52a. Del Plagio. 

Seccidn 57a. De la Substracci6n de Personas. 

Asimismo, en el C6digo Penal de 1937, fue previsto salvo

que en éste se integrd al Título V de los Delitos contra la s~ 

lud y la Moral PGblica; figurando además de éste el delito de

Corrupci6n de Menores y el de Ultrajes a la moral y las Buenas 

Costumbres. 

Más tarde, en el c6digo Penal de 6 de abril de 1956, inn~ 

va la nomenclatura del Título al cual se encontraba incorpora

da, llamándolo De los Delitos contra la Moral PQblica. 

Es hasta el C6digo de 1960, en el que encuentra su clasi

ficacidn correcta al ser ubicado dentro del Título Segundo, De 

los Delitos contra la colectividad, subtítulo cuarto, de los--
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Delitos contra la Moral PGblica, clasificación que sigue vige~ 

te aun cuando las reformas de Enero de 1986, transformaron su

fondo al considerarse, que en esta figura puede concurrir la-

violencia, con el objeto de lograr su consumación; que adem!s

del sujeto activo y pasivo del delito, exite un tercero que -

lleve a cabo la entrega al activo de la persona destinada al-

ejercicio de la prostituci6n; as! como también al verse aumen

tada la pena, tanto privativa de libertad, como pecuniaria. 

La figura de Abandono de Familiares, cuyo primer antece-

dente, se remonta al bosquejo de Código Penal de José María H~ 

radia de 1831, bajo la denominación de Desaveniencias o Escán

dalos de los Matrimonios, sigue aGn en vigencia con el mismo-

tipo que fuera previsto en el Código de 1960. 

No as! la figura de Abandono de Incapaces, la que a raíz

de las reformas al Código Penal para el Estado de México de -

enero de 1986, desapareció como tal, transformándose en lo que 

el Código vigente señala como Omisión de cuidado. Pero conta~ 

do con los mismos elementos constitutivos. 

Por otra parte el ilícito de Robo de Infante, sufrió alg~ 

nas refonnas en cuanto a su esencia, encontrando que en el te~ 

to reformado en enero de 1986, se contempla la posibilidad de

que el sujeto activo lo sea un familiar que obre con mala fe y 

no por móviles afectivos, situación con la que fue omiso el e~ 

digo de 1960 y además se reduce el término para que el pasivo

sea restituido, a tres días y no cinco, como lo establecía el-
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anterior. 

Finalmente el delito cometido contra el Trabajo y la Pre

visi6n Social, previsto y sancionado por el art!culo 170 del-

Código de 1960, permanece inmutable y continúa vigente con la

configuraci6n que el C6digo mencionado le atribuyera. 
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En fecha 22 de diciembre del año de 1985, siendo Goberna

dor Constitucional del Estado de México el Licenciado Alfredo

del Mazo González, y en uso de las facultades conferidas por-

la Constituci6n Política de la Entidad, fue sometida a la con

sideraci6n de la H. XLIX Legislatura la iniciativa de un nuevo 

C6digo Penal para el Estado de México, el que de acuerdo a la

exposici6n de motivos presentada conjuntamente, constitu!a una 

respuesta a la obligaci6n permanente que tiene el Estado, de-

vigilar que el marco normativo que re9Ula su quehacer, respon

da a los requerimientos actuales. 

Dicha iniciativa finalmente aprobada, entr6 en vigor a -

partir del mes de enero del año de 1986, abrogando as! el C6d! 

go Penal para el Estado Libre y Soberano de México de 19 de n2 

viernbre de 1960, y el que fuera publicado en la Gaceta de Go-

bierno correspondiente al 4 de enero de 1961. 

En la nueva ley, se cre6 corno un nuevo tipo de delito, el 

incluido en el artículo 226, relativo a sancionar la práctica

del Tráfico de Menores, ilícito que en la actualidad se ha co~ 

vertido en un negocio lucrativo y sin riesgos para las persa--
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nas que sin el más mínimo respeto a la integración de la fami

lia y protección del menor, trafican mediante diversos proced~ 

mientes, con los menores. 

Esta figura fue clasificada dentro del Capítulo IV, del-

Subtítulo Quinto denominado De los Delitos contra la Familia;

quedando su texto redactado en los siguientes términos: 

Artículo 266. "Se impondrán de dos a nueve años de pri--

si6n y de cien a mil días multa, al que con 

el consentimiento de un ascendiente que 

ejerza la patria potestad o de quien tenga 

a su cargo la custodia de un menor, aunque

ésta no haya sido declarada, lo entregue -

ilegítimamente a un tercero, para su custo

dia definitiva, a cambio de un beneficio -

económico .. 

La misma pena a que se refiere el párra

fo anterior, se impondrá a los que otorguen 

el consentimiento a que alude este numeral

y al tercero que recibe al menor. 

se impondrán de uno a tres años de pri-

si6n, si la entrega definitiva del menor,-

se hace sin la finalidad de obtener un ben~ 

ficio económico, 

La pena se reducirá hasta la cuarta parte 

de la prevista en el párrafo anterior si se 

acredita que quien recibió al menor, lo hi-
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za para incorporarlo,a su nficleo familiar y 

otorgarle los beneficios propios de tal in

corporaci6n. 

Además de las sanciones señaladas, se -

privará de los derechos de la patria potes

tad, tutela o custodia en su caso, a quie-

nes teniendo el ejercicio de éstos, cometan 

el delito a que se refiere el presente ar-

t!culo11. 

1.1 NATURALEZA 

El delito de Tráfico de Menores y de acuerdo a su redac-

ci6n reviste fundamentalmente dos modalidades: 

a) La entrega ilegítima del menor a un tercero para su custo-

dia definitiva a cambio de un beneficio econ6mico, realiza

da por un ascendiente que ejerza la patria potestad¡ 

b) La entrega ilegítima del menor para su custodia definitiva

ª cambio de un beneficio econ6mico, realizada por quien ten 

ga a su cargo la custodia del menor aunque ésta no haya si

do declarada. 

Con arreglo al nuevo texto, basta para la existencia de-

este delito, con que un ascendiente o tutor haga la entrega -

del menor independientemente de que se perciba o no el benefi

cio econ6mico. Esto es, que el delito se consuma con el hecho 
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de la entrega, así corno también es indiferente si la custodia

del menor ha sido o no declarada en favor de quien hace la en

trega, Por consiguiente de acuerdo con esta significación, i~ 

currirá en este delito, no sólo el que hace la entrega del me

nor, sino también el que lo reciba. 

El interés protegido en este delito es a mi criterio, la

integración familiar así como también la protección del menar

en cuanto a su seguridad física, la de su vida e integridad -

corporal. 

En cuanto a la pena y dadas las modalidades de la infrac

ción, en función de ellas se reduce o se agrava. Constituyén

dose en atenuantes las siguientes circunstancias: 

a) Que la entrega definitiva del menor, se haya realizado sin

la finalidad de obtener un beneficio económico; 

b) Que el propósito del tercero que recibe al menor, sea el de 

incorporarlo a su nacleo familiar y otorgarle los benefi--

cios propios de tal incorporación. 

Por otra parte, la sanción señalada en el artículo 226 

(de dos a nueve años de prisión) , se encuentra agravada con la 

privación de los derechos de la patria potestad, tutela o cus

todia. 

El delito de Tráfico de Menores, es un delito doloso, el

dolo específico en esta figura está constituido por el ánimo-

de realizar la entrega del menor, toda vez que el artículo 226 
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establece claramente " ..• al que con el consentimiento de un a~ 

cendiente ..• "; permanente, puesto que la manifestación de vo-

luntad antijurídica se prolonga por más o menos tiempo, mante

niendo el estado de cosas típico-penal; de omisión, porque con 

siste en no hacer algo que se debe hacer, violando por tanto-

un mandato. 

1.2 ANTECEDENTES 

El ilícito de Tráfico de Menores, tiene antecedentes qui

zás los más remotos, en el infame comercio de los negros, así

como también en el comercio que ejercían los italianos desde-

la Alta Edad Media, cuando por el puro afán de lucrar, secues

traban no sólo niños y hombres de los pueblos ribereños del--

Mar Adriático, sino también mujeres que llevaban cautivas para 

venderlas en los serrallos de los Turcos, con quien la Iglesia 

católica prohibic6 que los Cristianos tuvieran trato de cual-

quier especie. 

Del relato de Ibn Yagub, escrito hacia el año de 970, se

puede deducir que Praga se había convertido en el mayor merca

do de Europa y que sus principales compradores eran sobre todo 

los mercaderes juríos y húngaros. 

El can6nigo y misionero Bruno de Querfurt, que transcri-

bió una antigua biografía del Obispo San Alberto de Praga, na

rraba en ella que los habitantes de Bohemia, habían procedido-



75 

a la venta sistemática de Cristianos en calidad de esclavos a

paganos y judios. 

El historiador Charles Verlinden hace referencia en su -

obra sobre la esclavitud en la Edad Media, a diversas transac

ciones registradas documentalmente que constan de compra-venta 

de esclavos cristianos durante el siglo XI. De este material

puede deducirse que los Principes vendian a sus siervos, como

esclavos a los mercaderes judíos en muchos casos, corno es nat~ 

ral, estas gentes eran adquirid~s para aer vendidas de nuevo. 

Mientras existi6 la esclavitud y se toler6 juridicamente

aun dentro del Estado Feudal el secuestro de personas, no sol~ 

mente fue visto con indiferencia por las clases dirigentes y-

por la misma Iglesia, sino que se lleg6 a considerar que tenia 

su origen en el pecado original cometido por Adán y Eva. 

En el Estado de México, encontramos el antecedente m~s a~ 

tiguo en el Bosquejo de C6digo Penal de José Maria Heredia de-

1831, en el cual en su parte segunda De los Delitos contra los 

Particulares, se integr6 en su inciso 7o. lo que fue llamado-

"Exposici6n, ocultaci6n y cambio de niños". Asi como también

en el Proyecto de C6digo Penal de 14 de agosto de 1848, en cu

yo articulo se incluyeron en el Titulo Noveno denominado Deli

tos contra los Niños, disposiciones relativas al comercio de-

menores de edad. 

Posteriormente, en el C6digo Penal para el Estado de Méxi 

co de 1875, el cual tuvo como punto de partida el C6digo Peinal 
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de Martinez de Castro de 1871, respecto de los Delitos que --

afectaban directamente al Individuo e indirectamente a la so-

ciedad, fueron considerados "Comunes", señalándose entre éstos, 

lo que se llarn6 "Substracci6n de Personas". Asimismo en el c~ 

digo Penal para el Estado Libre y Soberano de México de 1937,

la modalidad del Tráfico de Personas se incorporó al Titulo D~ 

cima Séptimo, referente a la Privación Ilegal de la Libertad y 

otras garantias, previsto por los articulas 340 a 345, situa-

ción que prevaleció en el Código Penal de 6 de abril áe 1956,

y es hasta el Código Penal de 19 de noviembre de 1960, en que

por primera vez en la historia de la Legislación Penal del Es

tado de México, se llevaba a cabo la separaci6n de figuras co

rno: la Privación de Libertad, Plagio, Robo de Infante, Rapto,

las cuales fueron incluidas en el Sub Título Segundo denomina

do De los Delitos contra la Libertad y Seguridad, 

No obstante esta separación de las figuras mencionadas,-

el ilicito de Tráfico de Menores nuevamente pasa desapercibido 

para el legislador como figura aut6norna, siendo como ya se ha

rnenci~nado, hasta enero de 1986 o sea veintiséis años después, 

en que en formanovedosa aparece dentro de su articulado, con -

una configuraci6n propia. 

2. SUJETOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADORES 

De acuerdo al texto legal del artículo 226 del C6digo Pe

nal vigente en .el Estado de México, el sujeto activo de este d~ 



77 

lito, puede ser cualquier persona, el padre, la madre, el tu-

ter, o cualquier otra encargada de la guarda del menor. No es 

menester que se trate de un encargo conferido por la ley (" .•• 

aunque ésta no haya sido declarada .•. "), basta un encargo de-

hecho y aun de breve duración. 

El sujeto pasivo ha de ser un niño menor sin precisar su

edad, 

El elemento material está constituido por la acción de la 

entrega del menor a un tercero para su custodia definitiva, e~ 

to es, la comisión del delito supone el traslado del menor fu~ 

ra de su nücleo familiar. Estableciéndose que la entrega se -

hará en forma definitiva. El elemento subjetivo de este deli

to, está constituido por la voluntad de entregar a un tercero

al menor con consciencia de la situaci6n del consentimiento.-

El m6vil del delito, de acuerdo a lo señalado por el Código P~ 

nal vigente, lo constituye un beneficio econ6mico, sea cual 

fuere su monto. 

Estimo que la posici6n adoptada por el legislador en el -

sentido de otorgar al Tráfico de Menores una configuraci6n or2_ 

pia, autónoma, con vida independiente. sin embargo es impor-

tante considerar que en el texto legal del articulo 226, del-

C6digo Penal para el Estado de México, no se precisa una edad

determinada y que entendido literalmente, comprende a todas -

las personas que se hayen en la minoría de edad, esto es, has

ta los dieciocho años. 
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Por otra parte creemos que el lugar de su clasificaci6n-

no es el adecuado pues a mi juicio, el il!cito que nos ocupa,

atenta directamente contra la libertad y seguridad del menor,

sujeto pasivo debiendo por tanto haber sido clasificado dentro 

del Sub Título Tercero, del Título Tercero, Libro Segundo del

C6digo Penal en vigor, o sea en el Subtítulo denominado De los 

Delitos cometidos contra la Libertad y Seguridad, en virtud de 

que el Subtítulo mencionado se encuentra integrado por figuras 

tales como: Privaci6n de la Libertad, Secuestro, Robo de Infarr 

te, Rapto, etc. 

3. FIGURAS AFINES 

Bajo el epígrafe De los Delitos contra la Vida y Seguri-

dad comprende el C6digo Penal vigente ~n el Estado de México,

las figuras de: 

a) Privaci6n de Libertad (Artículo 267); 

b) Secuestro (Artículo 268); 

c) Rob!? de Infante (Artículo 269); 

d) Rapto (Artículo 270); 

e) Extorsi6n (Artículo 2 72) ; 

f) Asalto (Artículo 273); 

g) Allanamiento de Morada (Artículo 274). 

Como puede advertirse, las primeras figuras mencionadas,

tienen gran similitud con el ilícito de Tráfico de Menores que 
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nos ocupa. Ya por el acto o el conjunto de actos que los con~ 

tituyen,por el resultado que producen, por la forma de su con

sumaci6n, etc., que sin embargo difieren entre si. 

Debido a lo anterior y en virtud de poseer caracter!sti--

cas similares, creo pertinente realizar un somero estudio de--

cada una de ellas, con el objeto de estar en posibilidad de e~ 

tablecer las semejanzas y las diferencias que existen en su 

configuración. 

Iniciemos entonces, con el análisis de la figura denomin~ 

da "Privación de Libertad", prevista y sancionada por el arti-

culo 267. 

Esta figura como ya se ha mencionado encabeza el bloque-

de los denominados Delitos contra la Libertad y Seguridad, de~ 

de el c6digo de 1960. 

Los antecedentes legislativos de esta figura, se remontan 

al Bosquejo de C6digo Penal de José María Heredia de 1831, en-

el cual en su parte primera denominada De los Delitos contra--

la sociedad, se establecia, lo que fue denominado "De los Del.!_ 

tos contra la Libertad Individual", más tarde también figur6--

en el Proyecto de Código Penal de 14 de agosto de 1848, bajo-

el Titulo de "Atentados contra la Libertad". Es hasta el Cód.!_ 

go Penal para el Estado Libre y soberano de México de agosto-

de 1937, en el cual se incorpora al Titulo Décimo Séptimo, ba-

jo la denominación de "Privación Ilegal de Libertad y Otras G~ 

rantias", previsto y sancionado en el articulo 340 fracciones-
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I y II, artículo 341 fracciones I y II, 342 fracciones I, II,

III y IV. Denominaci6n con la cual sigui6 vigente en el C6di

go Penal para el Estado de México de 6 de abril de 1956, modi

ficando su nomenclatura hasta el C6digo Penal de 5 de febrero

de 1961, en el cual se redujo a "Privaci6n de Libertad", Títu

lo con el cual continGa vigente. 

A raíz de las reformas de enero de 1986, este ilicito su

frió cambios respecto de su pena pecuniaria, en virtud de que

su texto legal en el Código Penal de noviembre de 1960, esta-

blecía: 

"Se aplicará de tres meses a cuatro años de prisión y mu!_ 

ta hasta de cinco mil pesos .•• ". 

Mientras que el Código Penal vigente establece: 

Articulo 267. "Se impondrán de tres meses a cuatro años-

de prisi6n y de treinta a trescientos dias

multa •.. ". 

Esto es, que fija. la pena pecuniaria por día-multa, toma

do como base el ingreso total diario del inculpado en el momeg 

to de consumar el delito que en ningGn caso será inferior al-

salario mínimo general vigente en el lugar donde se consumo el 

ilícito. Con esta propuesta, en mi concepto, el legislador 

al cambiar a dias-multa la pena pecuniaria tomando corno base-

el salario mínimo general vigente, se pretende realizar el --

ajuste automático que en cada revisión salarial se establezca. 
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Al analizar las tres fracciones que lo constituyen nos -

percatamos que el bien jurídicamente protegido está represent~ 

do por la libertad del sujeto pasivo, la cual, de acuerdo a su 

redacción del artículo 267, puede verse amenazada por cualquier 

medio, incluyendo la violencia o la coacción mediante las que, 

se determine al pasivo a: 

a) Prestar trabajos y servicios personales, sin la debida re-

tribución; (de elección) 

b) A celebrar un contrato que lo coloque en condiciones de se~ 

vidurnbre; (de elección) 

c) Impedir que ejecute un acto lícito; (de decisión) 

d) Ejecutar lo que no quiere, sea lícito o ilícito; (decisión) 

e) A efectuar su libertad de cualquier modo. (de movimiento) 

De acuerdo a lo anterior, podernos establecer que el ele-

mento material de este delito está integrado por el hecho de -

privar a una persona de su libertad física o de determinación. 

La materialidad del hecho, consiste en privar al pasivo-

de su libertad de elección (al obligársele a prestar sus servl 

cios en un lugar determinado) , de decisión (al ser impedido -

para que ejecute un acto lícito u obligarlo a ejecutar lo que

na quiere), de movimiento (al considerarse la privación direc

ta de su libertad física). su elemento psíquico está consti-

tuido por la voluntad de privar por cualquier medio inclusive

la violencia o la coacción al sujeto pasivo. 

El delito se consuma en el momento en que el pasivo se e~ 
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cuentra impedido para decidir, elegir o- desplazarse libremente. 

Por lo que podemos de;erminar que el delito de privaci6n de li 

bertad, es un delito permanente, porque la manifestaci6n de vo 

luntad se prolonga por más o menos tiempo, manteniendo el est~ 

do de cosas tipico-penal, comenzando a correr la prescripci6n

desde que cesa la privaci6n de la libertad de elecci6n, de de

cisión y de movimiento del pasivo. 

Es, como ya se ha rr.encionado un delito doloso, porque se

causa un resultado querido o aceptado, o bien su resultado es

consecuencia necesaria de su acción. 

El sujeto activo de este delito puede serlo de acuerdo al 

texto legal del articulo 267 en estudio, cualquier persona ba

jo el rubro de particular. El sujeto pasivo ha de ser igual-

mente cualquier persona, sin precisarse la edad, sexo, condi-

ci6n, etc. 

El régimen a que est~ sometido el pasivo durante la priv~ 

ci6n de su libertad, es indiferente para la existencia del de

lito, ~ero en caso de malos tratos, lesiones, etc. puede cene~ 

rrir con otras infracciones. También lo es la duraci6n de la

privación de libertad que ni siquiera influye como atenuante-

o agravante. 

Este ilícito que se encuentra previsto y sancionado por-

el artículo 267 del C6digo Penal para el Estado de México, em

plea a mi juicio conceptos imprecisos y ambiguos, toda vez de

que como ya se ha mencionado, no se establecen características 
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específicas para el sujeto pasivo, corno son: la edad, sexo y-

condici6n, corno lo es la suma ignorancia, notoria inexperien-

cia o extrema miseria, las cuales podrían traducirse en una rn~ 

yor gravedad, en su cornisi6n, así corno también que es indife-

rente al tiempo que dure la privaci6n de la libertad, pues co~ 

sidero que no debe ser equiparable la pena impuesta a una per

sona que haya privado a otra de su libertad por un corto tiem

po, a aquella que haya privado de su libertad a otra por un -

tiempo mayor. 

Por otra parte dada la naturaleza del delito y el objeto

jurídico que se ve amenazado en un momento dado, corno lo es la 

libertad del individuo, amerita una pena mayor de la que .esta

blece corno máximo el citado artículo, y que es de cuatro años

de prisi6n. 

Por lo que respecta a la pena pecuniaria que señala, cree 

rnos que es aceptado el cambio efectuado en ésta, pues es cier

to que de esta forma se opera el ajuste automático aue en cada 

revisión salarial se establezca. 

3.1 PLAGIO 

La voz PLAGIO, proviene del latín PLAGA que significa LL~ 

GA, HERIDA, CALAMIDAD, INFORTUNIO, entontrándose también ra1-

ces etimológicas en el Griego PLAGGIO, que significa ENGAflOSO, 

OBLICUO y que a su vez se deriva del vocablo PLAZO, que quiere 
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decir DESCARRIO. 

En su origen la voz Plagio, expresó el acto de esconder o 

suprimir un esclavo en perjuicio de su dueño, o también el acto 

de robarse un hombre para venderlo como esclavo. 

En el Derecho Romano, se llamaba Plagio al delito castig~ 

do AD PLAGAS o sea con el látigo y consistía en hurtar hijos-

ajenos, con el propósito de utilizarlos como propios o bien p~ 

ra venderlos a terceroH. 

La palabra Plagio o Secuestro en su acepción gramatical,

con trascendencia penalística, consiste en el apoderamiento ªE 

bitrario de una persona para obtener un lucro o beneficio eco

nómico por su libertad, o sea la acción de aprehender a una -

persona exigiendo dinero por su rescate, siendo la finalidad-

de la detenci6n, la obtención misma de un lucro a cambio de la 

libertad del privado de ésta. 

El término Secuestrar, según el Diccionario de la Lengua

Española, de 1947 tiene tres acepciones: 

1.- Depositar judicial o gubernamen1:almente una alhaja en po-

der de un tercero, hasta que se decida a quien pertenece; 

2.- Embargar; 

3.- Aprehender los ladrones a una persona, exigiendo dinero -

por su rescate. 

Antiguamente se reconocieron distintas clases de Plagio: 

a) EL POLITICO.- Consistente en alistar al súbdito de una Na--
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ción en el servicio militar de un pa!s extranjeror 

b) EL LITERARIO.- Consistente en especular con indebida ganan

cia propia y en perjuicio del legitimo autor, con los pro-

duetos del ingenio antiguo; 

e) EL CIVIL.- Que consiste en el hecho por demás injusto de -

privar de su libertad a un hombre. 

Existen diversos antecedentes de la figura delictiva del

Plagio, siendo el más remoto el encontrado en la Ley de Moisés, 

en la cual, en los éxodos 16 y 20 se castigaba al plagiario -

con la misma penalidad que al homicida. 

En Roma, ae expidieron normas para combatir el mal, dánd~ 

se como primer intento la Lex Fabia de fecha incierta, pero arr 

terior a la era Cristiana, donde se estableció que comet!a el

delito de OBLICUIDAD, ~s decir el crimen de Plagio, el que a-

sabiendas o con dolo vende o dona a un ciudadano romano, inde

pendientemente contra su voluntad o los que persuaden a un es

clavo a huir o bien los que apresan, ocultan o venden o donan

contra su voluntad y en perjuicios de sus dueños, mermando a -

éstos de tal manera en su patrimonio. 

En la Lex Fabia, el Plagio era considerado como un crimen 

y sus autores junto con sus c6mplices eran perseguidos en jui

cio póblico y segón la gravedad del caso, eran sancionados en

un principio en forma pecuniaria; Durante el Imperio, con la-

confiscación y la relegación y en época de Constantino y Jus-

tiniano, con la muerte, pena capital igualmente impuesta por--
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los hebreos y los griegos. (12) 

En España la Ley del Fuero Juzgo establecía: 

"Quien vende hijo o hija de hombre libre o de mujer libre 

en estas tierras, o los saca de su casa por engaño, y los lle-

va para otra tierra, se le considerará Plagiario y será casti-

gado como tal". (13) 

La Legislaci6n de Partidas en la Ley 22, titulo 14, part! 

da 7, también sancion6 el delito de Plagio expresando: "Se im

pondrá al plagiario que fuere hidalgo, la pena de trabajo per

pétuo en obras pOblicas y al que no lo fuere la del Oltimo su

plicio". (14) 

En la Legislaci6n Penal del Estado de México, uno de los-

primeros antecedentes relativos a la figura del Plagio, se ha-

ya en la Ley sobre Plagiarios y Ladrones de fecha 21 de abril-

de 1868, en la cual contenía disposiciones en relación con la-

materia penal sustantiva. 

En este cuerpo de nomas, se estableci6: "Son reos de pena 

capital: 

l.- Los Plagiarios, sea cual fuere la cantidad que exijan por-

rescate o el motivo o protesta que invoquen; 

2.- Los que robaren en despoblado, en cuadrillas o fuera de --

ellas usando fuerza o coacci6n 11
• 

(12) PETIT, Eugenc. Derecho Romano. México 1963, Pág. 244. 
(13) RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan N. Pandectas Hispano Mexica

~· Tomo III, México 1980, Pág. 410. 
(14) Ibid, p. 287. 
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Eran Plagiarios los que atacaban directa o indirectamente 

la libertad de las personas, con el objeto de pedirles dinero, 

trabajos o cualquier otra cosa como rescate. 

En los delitos de Plagio o robo, probada plenamente su -

existencia, no se admitian en favor de los reos circunstancias 

atenuantes, salvo que el reo diera a conocer el paradero de la 

v1ctima o los c6mplices o los objetos robados, pues en esas 

circunstancias atenuantes, salvo que el reo diera a conocer el 

paradero de la v1ctima o los c6mplices o los objetos robados,

pues en esas circunstancias, los c6mplices y se les hubieran-

recogido los objetos robados. Unicamente en esos casos, no se 

impondr1a a los responsables la pena capital, la cual era.sub~ 

tituida por la de diez años de presidio. 

Para los plagiarios o ladrones, no hab1a lugar a indulto. 

Posteriormente, en el año de 1870, en el primer C6digo P~ 

nal de nuestro pa1s, fue definido por el art1culo 626 cuyo te~ 

to literal es el siguiente: 

"El delito de Plagio se comete: 

a) Apoder~ndose de otro por medio de la violencia; 

b) De amagos; 

e) De amenazasJ 

d) Seducci6n y engaño. 

I. Para venderlo, ponerlo contra su voluntad al servicio pfi

blico o de un particular en un pa1s extranjero, engancha~ 
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lo en el ejército de otra NaciOn o disponer de él a su ar

bitrio de cualquier otro modo¡ 

II. Para obligarlo a pagar rescate, a entregar cosa mOltiple,

a extender o firmar un documento que importe una obliga--

ci6n o liberaci6n o que contenga alguna disposici6n que -

pueda causarle daño o perjuicio a sus intereses o en los-

de un tercero, o para obligar a otro a que ejecute alguno

de los actos mencionados. 

En fecha 12 de enero de 1875, se expidi6 un nuevo C6digo

Penal. En realidad este Código, como las demás entidades fed~ 

rativas tuvo como punto de partida el COdigo Penal de Mart!nez 

de Castro, expedido para el Distrito y Territorios Federales-

en el año de 1871. 

Este cuerpo de normas en relación á los delitos que afec

tan directamente al individuo e indirectamente a la sociedad,

consider6 comunes y señaló entre éstos a los siguientes: Abor

to peculado, abuso de confianza, ABUSO DE PASIONES DE MENORES, 

abuso ~e firma en blanco, abuso de poder legal privado, alte-

raci6n de l!mites, amenazas, atentados contra el pudor, banca

rrota, gibamia, poligamia, duelo despojo, embaucamiento, api-

zootia, estado civil de las personas falsedad fraude, homici-

dio, insolvencia p6nible, incesto, LENOCINIO, lesiones y heri

das, libertad religiosa, paz doméstica, paz religiosa, PLAGIO, 

rapto, revelaci6n de secretos contra particulares, riña, robo, 

SUBSTRACCION DE PERSONAS, sellos particulares, soborno de tes-
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tigos, y violaci6n de correspondencia. 

TITULO VIGESIMO PRIMERO 

PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD Y OTRAS GARANTIAS 

CAPITULO UNICO 

Art!culo 366.- Se impondrá pena de cinco a cuarenta años

de prisi6n y multa de mil a veinte mil pesos, cuando la priva

ci6n ilegal de la libertad tenga el carácter de plagio o se--

cuestro en alguna de las formas siguientes: 

I. Para obtener rescate o causar daño o perjuicio a !a

persona privada de la libertad o a otra persona rel~ 

cionada con aquella: 

II. Si se hace uso de amenazas graves, de maltrato o de

tormento¡ 

III. Si se detiene en calidad de rehen a una persona y se 

amenaza con privársele de la libertad o con causarle 

algOn daño, sea a aquella o a terceros, si la autori 

dad no realiza o deja de realizar un acto de cual--

quier naturaleza1 

IV. Si la detención se hace en camino pOblico o en para

je solitario; 

v. Si los que cometen el delito obran en grupo¡ y 

VI, Si el robo de infante sacanete con menor de doce años 
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por quien sea extraño a su familia y no ejerza la t~ 

tela sobre el menor. 

Si el delito lo comete un familiar del menor que

no ejerza sobre él la patria potestad ni la tutela,-

la pena será de seis meses a cinco años de prisión. 

Si espontáneamente se pone en libertad a la pera~ 

na, antes de tres días y sin causar ningGn perjuicio, 

s6lo se aplicará la pena correspondiente a la priva

ción i.legal de la libertad, de acuerdo con el art!c~ 

lo ~64. 

De nueva vez, el 27 de julio de 1937, se promulgó un nue

vo Código Penal. Su vigencia fue a partir del lo. de agosto-

del citado año de 1937. 

Este Código Penal estaba integrad~, de los siguientes Li

bros, Capítulos y Artículos: 

LIBRO SEGUNDO 

TITULO DECIMO SEPTIMO 

PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD Y OTRAS GARANTIAS 

Artículos 340 fracciones I, II, 341 fracciones I y II, 

342 fracciones I, II, 343, 344 fracciones -

I, II, III y IV y 345 fracciones I, II, III 

y IV. 

Posteriormente el 29 de noviembre de 1960, el Congreso --



del Estado aprob6 el C6digo Penal para el Estado de MéKico, 

mismo que fue eKpedido el 31 de diciembre del mismo año. 
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El libro Segundo de este C6digo estaba integrad~ por los

siguientes: 

TITULO TERCERO 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 

SUBTITULO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD 

CAPITULO PRIMERO 

PRIVACION DE LIBERTAD 

Art!culos 196 fracciones I, II y III. 

CAPITULO SEGUNDO 

PLAGIO 

Articulo 197. 

CAPITULO TERCERO 

ROBO DE INFANTE 

Articulo 19 8. 

CAPITULO CUARTO 

RAPTO 

Artículos 199 y 200. 
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su ndcleo de tipo penal, lo constituye el apoderamiento-

que el agente perpetra, de una persona privándola de su liber

tad y manteniéndola como rehén, con el prop6sito de obtener di 

nero por su rescate, de causarle un daño o perjuicio cualquiera, 

en su persona, en sus bienes, en su reputación, etc. y de cau

sar iguales daños a una persona cualquiera, que esté en rela-

ci6n de cualquier especie con el plagiado. Deduciéndose de lo 

anterior que el objeto jurídicamente tutelado está constituido 

fundamentalmente por la libertad del individuo. 

Es un delito, porque se causa un resultado querido o aceE 

tado, o bien, su resultado es consecuencia necesaria de su ac

ci6n: de daño y de tendencia interna trascendente. El dolo e~ 

pec!fico consiste en el prop6sito de obtener rescate, de cau-

sar un daño o perjuicio al plagiado o a un tercero. La violen 

cia que puede ser física, consiste en ¡a utilización de la --

fuerza material por el activo, sobre el sujeto pasivo o moral

consistente en la utilizaci6n de amagos, amenazas o cualquier

tipo de intimidaci6n que el activo realice sobre el pasivo, -

constituye su elemento principal. La violencia puede ser asi

mismo presunta, lo que ocurre cuando el plagiado es menor de -

edad, ya que jurídicamente es incapaz de dar su consentimiento, 

lesionándose en este caso dos derechos. El de la libertad del 

plagiado y el que tienen los padres sobre la persona de éste. 

Es un delito permanente, porque la manifestaci6n de volun 

tad antijurfdica se prolonga por más o menos tiempo, mantenien 

do el estado de cosas típico-penal, comenzando a correr la ---
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prescripción, desde que cesa la privaci6n de libertad del pla

giado, 

Se consuma el delito con el hecho de la privaci6n arbitr~ 

ria de la libertad de una persona, aun cuando el precio del 

rescate no sea pagado o no se hubiere causado distinto daño o

perjuicio al plagiado o a tercero. Por el aspecto de llevarse 

a cabo mediante la fuerza física, es fácil de concebir que es

posible que se dé la forma de tentativa. 

El sujeto pasivo, titular de los bienes afectado concret~ 

mente, puede ser cualquier persona, no importando su posici6n

socioecon6rnico-polftica, y corno caso particular y especial, 

los menores de doce años. 

Por lo que hace al sujeto activo, ha de ser siempre un -

hombre o un representante de la especie humana, cualquiera que 

sea su sexo o condiciones particulares y accidentales, actuan

do solo o en grupo, debiendo interoretarse a éste corno persona 

que no está investida de autoridad, oficio o carácter pablico. 

En fecha 16 de enero de 1986, se publicó en la gaceta de

gobierno del Estado de México, el Código Penal en la entidad -

en la cual el delito de PLAGIO, adquiere autonomía conceptual

corno se desprende de lo previsto por el artículo 268 del C6di

go Penal en vigor en el Estado de M~xico. El cual qued6 reda~ 

tado en los siguientes términos y del que se deducen los si--

guientes elementos especializadores: 
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a) Que por cualquier medio; 

b) Se prive a otro de la libertad. 

c) Con el fin de causar daños o perjuicios al secuestrado o a

otra persona relacionada con éste. 

Esta figura comprende además las siguientes hip6tesis: 

l. cuando sin haber recibido rescate, se ponga espontáneamente 

en libertad al plagiado antes de cinco días, y no se le ha

ya causado ningnn daño o perjuicio. 

2. Cuando sin haber recibido rescate, se ponga espontáneamente 

en libertad al plagiado antes de cinco días, habiéndosele-

causado lesiones de las que tarden en sanar hasta quince -

días y no ameriten hospitalizaci6n. 

J. cuando sin haber recibido rescate, se ponga espontáneamente 

en libertad al plagiado, antes de cinco días, habiéndosele

causado lesiones que tarden en sanar hasta quince días in-

clusive y no amerite hospitalizaci6n o de las que dejen ci

catriz notable ~ permanente en la cara o en uno o en ambos

pabellones articulares; produzcan debilitamiento, disminu-

cidn o perturbaci6n de las funciones, 6rganos o miembros; -

produzcan enajenaci6n mental, pérdida definitiva de algün-

miembro o de cualquier funci6n orgánica o cause incapacidad 

para trabajar. 

4. cuando sin haber recibido rescate, se ponga inmediatamente

en libertad al plagiado, antes de cinco dias, habiéndole --
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causado lesiones que produzcan debilitamiento, disminución

º perturbación de las funciones, órganos o miembros; produ~ 

can enajenación mental, pérdida definitiva de alg11n miembro 

o de cualquier función orgánica o causen incapacidad para -

trabajar o de las que pusieren en peligro la vida. 

S. Cuando por motivo del secuestro falleciere el secuestrado o 

persona relacionada con éste. 

Igualmente se previene el supuesto quiparado al secuestro 

en el que el sujeto activo detenga en calidad de rehén a una-

persona y amenace con privarla de la vida o causarle daño, sea 

a ésta o a terceros, para obligar a la Autoridad a realizar o

dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza. 

En la Legislación Penal del Estado de México, este delito 

se persigue de oficio, debiendo estar obligada la autoridad -

que tenga conocimiento, a intervenir tan pronto como esto suc~ 

da, no obstante de que los familiares del secuestrado o éste,

se opongan a ello o no hayan presentado formal denuncia. San

cionándose inclusive a los servidores pablicos que teniendo el 

deber de actuar, no procedan a hacerlo. 

Finalmente se castiga al particular que pague rescate al

plagiario. 

En cuanto a la penslidad establecida por este art!culo,-

quedó redactada en los siguientes términos: 
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"Artículo 268.- Se impondrán de cinco a cuarenta años de

prisi6n y de cien a mil días-multa, al -

que por cualquier medio prive a otro de-

la libertad, con el fin de obtener resca

te o causar daños o perjuicios al secues

trado o a otra persona relacionada con -

él". 

De lo anterior se advierte que el delito de plagio, se i~ 

crement6 la pena en su máximo, en diez años, en relaci6n a su

antecesor de 31 de diciembre de 1960, quedando de esta manera

sancionado en su término máximo. 

El prop6sito de esta sanci6n es claro, acentuar la energía 

de la norma sobre quienes cometan el delito puesto a estudio,

imperando en esto la idea de que cualquier sanci6n debe ser -

justa y acorde a una realidad tangible y consecuente con los-

requerimientos contemporáneos. 

Tal disposici6n es claro reflejo de la preocupaci6n del -

Gobierno del Estado de México por buscar en el extenso campo -

del Derecho Penal, avances que se adecGen a los momentos de -

evoluci6n que vive la sociedad y que est~ obligado a instrwne~ 

tar a través del proceso legislativo, dado que el Estado Mode~ 

no, no s6lo debe tener como prop6sito crear el orden jur!dico

capaz de garantizar el equilibrio y el res0eto, sino procurar

la adecuaci6n de los mandamientos que hagan factible una conv.!_ 

vencia dentro de un marco de respeto recíproco, y de una alta-
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estima por la práctica cotidiana de uno de los valores que el

hombre más debe apreciar: la libertad. 

3.2 ROBO DE INFANTE 

El artículo 269 del C6digo Penal Vigente en el Estado de

México establece que: 

"Se impondrán de cinco a cuarenta años de 

prisi6n a quien siendo un extraño a su fe_ 

milia, se apodere de un menor de doce --

años, se impondrán de seis meses a cinco

años de prisi6n, cuando el delito lo com~ 

ta un familiar que obre con mala fe y no

por m6viles afectivos. 

Se impondrán de tres meses a cuatro -

años de prisi6n, si el menor es restitui

do espont~neamente a su familia o a la a~ 

toridad dentro de tres días y sin causar

perjuicio. Se impondrán de seis meses a

seis años de prisi6n si se causare. 

Esta figura delictiva, como ya se ha mencionado con ante

. rioridad, surgi6 por primera vez como tal en el Cl'digo Penal-

para el Estado libre y soberano de México, que entrara en vi-

gor el 5 de febrero de 1961, puesto que en los C6digos anteri~ 

res existía como modalidad del delito de Privaci6n Ilegal de--
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la Libertad y Otras Garantías. 

Por otra parte encontramos tambi~n antecedentes de este -

ilícito en el fuero juzgo (libro ?o. título III, ley Ja.), en

el que se penaba el hecho de sustraer los hijos de los hombres 

libres de casa de sus padres, el culpable quedaba como siervo

del hijo robado, o pagaba una pena pecuniaria. El mismo hecho, 

incriminado conjuntamente con el robo de siervos, lo penaban-

las partidas (Partida VII, Titulo XIV Ley 22) con trabajo per

petuo en las minas del rey. (15) 

De igual forma en el Código Español de 1822 se preveía el 

rapto de niños no llegados aGn a la pubertad (art. 664) y el-

robo de menores de edad bajo patria potestad o tutela (art. --

675). El Código de 1848 (art. 408) definió ya este delito co-

mo sustracción de un menor de siete años pasando esta figura-

de delito al código de 1870, (art. 498) y de ~ate a los de ---

1932, 1944, y al vigente. (16) 

La mayoría de las legislaciones configuran este delito c2 

mo sustracción de un menor, expresión en que se comprende a t2 

das las personas que se hallen en la minoría de edad. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 269 del Códi

go Penal vigente en al Estado de M~xico podemos deducir los sJ:. 

guientes elementos constitutivos de la figura delictiva que 

nos ocupa. 

a) El apoderamiento de un menor de doce años de edad; 

(15) CUELLO CALON, Eugenio. Derecho Penal. Vol. II parte espe 
cial 14a. edición. Editorial Bosch. Barcelona 1975, p. 750. 

(16) Idem. 
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b) Que el apoderamiento lo lleve a cabo un extraño a su fami-

lia; 

c) Que el delito lo corneta un familiar que obre con mala fe y

no por móviles afectivos. 

En consecuencia se puede deducir que el elemento material 

del delito, está integrado por el hecho de apoderarse de un rn~ 

nor de 12 años. 

La materialidad del hecho consiste en sacar al menor de-

la esfera de la potestan•• quarda de los padres, tutores o en-

cargados por cualquier título de él. El hecho requiere que el 

menor sea colocado en tal situación que haga imposible, duran

te cierto espacio de tiempo la actuación de los derechos de p~ 

testad o guarda de sus padres, tutores o encargados. Es nece

sario que el menor sea trasladado a otro lugar distinto de su

residencia habitual, pues la ausencia momentánea de la casa de 

sus padres o tutores, existiría igualmente si fuese sustraído

del colegio o de cualquier otro lugar donde hubiere sido colo

cado por los que tienen su potestad o guarda. Corno la esencia 

del delito se haya en el alejamiento del menor de la esfera de 

los padres tutores encargados, también se cornete este delito-

si la sustracci6n se efectuare en la vía pllblica, pues el pro

pósito del legislador es el de proteger al menor y la integra

ción de la familia en todo momento y en todo lugar. Es por -

tanto un delito Doloso y de efectos permanentes. 

El régimen a que está sometido el menor durante la sus---
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tracci6n es relevante para la existencia del delito, toda vez

que en caso de concurrir en su comisión algan daño f!sico-mo-

ral, influye como agravante también lo es la duraci6n del apo

deramiento, situaci6n que trataremos en su oportunidad. 

El apoderamieHto debe ser ilícito, ha de realizarse sin-

facultad legal, sin justificación alguna, en virtud de que el

artículo en estudio establece claramente " ••• a quien siendo un 

extraño a su familia .•• " el apoderamiento no pierde su carác-

ter antijurídico aun cuando se realizado por un familiar, si -

éste obra con mala fe y no por m6viles afectivos. 

Su elemento Psíquico está constituido por la voluntad de

apoderarse del menor con conciencia de que se le sépara de la

esfera de la autoridad doméstica o tutelar, 

El m6vil del delito es indiferent~ por regla general. El 

delito se consuma en el momento en que el menor queda fuera de 

la esfera de la potestad de sus padres o de la guarda de sus-

tutores. 

El Sujeto activo de este delito, es cualquier persona ex-

traña a su familia, y s6lo en el caso excepcional en que el -

apoderamiento sea de mala fe y no por móviles afectivos, puede 

serlo un familiar. 

El Sujeto pasivo ha de ser un menor que no haya cumplido

aan los doce años en el momento del delito, el sujeto pasivo,

son también los padres, ascendientes o personas que ejerciten-
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la patria potestad, o los tutores o personas bajo cuya guarda

se halle el menor. 

El delito requiere, como ya se ha mencionado, que el apo

deramiento del menor y su apartamiento del círculo de la pote~ 

tad doméstica, no tenga una fugaz duraci6n. Esto es que al e~ 

tablecer 11 
••• si el menor es restituido espontáneamente a su f~ 

milia o a la autoridad dentro de tres días •.• ", implica que 

los derechos de educaci6n y de vigilancia de los padres o de-

los tutores, o su protecci6n quedan excluidos mediante el apo

deramiento por un cierto espacio de tiempo; mayor de tres d!as, 

un apoderamiento cuya duraci6n sea menor al término estableci

do influye como atenuante. En cuyo caso se reduciría la pena

privativa de libertad a un mínimo de tres meses y m:iximo de -

cuatro años. Sin embargo se establece que para la operancia-

de esta atenuante deberá concurrir además la condicionante de

que el menor, sujeto pasivo sea restituido sin causar perjui-

cio. 

Por el contrario si el menor fuere restituido dentro de-

los tres días señalados en el párrafo segundo del artículo en

estudio se aumentará la pena señalada siendo en este caso de -

seis meses a seis años de prisi6n. En este orden de ideas po

demos deducir que el hecho de causar perjuicio E!s de suma im-

portancia, y que el objeto jurídicamente tutelado con esta no~ 

roa legal lo constituye la libertad y seguridad del menor. 

Ahora bien desde un particular punto de vista el término-
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perjuicio es incorrectamente aplicado; puesto que entendido 1,! 

teralmente, perjuicio significa la privaci6n de utilidad, lu-

cro o provecho, licito y seguro o al menos muy probable, caus~ 

da en el patrimonio de una persona por un acto u omisi6n impu

table a otra, que da lugar a indemnizaci6n; y no como segura-

mente era el prop6sito del legislador para referirse al acto-

de ocasionar daño moral o lesionar, 

Empero las modificaciones sufridas al articulo 269 del C~ 

digo Penal vigente en el Estado de México, son en términos ge

nerales encomiables, puesto que se aumenta la pena en relaci6n 

a la prevista por su antecesor de cinco de febrero de 1961; se 

redujo el término para que el menor sujeto pasivo, sea resti-

tuido; se contempla la posibilidad de que sea cometida por un

familiar inclusive, señalando asimismo una pena privativa de -

libertad propia a la atenuante contenrda en el p~rrafo segundo. 

Reformas que constituyen no s6lo modificaciones técnicas

y sin fundamento en la realidad, sino innovaciones con sentido 

social de utilidad para el desarrollo individual y colectivo y 

que pérmitan brindar una mayor protecci6n y seguridad a la po

blaci6n. 

3.3 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

Una vez analizadas cada una de las figuras delictivas co!l 

tenidas en el C6digo Penal vigente en el Estado de México como 
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son el Tráfico de Menores previsto en el artículo 2261 Priva-

cidn de Libertad prevista y sancionada por el artículo 2671 s~ 

cuestro o Plagio contemplado en el artículo 268 y Robo de In-

fante contenida en el artículo 2691 vamos ahora a realizar un

somero análisis comparativo entre estos cuatro ilícitos con el 

objeto de estar en posibilidades de determinar las semejanzas

y diferencias que existen entre sí. 

Para empezar, diremos que en el ilícito previsto por el-

artículo 226 del Cddigo, el objeto jurídicamente tutelado está 

representado por la integracidn familiar1 muestra de lo ante-

rior lo constituye el hecho de que fue clasificado dentro del

Subtítulo Quinto del título II, o sea de los delitos cometidos 

contra la familia muestra que el delito de 'privación de liber

tad tutela fundamentalmente la libertad del individuo, lo mis

mo que el delito de Plagio o Secuestro en el que el ndcleo de

tipo penal está constituido por el apoderamiento que el agente 

perpetra de una persona privándola de su libertad. 

Por su parte en el delito de Robo de Infante, el bien ju

rídicamente protegido est~ representado por la libertad y seg~ 

ridad del menor. 

Ahora bien, para el legislador existe una aparente dife-

rencia entre las tres figuras al final mencionadas y la prime

ra de ellas (tráfico de menores) sin embargo es importante ha

cer hincapié en que si bien esta figura tutela la integración

familiar 1 también lo es que pretende la protección del menor--
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en cuanto a su libertad y seguridad •• Por lo tanto no debemos

olvidar que en estos cuatro ilícitos el bien jurídicamente pr~ 

tegido en general es la libertad del individuo, independiente-

mente de que se trate de un menor de edad o de una persona --

adulta sin distinci6n de sexo. M&s aGn en tratándose de los--

delitos de tráfico de menores y robo infante, toda vez que de

acuerdo al texto legal establecido por el artículo 226 en el-

que se refiere a un menor de edad y en el al no precisar una--

edad determinada y establecer Gnicamente " ••• de quien tenga a

su cargo la custodia de un menor ••• "1 se comprende o bien a t2 

das las personas que se hallen en la minoría de edad, o oien-·· 

puede ser que se refiera Gnicamente a los infantes (menores de 

doce años) se equipara con mayor raz6n al delito de Robo de I~ 

fante. 

Por otra parte al analizar el elemento material de todos-

y cada uno de estos delitos observamos que éste está integrado 

por el hecho de substraer a un individuo, de edad indistinta--

entendiéndose como la acci6n de apartar, separar o extraer to-

da vez que el artícul~ 226 del Código Penal vigente señala te~ 

tualmente " ••• lo entregue ilegítimamente a un tercero.,." la-

privaci6n de libertad dispone • ••• que prive a una persona de--

su libertad ... 11
• 

El Secuestro " ••• el que por cualquier medio prive a otro-

de la libertad ••• " y el Robo de Infante " .•• se apodere de un--

menor"1 acciones todas que se traducen en apartar, separar, al 

individuo o al menor de su esfera familiar y social con la co~ 
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secuente lesi6n de la libertad personal del individuo o de la

persona. 

En relaci6n a los sujetos activos observarnos que tanto en 

el tráfico de menores corno en las otras tres figuras en estu-

dio, puede serlo cualquier persona, no importando su posici6n

econ6rnica, social o pol!tica con la Gnica salvedad de que en-

el Robo de Infante se contempla la modalidad de que el sujeto

activo lo sea un familiar. 

Respecto al sujeto pasivo podernos advertir que puede ser

lo cualquier persona privada de su libertad y que el factor -

que va a determinar la distinci6n entre: 

Por una parte del Plagio y Privaci6n de Libertad y por la 

otra de los delitos de tráfico de menores y robo de infante,-

ernpero sin pasar por alto que entre el Plagio y el Robo de In

fante la forma de llevar a cabo la sustracci6n del pasivo jue

ga un papel muy importante en virtud de que tanto en el secue! 

tro o plagio corno en la privaci6n de libertad se emplee para-

la consurnaci6n de éstos cualquier medio, esto es, que se ern--

plee en un rn:>mento dado la violencia f!sica o moral. Mientras 

que en el Robo de Infante se presume que el apoderamiento se -

realice mediante el engaño y que el supuesto de que se llegare 

a causar un perjuicio, entendido éste corno la acci6n de dañar

a lesionar automáticamente. 

Al analizar por otra parte el M6vil de la conducta t!pica 

descrita en el art!culo 226 del C6digo Penal vigente, enten---
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diéndose literalmente corno "lo que rnue~e material o moralmente 

a una cosa" motivo raz6n corno el impulso que determina la vo-

luntad, deducirnos que el mismo lo constituye el prop6sito de-

obtener un beneficio econ6rnico por la entrega ilegítima a un-

tercero del menor sujeto pasivo, de igual manera podemos seña

lar esta semejanza que existe con el delito de Plagio o Secua~ 

tro previsto y sancionado por el artículo 268 del mismo c6digo 

y en el cual el objeto de privar a otra persona de su libertad 

es el de obtener un rescate entendiéndose la entrega de cierta 

cantidad de dinero a cambio de la libertad del plagiado o se-

cuestrado; raz6n que a mi juicio constituye el rn6vil fundamen

tal de esta figura, no obstante de que se señalan también corno 

fin de esta conducta el de causar daños o perjuicios al secue~ 

trado o a otra persona relacionada con éste. A diferencia del 

delito de Robo de Infante en el cual no se determina el rn6vil

del delito sino dnicarnente señala que él Robo de Infante puede 

ser cometido por un familiar que obre con mala fe y no por ra

zones .otfectivas, mientras que en la Privaci6n de Libertad se-

desprende que su prop6sito puede ser: 

a) El obtener trabajos o servicios per

sonales de una persona sin la debida 

retribuci6;..; 

b) Obligarla a celebrar un contrato que 

la coloque en condiciones de servi-

dumbre. 

c) Impedir c¡ue ejecute un acto 11cito. 
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d) Obligarla a ejecutar algo que no desea,

sea !!cito o il!cito. 

En cuanto a su naturaleza, se advierte fácilmente que los 

cuatro il!citos que nos ocupan en atención al acto o el conjun 

to de actos que los constituyen son delitos permanentes puesto 

que la manifestación de voluntad antijur!dica se prolonga por

más o menos tiempo, manteniendo el estado de cosas t!pico-pe-

nal (17) es decir, por ejemplo, que habiéndose apoderado de -

una persona para exigir rescate, el Plagio está consumado, lo

cual es verdad perso sin que con esto se extinga el delito o -

ponga fin a su ejecución, pues mientras no se restituya su li

bertad al plagiado no podrá empezar a correr el término de 

prescripción de la acción penal respectiva, el secuestrado 

obra en legítima defensa si usa medios violentos para substra

erse a la acción de sus plagiarios, y es aplicable todo lo de-

más que es consecuencia de un estado actual en la comisi6n del 

delito, aun cuando el acto inicial de apoderamiento de la per-

sona haya ocurrido una semana o un mes atrás. Si en el mamen-

to de apoderarse el plagiario de su víctima es aprehendido y--

juzgado, es claro que se aplicará la pena que corresponde al-

delito consumado; no está el acto en grado de tentativa¡ pero-

si un mes despu~s artn se retiene a la persona plagiada aG.n se-

está cometiendo el delito. 

(17) VILLALOBOS, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. Editorial
PorrGa. Pág. 250. Cuarta Edición. 
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Son asimismo delitos de acci6n pues los cuatro se reali-

zan por un movimiento positivo del hombre y van siempre contra 

una ley prohibitiva, siendo además un elemento necesario del -

tipo, el dolo espec!fico, entendido ~ste como la maquinaci6n-

incidiosa de para lesionar o perjudicar un derecho ajeno. 

Por lo que respecta a la penalidad de las figuras delicti 

vas en estudio observamos que existe una disparidad manifiesta 

entre el secuestro y robo de infante en relaci6n con el tráfi

co de menores y la privaci6n de libertad, puesto que mientras

los primeramente mencionados prescriben en su máximo la pena -

de 4C cuarenta años, la cual constituye la pena privativa de-

libertad mayor contenida en la ley adjetiva al igual que otros 

delito)s como son el parricidio y el homicidio calificado, El

tráfico de menores y la privaci6n de libertad por su parte COE 

siderando anicamente BU mínimo, pueden.encuadrar dentro de los 

delitos de pena alternativa o conmutable. 

4. METRICA DE LA PENA 

Analicemos ahora la penalidad establecida por el numeral-

226 del C6digo Penal vigente para el Estado de México relativo 

al delito de Tráfico de Menores. La pena descrita como puede

advertirse consiste en 2 a 9 años privativa de libertad y de--

100 a 1000 d!as multa, pena pecuniaria. 

La cual será impuesta en forma indistinta tanto a quien--
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haga la entrega material del menor, como al que otorgue el co!l 

sentJ.miento (ascendiente que ejerza la patria potestad o quien 

tenga a su cargo la custodia del menor) así como también al -

tercero que reciba al menor1 sin embargo, la sanci6n está con

dicionada a las siguientes circusntancias. 

a) Se tendrá como atenuante entendida como 

la acci6n de aminorar, la ausencia del

prop6sito de obtener un beneficio econ~ 

mico, esto es, que si la entrega defini 

tiva e ilegítima del menor se realiza -

sin la finalidad de obtener un benefi-

cio econ6mico1 deberá en este caso imp~ 

nerse una pena privativa de libertad de 

uno a tres años de prisi6n, lo cual --

quiere decir que ésta se ve reducida -

hasta en una tercera parte del máximo-

seña lado en este artículo en estudio. 

b) La pena atenuada a que hace referencia

el párrafo tercero del citado numeral-

(1 a 3 años de prisi6n) a su vez se re

ducirá hasta en su cuarta parte, siem-

pre que se acredite que la persona que

recibi6 al menor lo hizo con el objeto

de incorporarlo a su nUcleo familiar y

proporcionarle los beneficios propios--

9e dicha incorporaci6n. 
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Independientemente de la sanci6n privativa de libertad y

pecuniaria a que se ha hecho mención en el párrafo último del

art!culo 226, se establece la privación de los derechos de pa

tria potestad, tutela o custodia para quienes teniendo el eje~ 

cicio de éstos, sobre el menor sujeto pasivo en este delito,-

lleven a cabo la entrega ilegítima del mismo a un tercero. 

Esta norma legal además se ve enriquecida con la incorpo

raci6n de un nuevo sistema a efecto de poder fijar la pena pe

cuniaria; el establecimiento de los d!as multa como una forma

de conseguir un ajuste automático a cada revisión salarial, -

puesto que con anterioridad se establecía la multa tomando co

mo base un peso y el máximo que la propia ley señalara, lo 

cual tra!a como consecuencia un desorden manifiesto por las -

constantes variaciones econ6rnicas. 

4.1 OPERANCIA 

Una vez que se ha a.nalizado la sanción prevista en el ar

tículo Í26 es pertinente señalar que la pena privativa de li-

bertad establecida en el párrafo primero es a mi juicio inope

rante toda vez que, si consideramos que uno de los valores que 

más aprecia la sociedad, es la familia y dentro de este núcleo 

los hijos ocupan lugar preferente. Por ello, el Estado debe-

legislar de una manera adecuada para crear los instrumentos -

normativos de su protecci6n. Raz6n por la cual desde un parti 

cular punto de vista debería sancionarse en una forma más sev~ 
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ra con una pena mayor que la impuesta. 

Por otra parte es de especial importancia señalar la ina

plicabilidad de la pena establecida en el párrafo cuarto pues

to que al disminuirse la pena ya atenuada en el párrafo terce

ro, su duraci6n se ve reducida al t~rmino de 9 meses, tiempo-

que en la práctica y en base en la fracción VIII del artículo-

20 Constitucional correría el riesgo de verse agotada la pena

en l.a etapa probatoria o de instrucci6n. 

Independientemente de lo anterior creernos que otro incon

veniente de la pena descrita en el parrafo cuarto del artículo 

226 J.o constituye el hecho de que se sancione en forma indis-

tinta a quien reciba al menor aun cuando el ánimo o prop6sito

de ~ste lo haya sido el de incorporarlo a su núcleo familiar y 

proporcionarle los beneficios propios de tal incorporación, d~ 

hiendo considerarse gue en la mayoría de los casos concretos-

en que se presenta esta situación se trata de personas con so! 

vencia moral y econ6rnica1 de condición social satisfactoria y

gue generalmente est~n imposibilitados para procrear hijos le

gítimos y más aún si tenernos presente gue guien otorga el con

sentimiento para realizar la entrega definitiva del menor bajo 

su custodia o patria potestad, refleja un alto grado de irres

ponsabilidad llegando inclusive a la certeza de encontrarnos-

en presencia de casos de paternidad no deseada. Razón por la

cual a mi juicio deber!a agravarse la pena como ya se ha men-

cionado, para quienes otorgan el consentimiento o realizan la

entrega material del menor a cambio de un beneficio econ6rnico. 
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Y que por lo que respecta a quien o a quienes reciben al menor 

con el propósito antes mencionado de incorporarlo a su núcleo

familiar, deberían quedar exhimidos de responsabilidad penal. 

Por cuanto se refiere al párrafo quinto del artículo en-

estudio, en el que se establecé la privaci6n de los derechos-

de patria potestad, tutela, o custodia, en su caso, es elogia

ble esta disposición en virtud de que por la propia naturaleza 

del delito, resultaría absurdo seguir concediendo la guarda y

educación del menor, a quien sin el más m!nimo respeto a la iE. 

tegraci6n de la familia y protecci6n eel menor trafican media!'. 

te diversos procedimientos con éstos. 

Por otra parte se impone además multa a quienes incurran

en este delito, la que al fijarse de acuerdo al nov!simo sist~ 

roa adoptado por el C6digo Penal del Estado de M€xico, se toma

como base el ingreso total diario del inculpado en el momento

de consumarse el delito en el que en ningún caso será inferior 

al salario m!nimo general vigente en el lugar donde se consumó 

el delito. Medida que es acertada pues con ella se logra la-

equidad al fijar la multa en cantidades de dinero. 
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CAPITULO III 

TRABAJO DE LOS MENORES 

l. ANTECEDENTES 

son innumerables los antecedentes que existen respecto de 

la reglamentaci6n jurídica del trabajo de los menores. Puesto 

que desde la antigUedad y mucho tiempo antes de la introduc--

ci6n de las máquinas, el trabajo estuvo sembrado de sufrimien

tos tanto de mujeres como de niños, aunado a esto, las jorna-

das de trabajo que alcanzaban hasta donde la naturaleza humana 

pod!a resistir, un ejemplo de esto, se da en Inglaterra en 

1802, donde el investigador Roberto Peel, consigui6 que se re

dujera en este país la jornada de trabajo, nada menos que de-

doce horas para los niños, en 1844 se fija el mínimo de edad-

para ingresar al trabajo y fue éste de diez años. 

Años después ocurre algo similar en México, estando en la 

Presidente de la Reptlblica el Gral. Porfirio Díaz, que prohi-

bi6 el trabajo de los menores de siete años, y estableci6 que

para los mayores de esta edad la jornada no deberá ser mayor -

de doce horas diarias de labores de trabajo. Analicemos ahora 

los antecedentes de la reglamentaci6n del trabajo de los meno

res en México, dividiendo su historia en cuatro etapas que son 

a saber& 
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PERIODO AZTECA 

Siendo el CALPULLI la principal forma de organización ecg_ 

nómica, política y social de la sociedad azteca, la que regul~ 

ba las relaciones del grupo con la sociedad y el Estado, con-

centrando a las agrupaciones familiares ligadas por un aseen-

diente común, es precisamente a esta forma de organización de

la que forma parte el niño mexican~ se le va educando para que 

se desenvuelva e incorpore perfectamente a la comunidad y p1:0-

porcione los mejores beneficios. 

Durante los primeros días de su vida la educación es famj, 

liar, se llevaba a cabo en forma muy severa imponiéndosele ta

reas especiales, el niño y la niña cooperaban en el trabajo de · 

la familia e intervenían en las tareas del h<>gar, ofreciéndole 

así al menor una oportunidad de participar en las actividades

adultas a temprana edad. 

El TEPOCHCALLI era una escuela de artes y oficios, en --

ella se preparaba al alumno para el trabajo que debería here-

dar de su padre, se le inculcaba respeto a los mayores y amor

al trabajo. 

Tenninados los estudios, aproximadamente a la edad de --

quince años, el menor se entregaba a la vida comunal. 

PERIODO COLONIAL 

Habiendo sido convertidos en esclavos por los españoles,

el clero tomó bajo su cuidado la educación de los indios, no-

obstante la minería seguía hundiendo a muchos de ellos en con-
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diciones insalubres, los trabajos del campo y de la construc-

ci6n los reduc1an a la total servidumbre, siempre en provecho

de los españoles que anicamente pensaban en enriquecerse, ra-

z6n por la cual se crearon entre otras dos instituciones, la -

Encomienda y el Gremio. 

A causa del poco interés que pusieron los españoles por-

el cumplimiento de las disposiciones de la encomienda, se mod~ 

fic6 ésta en el año de 1529 desapareciendo el servicio perso-

nal, al llevarse a cabo esta reforma se instituy6 de inmediato

"el reparto obligatorio", a través del cual el indio quedaba-

sujeto a los conquistadores mediante .un contrato en el que se

especificaba el salario y la duración de la jornada de.trabajo. 

Esta libertad de trabajo fue puramente nominal, pues a 

través de la tienda de raya las deudas mantenían a la clase 

trabajadora ligada a la hacienda convirtiendo a los trabajado

res en "peones asasillados". 

Ahora bien, tornando en cuenta las distinciones de clases, 

se puede decir que entre los negros y las castas, los niños d~ 

bieron haber sido objeto de una explotaci6n despiadada desde-

muy pequeños, por el desprecio que se tenía hacia sus padres. 

Asimismo durante la colonia existieron leyes dictadas por 

el consejo de Indias en favor de las clases trabajadoras, pero 

éstas fueron obedecidas sólo en principio, puesto que la leja

nía de España permitió a los habitantes de la Nueva España --

crear como siempre las condiciones propicias para su beneficio 
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personal. 

Por otra parte el gremio, aunque fue una organización de

trabajo jamás funcionó corno tal, o sea corno defensor de los i~ 

tereses de sus agremiados, sino todo lo contrario, como cuerpo 

para controlar las fuentes de trabajo. 

Estaba además prohibido el trabajo a los menores de diez

y ocho años, o sea el de los indios que no habían llegado aan

a la mayor edad; pero se les admitía para el pastoreo de los-

animales siempre y cuando mediara la autorización de sus pa--

dres. 

Una real cédula de 1692 dada por el Rey Carlos II prohi-

bía a los menores de dieciocho años trabajar en las obras de-

ingenios, salvo que el trabajo fuere a título de aprendizaje.

Estas leyes al igual que otras dictadas por la corona fueron-

reducidas a letra muerta por el poder del blanco conquistador. 

PERIODO DE INDEPENDENCIA 

Después de trescientos años de vivir bajo el yugo colo--

nial de soportar el basalleje, la esclavitud y la total desi-

gualdad el pueblo mexica había de canalizar su lucha hacia ho

rizontes libertarios. 

Después de la guerra de Independencia, el 15 de marzo de-

1856, siendo presidente de la Repablica Ignacio cornonfort de-

cretó el "Estatuto Orgánico Provisional de la Repablica Mexic!!_ 

na", el cual establecía en su artículo 33 lo siguiente: 
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Artículo 33.- "Los menores de catorce años no pueden pre~ 

tar sus servicios personales sin la autori

zacidn de sus padres o tutores, y a falta-

de éstos de la autoridad pablica". 

En esta clase de trabajos y en la de aprendizaje, los pa

dres o tutores o la autoridad pdblica en su caso, fijaban el-

tiempo que hab!a de durar, no pudiendo durar más de cinco ho-

ras diarias el tiempo que se emplea al menor y se reservará el 

derecho de anular el contrato siempre que el amo o el maestro

haga uso de malos tratos para el menor, no lo probeyera de sus 

necesidades segan lo convenido o no lo instruyei:a conveniente

mente. 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Otro antecedente de la reglamentaci6n jur1dica del traba

jo de los menores, lo constituye el que aflor6 en el seno del

Partido Liberal Mexicano. 

Los hermanos Flores Mag6n, que desde finales del siglo a~ 

terior hab1an sufrido persecuci6n por causa de sus ideas libe

rac ionistas, en uni6n de Camilo Arriga y de otros precursores

de la revoluci6n de 1910-1917 y del derecho social mexicano -

inician la reivindicaci6n proletaria del pa1s. Se concibe un

plan Pol1tico Social que contiene de sus 52 puntos, entre otros 

los siguientes: 

21.- Establecer un máximo de ocho horas de traba-
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jo y un salario mínimo en la proporción si-

guiente: Un peso para la generalidad del --

pa!s. En que el promedio de los salarios es 

inferior al citado, y de más de un peso para 

aquellas regiones en que la vida es más cara 

y en la que este salario no bastaría para -

salvar de la miseria al trabajador. 

Prohibir en lo absoluto el empleo de los ni-

ñas menores de ca torce años. 

No obstante de esto, el trabajador viv!a en-

condiciones de siervo, pues el amo podía di! 

poner de vidas y haciendas y los trabajado--

res eran retribuidos en especie por las ti e_!! 

das de raya. 

Es as! como el trabajo del menor, surge a través del tie~ 

po como factor de producción y es necesario por esto decir, -

que tanto en Europa como en l\rnérica, los menores forman largas 

filas de trabajadores hambrientos y necesitados. 

Por su parte Porfirio D!az, quien a través de su triste-

mente l~udo autorizó la utilización del trabajo de los niños-

mayores de siete años durante el conflicto de Río Blanco. 

De este modo la burguesía en turno obtuvo una tasa suma-

mente alta de ganancias, debido a la brutal explotación del -

trabajo, ya no sólo del hombre, sino ahora tambi6n de la mujer 

y de los niños, sobre todo de estos altimos por ser la mano de 
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obra m§s barata y la m§s abundante. 

Si bien es cierto que después de 1910, surgi6 un movimei~ 

to sobre legislaci6n laboral, principalmente en la provincia;

Yucat§n, Coahuila y Veracruz entre otras, aparecen leyes o pr2 

yectos de leyes para reglamentar las cuestiones laborales. La 

Federaci6n elabora también proyectos como el de Zubaran de 

1915; pero es hasta la Constituci6n Política de 1917 cuando se 

da inicio formalmente en México a la legislaci6n laboral. 

Luego entonces, cabe señalar que nuestra Carta Magna, fue 

precursora de lo relativo a los derechos laborales, ya que en

nuestra Constituci6n se protege al trabajador de labores que -

lo agotan físicamente o que su remuneraci6n sea injusta. 

Como es sabido, una de las preocupaciones de los constit~ 

yentes de 1917, fue la protecci6n jurídica de los trabajadores 

menores de edad, todo esto originado por las raquíticas condi

ciones socioecon6micas y políticas que prevalecían en México. 

Preocupaci6n que se pone de manifiesto en el artículo 123 

de nuestra Carta Magna al ser discutido y aprobado el texto en 

el año de 1917. 

2. BASES CONSTITUCIONALES 

La revoluci6n en las ideas y en los hechos, culminaron --
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con la Constituci6n de 1917, la que de acuerdo con Trueba Urb_! 

na "Origin6 la forrnaci6n de un derecho social del trabajo que

no s6lo alcanz6 plena autonomía en los textos supremos de la--

ley sino que penetr6 en el derecho ptlblico de la Constituci6n-

Política, en la dogm:ltica Constitucional". (18) 

Sin embargo, aun cuando es hasta la Constituci6n de 1917--

en la que se fincan las bases de una reglarnentaci6n sistemática 

de las disposiciones relativas al trabajo, en la Constituci6n--

de 1857, ya se había intentado tal prop6sito, muestra de loan-

terior lo constituye el artículo 5o., en el cual, corno lo sos--

tiene Delgado Moya "campea el optimismo y señala más que una --

realidad confiscada, los anhelos de los redactores de aquella--

carta". (19) 

De esta forma, el artículo So. de la Constituci6n de 1857-

señalaba textualmente lo siguiente: 

Artículo So.- "Nadie puede ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribuci6n y sin su 

pleno consentimiento. La ley no puede auto-

rizar ningan contrato que tenga por objeto--

la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 

(18) TRUEllA UJ.UlINA, Alberto. Nuevo Derecho Administrativo del
Trabajo. Teoría Integral, Torno I, Primera Edici6n, Edito
rial Porraa, México 1973. P:lg. 7. 

(191 DELGADO MOYA, Rubén. Derecho Social del Presente, Prime
ra Edici6n, Editorial Porraa, México 1977, Pág. 249. 
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libertad del hombre, ya sea por causa de -

trabajo, de educación o de voto religioso.

Tampoco puede autorizar convenios en que el 

hombre pacte su proscripción o destierro.-

(20) 

La idea capital que conforma este artículo, es la misma-

que aparece en el artículo So. del Proyecto de la Primera Jef~ 

tura. 

El articulo So. del Proyecto en mención, contenía dos --

innovaciones: 

Una se refiere a prohibir el convenio en que el hombre r~ 

nuncia temporal o permanentemente a ejercer determinada profe

si6n, industria o comercio. 

Esta reforma se justifica por el interés que tiene la so

ciedad de combatir el monopolio abriendo ancho campo a la com

petencia. 

La segunda innovación consiste en limitar a un año de pl~ 

zo obligatorio el contrato de trabajo¡ y va encaminada a prot~ 

ger a la clase trabajadora contra su propia imprevisión o con

tra el abuso que en su perjuicio suelen cometer algunas empre

sas. 

Siendo su redacci6n original en el proyecto, la siguiente: 

(20) DELGADO MOYA, Rubén. Ob. cit., Pág. 249. 
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Artículo So.- "Nadie podrá ser obligado a prestar traba-

jos personales sin la justa retribución y-

sin su pleno consentimiento, salvo el trab~ 

jo impuesto como pena por la autoridad jud! 

cial. La ley perseguirá la vagancia y de-

terminará qui~nes son los que incurren en-

este delito. 

El cont~ato de trabajo, s6lo obligará a --

prestar el servicio convenido por un perio

do que no sea mayor de un año, y no podrá-

extenderse en ningOn caso a la renuncia, 

p~rdida o menoscabo de cualquier derecho p~ 

lttico o civil. 

La jornada máxima de trabajo obligatorio,-

no excederá de ocho horas, aunque ~sta haya 

sido impuesta por sentencia judicial, queda 

prohibido el trabajo nocturno en las indus

trias a los niños y a las mujeres. Se est~ 

blece como obligatorio el descanso hebdoma

dario"~ 

Pasemos ahora al análisis de la• disposiciones relativas

ª la reglamentación del trabajo, contenidas en la Constituci6n 

de 1917 la que para el maestro Trueba. Urbina es la fuente de-

donde emanan los principios rectores del Derecho del Trabajo. 

La ley fundamental de 1917, estructura una declaración de 

Derechos Sociales los cuales se encuentran contenidos en el ar 
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t!culo 123 el cual constituye una pragmática suprema de los d~ 

rechos de los trabajadores. 

La Constitución MeKicana de 1917, dio un ejemplo al mundo 

del siglo XX en cuanto a la formulaci6n de preceptos protecto

res y reivindicatorios de los trabajadores, que crearon en Mé

Kico y para el planeta que habitamos el Nuevo Derecho del Tra

bajo, diferente de aquel viejo derecho privado, regulador de-

las relaciones entre jornaleros y patrones y de las prestacio

nes de servicios personales. 

La innovaci6n trascendental en el sistema constitucional

del mundo, se inicia en la constitución MeKicana de 1917, que

rompió viejos moldes pol!ticos y cre6 principios sociales en-

sus teKtos: As! nació un Nuevo derecho social de integraci6n,

protector y reivindicatorio de los trabaj~do;es; obreros y ca~ 

pesinos, económicamente débiles, que difiere radicalmente del

Derecho Público y Privado. Ese nuevo derecho positivo se man! 

fiesta en las normas de nuestros artículo 27, 123. 

La famosa declaración de derechos sociales, se consign6-

eKpresamente en el art!culo 123, cuyas normas fundamentales de 

carácter social y económico aún subsisten en los teKtos vigen

tes. 

2.1 EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

El Artículo 123 ~ue regula las condiciones de trabajo, es 
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el primero que lo hace en el mundo a nivel Constitucional. 

La naturaleza social y la funci6n revolucionaria del artf 

culo 123, es expresi6n del grito de rebeldía de la clase obre-

ra frente al régimen de explotaci6n capitalista y por consi--

guiente, instrumento jurídico de la lucha de la clase obrera--

para su emancipaci6n y redenci6n. 

El origen del artículo 123, se encuentra en el artículo--

So. de la Constituci6n de 18S7. 

En su aspecto abaolutamente doctrinario como refiere Al--

berta Trueba Urbina (21), el origen del articulo 123 se encue~ 

tra en el dictamen y primera discusidn del artículo So. del --

proyecto Pastor Rouaix. 

El Proyecto presentado por el Ingeniero Pastor Rouaix al-

Constituyente de Querétaro, fue fundamental para la estructur~ 

ci6n definitiva del artículo 123. Este trabajo encontró su --

inspiraci6n en las legislaciones extranjeras tales como la Es-

tadoun~denso, Inglesa y Belga, principalmente. 

Pastor Rouaix en su notable obra BENESIS DE LOS ARTICULOS 

27 y 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917, en relaci6n con-

las personas y las circunstancias que intervinieron en la con-

figuraci6n del universalmente conocido artículo 123, señala lo 

siguiente: 

(21) TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo, Méxi
co 1970. Editorial PorrGa, Pág. 3S. 
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La tarde del martes 26 de diciembre, durante la vigésima

tercera sesión ordinaria y bajo la presidencia del diputado -

Luis Manuel Rojas se inici6 la discusi6n del artículo So. del

proyecto. Al cual se había agregado además, un párrafo final

al proyecto en el que se señalaba: 

"La jornada máxima de trabajo obligatorio, no excederá de 

ocho horas, aunque éste haya sido impuesto por sentencia judi

cial. 

Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias a-

los niños y a las mujeres. Se establece corno obligatorio el-

descanso hebdomadario". 

La discusión relativa al artículo So. abarc6 las sesiones 

de los días 26, 27 y 28 de diciembre. 

Había nacido así el primer precepto que a nivel constitu

cional, otorgó derechos a los trabajadores. México pasaba a-

la historia corno el primer pais que incorporaba las garantías

sociales a una constitución. 

Es pertinente reproducir el texto original del artículo -

123 de la Constitución de 1917, en el cual, como podrá verse,

se reconoce los derechos protectores y reivindicatorios en fa

vor de los trabajadores en general y de los patrones, porque-

ambos grupos constituyen el núcleo esencial de la clase obrera 

junto con los campesinos, y de todos los proletarios. (22) 

(22) TRUEBA URBINA, Alberto. Ob. cit •• Pág. B. 
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CONSTI'l'UCION DE 1917 

TITULO IV 

DEL TRABAJO Y LA PREVISION SOCIAL 

ARTICULO 123. "El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas 

de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, funda-

das en las necesidades de cada regi6n sin contravenir a las b~ 

ses siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros,

jornaleros, empleados, dom€sticos y artesanos, y de una manera 

general todo contrato de trabajo: 

I. La duraci6n de la jornada máxima será de ocho ho--

ras. 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de sie

te horas, quedan prohibidas las labores insalubres 

o peligrosas para las muje;es en general y para -

los j6venes menores de dieciseis años, queda tam-

bi~n prohibido a unas y otros el trabajo nocturno

industr ial, y en los establecimientos comerciales

no podrán zrabajar despu€s de las diez de la noche. 

III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de die

ciseis tendrán una jornada máxima la de seis horas. 

El trabajo de los niños menores de doce años no P2 

drá ser objeto de contrato. 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el

operario de un d!a de descanso, cuando menos. 
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V. Las mujeres durante los tres meses anteriores al-

parto no desempeñarán trabajos físicos que exijan

esfuerzo material considerable. En el mes siguie~ 

te al parto disfrutarán forzosamente de descanso,

debido percibir su salario íntegro y conservar su

empleo y los derechos que hubieren adquirido por-

su contrato. En el periodo de la lactancia ten--

drán dos descansos extraordinarios por día, de me

dia hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabaja

dor ser~ el que se considere ;uficiente atendiendo 

las condiciones de cada regi6n, para satisfac~r 

las necesidades normales de la vida del obrero, su 

educaci6n y sus placeres honestos, considerándolo

como Jefe de familia. En toda Empresa Agrícola, -

Comercial, fabril o minera, los trabajadores ten-

drán derecho a u.na participaci6n en las utilidades, 

que será regulada como indica la fracci6n IX. 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 

sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo,-

compensaci6n o descuento. 

IX. La fijaci6n del tipo de salario mínimo y de la PªE 

ticipaci6n de las utilidades a que se refiere la-

fracción VI, se hará por comisiones especiales que 
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se formarán en cada Municipio,'subordinadas a la -

Junta Central de Conciliaci6n que se establecerá-

en cada Estado. 

x. El salario deberá pagarse precisamente en moneda-

de curso legal, no siendo permitido hacerlo efect! 

vo en mercanc!as, ni con vales, fichas o cualquier 

otro signo representativo con que se pretenda sub~ 

tituir la moneda. 

XI. cuando por circunstancias extraordinarias deberán

aumentarse las horas de jornada, se abonará como-

salario por tiempo excedente, un ciento por ciento 

más de lo fijado para las horas normales. En nin

gtín caso el trabajo extraordinario podrá exceder-

de tres horas diarias, ni de tres veces consecuti

vas. Los hombres menores de dieciseis años y las

mujeres de cualquier edad no serán admitidos en e~ 

ta clase de trabajo. 

XII. En toda negociaci6n agrícola, industrial, minera o 

cualquier otra clase de trabajo, los patronos est~ 

rán obligados a proporcionar a los trabajadores,-

viviendas c6modas e higi~nicas, por las que podrán 

cobrar rentas que no excederán del medio por cien

to mensual del valor catastral de las fincas. 

Igualmente deberán establecer escuelas, enferme--

d!as y demás servicios necesarios a la comunidad.-
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Si las negociaciones estuvieran situadas dentro de 

las poblaciones y ocuparen un nGmero de trabajado

res mayor de cien, tendrán la primera de las obli

gaciones mencionadas. 

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando 

su poblaci6n exceda de doscientos habitantes, deb~ 

rán reservarse un espacio de terreno que no será-

menor de cinco mil metros cuadrados, para el esta

blecimiento de mercados pGblicos, instalaciones de 

edificios destinados a los servicios municipales y 

centros recreativos. Queda prohibido en todo cen

tro de trabajo el establecimiento de expendio.a de

bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. 

XIV. Los empresarios serán responsables de los acciden

tes del trabajo y de las enfermedades profesiona-

les de los trabajadores, sufridas con motivo o en

ejercicio de la profesi6n o trabajo que ejecuten1-

por lo tanto, los patronos deberán pagar la indem

nizaci6n correspondiente, segGn que haya tra!do c~ 

mo consecuencia la muerte o simplemente la incapa

cidad corporal o permanente para trabajar, de ª"""E 

do con lo que las leyes detenninen. 

Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de

que el patrono contrate el trabajo por un interme

diario. 
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xv. El patrono estará obligado a observar en la insta

lación de sus establecimientos los preceptos lega

les sobro higiene y salubridad, y adoptar las med,! 

das necesarias para prevenir accidentes en el uso

de las máquinas, instrumentos y materiales de· tra

bajo, así como de organizar de tal manera ~ste, -

que resulte para la salud y la vida de los trabaj~ 

dores la mayor garantía compatible con la natural~ 

za de la negociación, bajo las penas que al efecto 

establezcan las leyes. 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán de

recho para coaligarse en defensa de sus respecti-

vos intereses, formando sindicatos, asociaciones-

profesionales, etc. 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obre

ros y de los patronos, las huelgas y los paros. 

XVIII. Las huelgas seran lícitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos facto-

res de la producci6n, armonizando los derechos del 

trabajo con los del capital. En loa servicios pG

blicos, será obligatorio para loa trabajadores, -

dar aviso con diez días de anticipación, a la jun

ta de conciliación y arbitraje, de la fecha señal~ 

da para la suspensión del trabajo. Las huelgas a~ 

rán consideradas como ilícitas Gnicamente cuando--
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la mayoría de los huelguistas ejerciere actos vio

lentos contra las personas o las propiedades, o en 

caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los

establecimientos y servicios que dependan del go-

bierno. Los obreros de los establecimientos fabr! 

les militares del Gobierno de la RepUblica, no es

tarán comprendidos en las disposiciones de esta -

fracción por ser asimilados del ejército nacional. 

XIX. Los paros serán licites Unicamente cuando el exce

so de producción hagan necesario suspender el tra

bajo para mantener los precios en un límite coste~ 

ble, previa aprobación de la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje. 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital

y el trabajo se sujetarán a la decisi6n de una Ju~ 

ta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual

nUmero de los representantes de los obreros y de-

los patronos y uno del Gobierno. 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias

al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la 

junta, se dará por terminado el contrato de traba

jo y quedará obligado a indemnizar al obrero con -

el importe de tres meses de salario, además de la

responsabilidad que le resulte del conflicto. Si

la negativa fuere de los trabajadores, se dará por 
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terminado el contrato de tr~bajo. 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa just! 

ficada, o por haber ingresado a una asociaci6n o-

sindicato, o por haber tomado parte en una huelga-

1rcita, estará obligado a elecci6n del trabajador

a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el im-

porte de tres meses de salario. Igualmente tendrá 

esa obligaci6n cuando el obrero se retire del ser

vicio por falta de probidad de parte del patrono o 

por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su 

persona o en la de su c6nyuge, padres, hijos o he~ 

manos, El patrono no podrá eximirse de esta res-

ponsabilidad, cuando los malos tratamientos preve~ 

gan de dependientes o familiares que obren con el

consentimiento o tolerancia de él. 

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por sal~ 

ríos o sueldos devengados en el Gltimo año, y por

indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cual--

quier otro de los casos de concurso o de quiebra. 

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a f~ 

vor de sus patronos, de sus asociados, familiares

º dependientes, s6lo será responsable el mismo tr~ 

bajador y en ningan caso y por ningan motivo se p~ 

drá exigir a los miembros de su familia ni serán-

exigibles dichas deudas por la cantidad excedente-
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del sueldo del trabajador en un mes. 

XXV. El servicio para la colocaci6n de los trabajadores 

será gratuito para ~stos, ya se efectae por ofici

nas Municipales, bolsas de trabajo o por cualquier 

otra instituci6n oficial o particular. 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexic~ 

no y un empresario extranjero, deberá ser legaliz~ 

do por la autoridad municipal competente y visado

por el c6nsul de la Naci6n o donde el trabajador-

tenga que ir, en el concepto de que además de las

cláusulas ordinarias, se especificará claram~nte-

que los gastos de repat.riaci6n quedan a cargo del

empresario contratante. 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los con-

trayentes aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana· por la-

notoriamente excesiva, dada la indole del trab~ 

jo, 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador 

a juicio de las Juntas de Conciliaci6n y Arbi-

traje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana

para la percepci6n del jornal, 
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di Las que señalen un lugar de• recreo, fonda, caf~ 

taberna, cantina o tienda para efectuar el pago 

del salario, cuando no se trate de empleados de 

ese establecimiento. 

e) Las que entrañen obligaci6n directa o indirecta 

de adquirir art!culos de consumo en tiendas o-

lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto 

de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obre

ro de las indemnizaciones a que tenga derecho-

por accidentes del trabajo, y enfermedades pro

fesionales, perjuicios ocasionados por el inclJ!!! 

plimiento del contrato de desped!rsele de la -

obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen r~ 

nuncia de un derecho consagrado a favor del 

obrero en las leyes de protecci6n y auxilio a -

los trabajadores. 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan

el patrimonio de la familia, bienes que serán ina

lienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales 

ni embargos y serán transmitibles a título de he-

rencia con simplif icaci6n de las formalidades de--
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los juicios sucesorios. 

XXIX. Se considerarán de utilidad social: el estableci-

miento de cajas de seguros populares, de invalidez 

de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de-

accidentes y otros con fines análogos por lo cual, 

tanto el Gobierno Federal como el de cad;1 Estado,

deberán fomentar la organización de instituciones

de esta indole, para infundir e inculcar la previ

sión popular. 

XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, -

las sociedades cooperativas para la construcción -

de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser a~ 

quiridas en propiedad por los trabajadores en pla

zos determinados .. . ". 

El art!culo 123 como puede advertirse, en un principio, -

simplemente estaba integrado por disposiciones establecidas 

acaso, para satisfacer los requerimientos inmediatos que la 

realidad social demandaba. Hubieron que pasar muchos años, p~ 

ra que a trav~s de un proceso lento, a veces inesperado, fue-

ron sustituy~ndose en ~l, las disposiciones que gobernantes y

pueblo estimaban adecuadas para regir su vida. 

Vamos ahora, a rea1izar una exposici6n somera de las re-

formas sufridas por el art!culo 123 hasta nuestros d!as, rela

tivas a la reglamentación del trabajo de los menores. 
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Reforma NÜJnero Siete. 

Es una reforma que se efectúa sobre las fracciones I~, 

III, VI, IX, XXI, XXII y XXXI del apartado "A" del art!culo 

123. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la F~ 

deraci6n de 21 de noviembre de 1962. Se refieren sustancial-

mente a lo siguiente: 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete-

horas, quedan prohibidas: las labores insalubres y p~ 

ligrosas para las mujeres y los menores de dieciseis

años ¡ el trabajo nocturno industrial para unas y ---

otros; el trabajo en los establecimientos comerciales, 

después de las diez de la noche para la mujer y el -

trabajo después de las diez de la noche de los meno-

res de dieciseis años. 

III. Queda prohibida la utilizaci6n de los menores de ca-

torce años, los mayores de esta edad y menores de di~ 

ciseis tendrán corno jornada máxima la de seis horas. 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los traba

jaodres serán generales o profesionales, los primeros 

regir~n en una o varias zonas econ6micaa ; los segun

dos se aplicarán en ramas determinadas de la indus--

tria o del comercio o en profesiones, oficios o trab~ 

jos especiales. 

Los salarios mínimos generales, deberán ser sufí-

cientes para satisfacer las necesidades normales de--
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un jefe de familia en el orden material, social y cu! 

tural y para proveer a la educación obligatoria de -

los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fi

jarán considerando, además las condiciones de las di! 

tintas actividades industriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutarán de un sala

rio mínimo adecuado a sus necesidades. 

Los salarios mínimos se fijarán por comisiones re

gionales integradas con representantes de los trabaj~ 

dores, de los patronos y del Gobierno y serán someti

dos para su aprobación a una Comisión Nacional que se 

integrará en la misma forma prevista para las Comisi~ 

nes Regionales. 

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participaci6n

de utilidades de las empresas, regulada de conformi-

dad con las siguientes normas: 

a) Una Comisi6n Nacional, integrada con representan-

tes de los trabajadores, de los patronos y del Go

~ierno, fijará el porcentaje de utilidades que de

ba repartirse entre los trabajadores. 

b) La Comisión Nacional practicará las investigacio-

nes y realizará los estudios necesarios y apropia

dos para conocer las condiciones <Jenerales de la -

economía nacional. 

Tomará asimismo en consideración la necesidad--



138 

de fomentar el desarrollo industrial del país, el

interés razonable que debe percibir el capital y-

y la necesaria inversi6n de capitales. 

c) La misma Comisi6n podrá revisar el porcentaje fije 

do cuando existan nuevos estudios e investigacio-

nes que los justifiquen. 

d) La ley podrá exceptuar de la obligaci6n de repar-

tir utilidades a las empresas de nueva creaci6n d~ 

rante un narnero determinado y limitado de años, a

los trabajadores de explotaci6n y otras activida-

des cuando lo justifique su naturaleza y condicio

nes particulares. 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada 

empresa se tornará corno base l~ renta gravable de-

conformidad con las disposiciones de la Ley del I~ 

puesto sobre la Renta, los trabajadores podrl1n fer 

mular ante la Oficina correspondiente de la Secre

taría de Hacienda y Crédito P6blico, las objecio-

nes que juzguen convenientes, ajustándose al proc~ 

dirniento que determine la ley. 

f) El derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades no implica la facultad de intervenir en 

la Direcci6n o adrninistraci6n de las empresas. 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al-
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arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la Junta, 

se dará por terminado el contrato de Trabajo y queda

rá obligado a indemnizar al obrero con el importe de

tres meses de salario, además de la responsabilidad-

que le resulte del conflicto. Esta disposición no -

será aplicable en los casos de las acciones consigna

das en los casos de la fracción siguiente, si la neg~ 

tiva fuere de los trabajadores se dará por terminado

el contrato de trabajo. 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justifi

cada o por haber ingresado a una Asociaci6n o Sindic~ 

to o por haber tomado parte en una huelga 11cita, es

tará obligado, a elecci6n del trabajador, a cumplir-

el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres-

meses de salario. La ley determinar~ los casos en -

que el patrono podrá ser eximido de la obligaci6n de

curnplir el contrato mediante el pago de una indcrnniz~ 

ci6n, igualmente tendrá la obligaci6n de indemnizar-

al trabajador con el importe de tres meses de salario, 

cuando se retire del servicio por falta de probidad-

del patrono o por recibir de 61 malos tratos ya sea-

en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o

hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta res-

ponsabilidad, cuando los malos tratamientos de depen

dientes o familiares que obre con el consentimiento o 

tolerancia de 61. 
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XXXI. La aplicaci6n de las leyes del t~abajo corresponde a

las autoridades de los Estados, en sus respectivas j~ 

risdicciones, pero es de la competencia exclusiva de

las autoridades federales en asuntos relativos a la-

industria textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, 

azucarera, minería, petroquímica, metalargica y side

rargica, avocando la explotaci6n de los minerales b~

sicos, el beneficio y la fundici6n de los mismos, así 

como la obtenci6n de hierro metálico y acero en todas 

sus formas y ligas y los productos laminados de los-

mismos, hidrocarburos, cemento, ferrocarriles y empr~ 

sas que sean administradas en forma directa o descen

tralizada por el Gobierno Federal. Empresas que ac-

taen en virtud de un contrato o concesi6n Federal y-

las industrias que le sean conexas, empresas que eje

cuten trabajos en zonas federaleg y aguas territoria

les, a conflictos que afecten a dos o m~s entidades-

federativas, a contratos colectivos que hayan sido de 

clarados obligatorios en más de una Entidad Federati

~a y por altimo las obligaciones que en materia edUC! 

tiva corresponden a los patronos en la forma y térmi

nos que fija la ley respectiva. 

Reforma nthnero Diez. 

Modifica el texto del p.'.irrafo inicial del apartado "B" -

del artículo 123 Constitucional circunscribiéndolo en lo cond~ 

cente al Gobi,erno del Distrito Federal, ya no así a los Gobier 
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nos de Territorios Federales (Quintana Roo y Baja California-

Sur) que dejaron de existir corno tales para convertirse en es

tados de la Federación por el decreto constitucional correspo~ 

diente. Reformándose asimismo las fracciones II, V, XI, XV,-

XXV y XXIX del apartado "A", as! corno la fracci6n VIII y el i~ 

ciso 'e 1 de la fracci6n XI del apartado 11 8 11
• Esta reforma fue 

publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1974 que

dando de la siguiente manera: 

B.- Entre los poderes de la Uni6n y el Gobierno del Dis-

trito Federal y sus trabajadores. 

A.- II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 

siete horas, quedan prohibidas las labo'res i~ 

salubres o peligrosas¡ el trabajo nocturno i~ 

dustrial y todo otro bajajo después de las 

diez de la noche a loa menores de dieciaeis -

años. 

v. Las mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esf uer:zo considerable-

y signifique un peligro para su salud en rel~ 

ci6n con la gestaci6n; gozarán forzosamente--

de un descanso de seis semanas anteriores de

la fecha fijada aproximadamente para el parto 

y seis semanas posteriores al mismo, debiendo 

percibir un salario integro y conservar su e~ 

pleo y los derechos que hubieren adquirido 
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por la relaci6n de trabajo. En el periodo de 

lactancia tendrán dos descansos extraordina-

rios por d1a, de media hora cada uno para ali 

mentar a sus hijosi 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias de

ban aumentarse las horas de joranda, se aben~ 

rá como salario por el tiempo excedente 11n -

cien por ciento más de lo fijado para las ho

ras normales. En ningün caso el trabajo ex-

traordinario podrá exceder de tres horas dia

rias ni de tres veces consecutivas. Los men~ 

res de dieciseis años, no serán admitidos en

asta clase de trabajoJ 

xv. El patr6n estará obligado a observar de acueE 

do con la naturaleza de su negociación, los-

preceptos legales sobre higiene y seguridad-

de las instalaciones de su establecimiento, y 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir-

accidentes en el uso de las máquinas, instru

mentos y materiales de trabajo as1 como de--

organizar de tal manera éste, que resulte la

mayor garantía para la salud y la vida de los 

trabajadores y del producto de la concepci6n

cuando se trate de mujeres embarazadas, las-

leyes contendrán, al efecto, las sanciones -

procedentes en este caso. 
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XXV. El servicio para la colocación de los trabaj~ 

dores será gratuito para ~stos, ya se efectde 

por oficinas municipales, bolsas de trabajo o 

por cualquier otra instituci6n oficial o par

ticular. 

En la prestaci6n de este servicio se toma

rá en cuenta la demanda de trabajo o la igual 

dad de condiciones, tendrán prioridad quienes 

representen la anica fuente de ingreso en su

familia. 

XXIX. Es de utilidad pablica la ley del Seguro so-

cial y ella comprenderá seguros de inva.lidez, 

de velez, de vida, de cesación involuntaria-

de trabajo, de enfermedades y accidentes, de

servicio de guardería y cualquier otro enea-

minado a la protección y bienestar de los tr~ 

bajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales y sus familiares. 

B.- ·VIII.- Loa trabajadores gozarán de derechos de esca

lafón a fin de que los ascensos se otorguen-

en funci6n de los conocimientos, aptitudes y

antigUedad, En igualdad de condiciones, ten

drá prioridad quien represente la anica fuen

te de ingreso en su familia. 

XI.- c.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán 
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trabajos que exijan un esfuerzo considerable

y signifiquen un peligro para su salud en re

laci6n con la gestaci6n; gozarán forzosamente 

de un mes de descanso antes de la fecha fija

da aproximadamente para el parto y de otros -

dos después del mismo, debiendo percibir su-

salario íntegro y conservar su empleo y los-

derechos que hubieren adquirido por la rela-

ci6n del trabajo. En el periodo de lactancia 

tendrán dos descansos extraordinarios por día 

de media hora cada uno, para alimentar a sus

hijos. Además, disfrutarán de asistencia mé

dica y obstétrica, de medicin.as, de ayudas p~ 

ra la lactancia y del servicio de guarderíaa

infantiles. 

La norma jurídica del artículo 123, ea instrumento de lu

cha para el cambio de las estructuras econ6micas y la realiza

ci6n plena de la Justicia Social. El Artículo 123 Constituci~ 

nal, constituye una innovaci6n trascendental en el sistema --

constitúcional Mexicano. 

El artículo 123 protege también a los menores de dieci--

seis años, los menores tienen prohibido dedicarse a determina

das labores peligrosas para su salud, la ley estima que los m~ 

nares de catorce años, no deben por ningún motivo efectuar un

trabajo ya que en esta etapa debe atender a su sano desarrollo 

físico y mental, al desarrollo de su pensonalidad y a recibir-
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la educaci6n necesaria para ello. 

Con el articulo 123 naci6 un nuevo Derecho Social de int~ 

gración, protector y reivindicador de los trabajadores, obre-

ros y campesinos económicamente débiles. 

Nuestro Articulo 123 dio vida y expresión jurídica al De

recho del Trabajo, en funci6n protectora y reivindicatoria de

los trabajadores respectivamente, pues sus normas no le recen~ 

cen ningün derecho a los patrones que implique tutela para --

ellos. La protección y la reivindicación es s6lo aplicable a

favor de los trabajadores. Tiene un contenido eminentemente-

social y protector de los obreros, campesinos, bur6cratas y -

trabajadores en general, donde la seguridad Social se extiende 

a todos los seres humanos sin distinci6n de clases, corno inte

grantes de la sociedad. 

3. EL TRABAJO, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES 

Nos hemos familiarizado ya con términos tales como traba

jo, moral y buenas costumbres. 

Aquí nos limitaremos a abstraer esos conceptos del concee 

to sustantivo, para mejor ubicar su contenido en la ley penal. 

Al hablar de trabajo es imprescindible analizar su histo

ria, la cual es sin duda alguna la historia del hombre. No p~ 

demos concebir que el hombre pueda haber vivido algdn momento-
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sin trabajar. Lo importante, sin embargo, es poner de rnani--

fiesto el valor tan difernte que se le ha dado al trabajo a 

través de la historia. Nestor de Buen, nos proporciona los si 

guientes ejemplos: 

l.- En el antiguo testamento (Génesis III, 17 y 19) Dios

condena a Adán a sacar de la tierra el alimento "con

grandes fatigasº, y a comer "mediante el sudor de su

rostro". El trabajo se entiende, entonces, en la Bi

blia corno castigo. 

2.- Para Arist6teles el trabajo es una actividad propia-

de los esclavos. 

Los Señores habrán de ocuparse de la filosofía y de-

la pol!tica. El Señor sólo debe saber cómo tiene que 

mandar, lo que el esclavo debe saber cómo tiene que-

obedecer. 

En todo régimen comparativo y las ra!ces que pasan a tra

vés de las gildas y coprad!as se incrustan en los colegios Ro

manos, el hombre quedaba vinculado al trabajo de por vida y -

aun transrnit!a a sus hijos la relación con la corporación, ha

ciéndose acreedor a enérgicas sanciones cuando intentaba rom-

per ese v!nculo. 

3.- TURGOT, autor del famoso edicto que lleva su nornbre,

de 12 de marzo de 1776, con el que se pone fin al si~ 

tema comparativo en Francia, predica por el contrario, 

la Libertad de Trabajo, corno un derecho natural del -
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hombre, aun cuando pocos años después, en pleno auge

de la burguesía triunfante en la Revoluci6n Industrial 

burguesa y de la Revoluci6n Política de Francia, esa

libertad sea el instrumento idioso de la explotaci6n

de los trabajadores. 

4, - A su vez Car los Marx, compara al trabajo como una meE 

cancía al señalar que: "La fuerza del trabajo, es 

pues una mercanc!a ni más ni menos que el azacar. 

Aquella se mide con el reloj, ésta con la balanza". 

5.- En el Tratado de Versalles, se pone fin transitorio a 

la Primera Guerra Mundial (1919), "la declaraci6n de

derechus sociales" afirma que: "El principio récC:,rd-

del Derecho Internacional del Trabajo, consiste en -

que el trabajo, no puede ser considerado una mercan-

cía o articulo de comercio". Esta declaraci6n, fund_!! 

mental para el Derecho Laboral, a instancias de la -

delegaci6n mexicana de la que formaba parte el ilus-

tre jurista Mario de la Cueva, es recobida despu~s en 

la carta de la organizaci6n de los Estados Americanos, 

aprobada en la Nueva Conferencia Internacional Ameri

cana, celebrada en Bogotá en 1948. 

Por dltimo en la Nueva Ley Federal del Trabajo, el artíc~ 

lo Jo. consagra el mismo principio al establecer que: 

"El trabajo es un derecho y un deber sociales, no es art! 

culo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad 
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para quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que ase

guren la vida, la salud y un nivel econ6mico, decoroso para el 

trabajador y su familia. (23) 

La reglamentaci6n sobre trabajo de los menores, ha traído 

aparejados conceptos tales como moral y buenas costumbres. 

Ya se ha analizado el concepto de trabajo, así como su --

evoluci6n hist6rica. Vamos ahora a precisar qué se entiende--

por moral y buenas costumbres. 

Por MORAL, carranca y Trujillo RaGl y Carranca y Rivas --

Ratll, entienden 11 La concretizaci6n externa de las buenas cos--

tumbres, constituye un concepto social aut6nomo, esto es, ind~ 

pendientemente de cada persona, en particular; posteriormente

de una valoraci6n intrínseca (íntima, esencial, que pertenece

ª un objeto en s! mismo) de los hechos, pe termina en su pro-

yecci6n social. 

As! se constituye una valoraci6n ~tico social o en otros 

t~rminos mormativo cultural, tal valoraci6n está sujeta al m! 

ximo rel.ativismo". (24) 

Manuel Ossorio por su parte, en su diccionacio de cien---

(23) DE BUEN LOZANO,Nestor. Derecho del Traba~o, Tomo I, 5a.
Edici6n, Editorial Porrda, M~xico 1984, P g. 17. 

(24) CARRANCA Y TRUJILLO, RaGl y CARRANCA Y RIVAS RaGl. C6di
go Penal Comentado, Décima Edici6n, Editorial PorrGa--;-:::::. 
Pág. 214. 
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cias jurídicas, politicas y sociales, define a la MORAL corno-

"aquello que no cae bajo la jurisdicci6n de los sentidos, por

ser de la apreciaci6n del entendimiento o de la conciencia; y

también de lo que no concierne al orden jurídico sino al fuero 

interno o al respeto humano". (25) 

Entiende asimismo por moral la ciencia que trata del bien 

en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o rn! 

licia. Ademáo de considerarle como el conjunto de las facult! 

des del espiritu, por contraposici6n a lo f!sico. Plantea una 

diferencia; oposición y nexos entre moral y derecho. 

Ahora bien, este concepto es de vital importancia dentro

de las ciencias juridicas en virtud de que todo el ordenamien

to jur!dico de un estado en una ~poca determinada da por sobr~ 

entendido y por preexistente un criterio ético-moral en el cual 

se basa dicho ordenamiento jurídico. 

Al respecto Kelsen considera que "la ideología pol!tico-

juridica coincidE! en todos los puntos esenciales con la ideal~ 

g!a teológico-religiosa de la cual emana y de la cual constit~ 

ye sucediíneo". (26) 

Es evidente que cuando Kelsen habla de la ideolog!a teol~ 

(25) OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Pol! 
ticas y Sociales. la. Edici6n, Editorial Heliasta, S.R.L. 
Buenos Aires 1974, Pág. 471. 

(26) ENCICLOPEDIA JURIDICO OMEBA. Tomo XIX, Bibliogriífica OH.§ 
BA ancalo S.A., Buenos Aires 1976, Pág. 914. 
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gico religiosa en la cual se basa el ordenamiento jurídico, to 

ma estos vocablos como una signif icaci6n amplia y general como 

sin6nimos de ideología "ético-moral" o dicho de otra forma: de 

acuerdo con Kelsen una ideología teol6gico-religiosa da nací-

miento a un sistema ético-moral, que si tiene estructura orgá

nica constituirá una ideología ético-moral¡ y esta ideología-

ético-moral recién entonces constituirá la base en que se apo

yará un sistema u ordenamiento jurídico. 

Esto es por ejemplo: 

La legislatura penal ha sancionado siempre la corrupci6n

en toda comunidad jurídicamente organizada. Pero lo que se ha 

entendido por corrupci6n no ha sido lo mismo en nuestros d!as

que en la edad media, que en la Roma de la decadencia o en la

antigua Grecia. Lo que se ha entendido por corrupci6n ha de-

pendido en cada época y lugar del sis~ema ético-moral-imperan

te. Es decir, que todo el ordenamiento jur!dico de un Estado, 

en una época determinada, depende en un Qltimo análisis de la

ideolog!a ético-moral imperante en ese momento. 

ijo obstante lo anterior es importante mencionar que la zo 

na específica de la mor.al es distinta a la zona específica del 

derecho. La doctrina considera que la diferencia básica entre 

la moral y el derecho, consiste en que si la norma moral es -

violada, la sanci6n la aplica la propia conciencia del sujeto

que la infringi6; en cambio, si una norma jurídica es violada, 

la sanci6n la aplica el 6rgano competente del Estado que podrá 

ser la autoridad judicial, municipal o administrativa. Por --
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otra parte sobre la moral pliblica se ha entendido la opini6n-

dorninante y materia de honestidad en las relaciones sexuales-

en la presentaci6n y comportamiento en distintas situaciones-

sociales¡ sobre el mantenimiento de las promesas y de las act! 

vidades en cuanto al rigor y consideraci6n de las potestades-

familiares y otros aspectos de las relaciones humanas en esfe

ras que no han sido objeto de preceptos en el ordenamiento ju

rídico. 

Finalmente y estrechamente vinculado el concepto de Moral 

encontramos el de "buenas costumbres", vamos ahora a ana.lizar

sorneramente el significado de este t~rrnino, y el porqu~ de la

!ntima relación que existe entre ambos. 

Es dificil precisar en concepto la significaci6n de la e~ 

presi6n buenas costumbres, y se debe ello a que el terna inexc~ 

sable nos remite a un problema puramente axiol6gico, pues la-

apreciaci6n que califica corno buenas unas costumbres y descal! 

fica otras, es una cuest:i6n de hecho que requiere el rnilxirno -

afinamiento en el juzgarniento de las mismas. 

El maestro ossorio, define "buenas costumbres", como 11 las 

reglas de moral a que deben ajustarse todas las personas y que 

no pueden ser derogadas convencionalmente, las que, varían con 

los tiempos y los pueblos". (27) 

(27) OSSORIO, Manuel. Ob. cit., Pág. 92. 
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Cabanellas al abordar el tema de las buenas costumbres --

considera que éstas consisten en la "conformida que debe exis 

tir entre los actos humanos y los principios de la mo al". (28) 

De esta forma, continGa, las leyes prohibitivas concernien 

tes a las personas, sus actos o sus bienes, y las que tienen-

por objeto el orden pGblico y las buenas costumbres, no queda-

rán sin efecto por las leyes o sentencias dictadas ni por dis

posiciones acordadas en país extranjero. 

Menciona que por ello el concepto ha sido plasmado en di

versos ordenamientos jurídicos y así dentro de la legislaci6n-

civil, las condiciones contrarias a las buenas costumbres se--

tienen por no puestas y no perjudican al heredero ni al legat~ 

ria: En materia de obligaciones, las condiciones contrarias a

las buenas costumbres anulan el vínculo jurídico. Asimismo 

los servicios contrarios a las buenas costumbres no pueden ser 

objeto de contrato, por ejemplo los servicios prestados en 

ciertos establecimientos con conswno de bebidas y otras cosas, 

y con personal femenino más o menos complacie~te, lo cual des

de luego no encuadra por entero en el concepto de las buenas--

costumbres. 

Sin embargo, más complejo que estampar esta expresión en-

la ley resulta desentrañar su contenido, precisamente porque--

las buenas costumbres no están determinadas en la ley ni en r~ 

glamento alguno. 

En general, en Derecho la doctrina se abstiene de caract~ 

(28) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, TalOI 
lla. Edición, Editorial Hel1asta S.R.L. Buenos Aires, 1976 
pág. 300) 
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rizar de una manera precisa la noci6n da buenas costumbres,-

tcda vez que más se trata en s! misma de una cuesti6n moral-

que jur!dica; pero teniendo en cuenta que se hace imprescind! 

ble en determinadas situaciones, para los tribunales, referi~ 

se precisamente a ciertas reglas de moral, es necesario dest~ 

car el criterio axiol6gico con que debe enfocarse la valora-

ci6n de las costumbres. 

Por ello, muchas normas jur!dicas de esta !ndole son en-

cierto modo precipitados de cánones morales cuya oonsagraci6n 

denota esa !ntima correlaci6n que existe entre moral y Dere-

cho en todo ordenamiento jurídico, en cuanto ambos constitu-

yen la articulaci6n ética plenaria del hombre en su historica 

manifestaci6n. 

La apreciaci6n de este criterio queda al arbitrio del --

juez, fundándose en las normas que sobre moral pOblica rigen

en cada situaci6n particular. 

En mi concepto las actividades delictivas se hallan com-

prendidas de lleno entre las contrarias a las buenas costum-

bres 1 además lo relacionado con la prostituci6n, proxenetismo, 

vagancia habitual, juegos prohibidos, la embriaguez consuetu

dinaria y en general cuanto tienda a la disoluci6n social --

constituye un ataque a las buenas costumbres. 
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4. LOS MENORES DE EDAD EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

La ley de 1931 se expidi6 con la finalidad de federalizar 

la materia laboral en México, sin embargo para Delgado Moya el 

c6digo de trabajo se expidi6 con el fin espec!fico de sujetar

mejor las relaciones obrero patronales en beneficio de la cla

se asalariada. 

Esta ley originalmente se integr6 con 685 artículos repa~ 

tidos en 11 T1tulos. 

Con posterioridad se adicion6 con los art!culos que trat~ 

ron de la participaci6n obrera en las utilidades de las empre

sas¡ con los numerales que versaron sobre el trabajo de las m~ 

jeras y de los menores¡ y con los relativos a las tripulacio-

nes aeron~uticas. 

Esta ley constituye la primera del ramo en México y esta

blec1a en relaci6n al trabajo de los menores lo siguiente: 

Art. 107.- Queda prohibido respecto a los menores de 16-

añosz 

I.- El trabajo en expendios de bebidas embriagan-

tes de consumo inmediato y en las casas de --

asignaci6n. 

II.- Ejecutar labores peligrosas o insalubres. 

Art. 108.- Son labores peligrosas: 
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1.- El engrasado, limpieza y reparaci6n de máqui-

nas o mecanismos en movimiento. 

II.- Cualquier trabajo con sierras autom4ticas, ci~ 

culares o de cinta, cisalla, cuchillos cortan

tes y dem4s aparatos mecánicos, cuyo manejo r~ 

quiera precauciones y conocimientos especiales1 

III.- Los trabajos subterráneos y submarinos. 

IV.- La fabricaci6n de explosivos, fulminantes, me

tales alcalinos y otros semejantes1 

v.- Los demás que especifiquen las leyes, sus re-

glamentos, los contratos y los reglamentos in

ternos de trabajo. 

Art. 109.- Son labores insalubres: 

1.- Las que ofrecen peligro de envenenamiento con

el uso de substancias tóxicas o el de materia

les que la desarrollen. 

II .- Toda operaci6n industrial ·en cuya ej ecuci6n se 

desprendan gases, vapores y emanaciones noci-

vas. 

III.- cualquier operaci6n en cuya ejecuci6n se des-

prendan polvos peligrosos o nocivos. 

IV.- Toda ope7aci6n que produzca por cualquier mo--
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tivo humedad continua. 

v.- Las dem~s que especifiquen las leyes, sus re-

glamentos, los contratos y los reglamentos in

teriores de trabajo". 

Por su parte la Ley Federal del Trabajo de 1970 rnenciona

respecto al problema de los trabajadores menores que: 

Art. 22.- Queda prohibida la utilización de los menores-

de catorce años y de los mayores de ésta pero-

menores de.dieciseis que no hayan terminado su

educaci6n obligatoria, salvo los casos de exceE 

ci6n que apruebe la autoridad correspondiente-

en que a su juicio haya compatibilidad entre -

los estudios y el trabajo~ 

Art. 23.- Los mayores de dieciseis años pueden prestar l,! 

bremente sus servicios, con las limitaciones e~ 

tablecidas en esta Ley. Los mayores de catorce 

años y menores de dieciseis necesitan autoriza

ción de sus padres o tutores y a falta de ellos, 

del Sindicato al que pertenezcan, de la Junta-

de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del

Trabajo o de la Autoridad pdblica. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pa

go de sus salarios y ejercitar las acciones que 

les correspondan. 
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Art. 173.- El trabajo de los mayores de catorce años y me

nores de dieciseis queda sujeto a vigilancia y

protecci6n de la Inspección del Trabajo. 

Art. 174.- Los mayores de catorce años y menores de dieci

seis años deberán obtener un certificado médico 

que acredite su aptitud para el trabajo y some

terse a los exámenes médicos que peri6dicamente 

ordene la inspecci6n del trabajo. Sin el requ! 

sito del Certificado ningGn patr6n podrá utili

zar los servicios. 

Art. 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de -

los menores: 

I.- De dieciseis años en1 

a) Expendio de bebidas embriagantes de consumo

inmediato. 

b) Trabajos susceptibles de afectar su morali-

dad o sus buenas costumbres. 

c) Trabajos ambulantes, salvo la autorizaci6n--

especial de la inspección de trabajo. 

d) Trabajos subterráneos o submarinos. 

e) Labores peligrosas e insalubres. 

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que

puedan impedir o retardar su desarrollo f!s! 

co y mental. 

g) Establecimientos no industriales después de-
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las diez de la noche. 

h) Los demás que determinen las leyes. 

II.- De dieciocho años, en: 

Trabajos nocturnos industriales. 

Art. 176.- Las labores peligrosas o insalubres a que se-

refiere el artículo anterior son aquellas que, 

por la naturaleza del tra.Oajo, por las condi-

ciones físicas, químicas o biol6gicas del me-

dio en que se prestan, o por la composici6n de 

la materia prima que se utiliza, son capaces-

de actuar sobre la vida, el desarrollo y la s~ 

lud física mental de los menores. 

Los reglamentos que se expidan determinarán 

los trabajos que quedan comprendidos en la an

terior definici6n. 

Art. 177.- La jornada de los menores de dieciseis años no 

podrá exceder de seis horas diarias y deberá-

dividirse en periodos máximos de tres horas. 

Entre los distintos periodos de la jornada, -

disfrutará de reposo de una hora por lo menos. 

Art. 178.- Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de

los menores de dieciseis años en horas extrae! 

dinarias y en los dias domingos y de descanso-
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obligatorio. 

En caso de violaci6n de esta disposici6n, las

horas extraordinarias se pagarán con un 200%-

más del salario que corresponda a las horas de 

la jornada, y el salario que corresponda de 

los d!as domingos y de descanso obligatorio de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 

73 y 74. 

Art. 179.- Los menores de dieciseis años disfrutarán de-

un periodo anual de vacaciones pagadas de 18-

días laborables, por lo menos. 

Art. 180.- Los patrones que tengan a su servicio a meno-

res de dieciseis años están obligados a: 

I.- Exigir que se les exhiban los certificados m~

dicos que acrediten que están aptos para el -

trabajo; 

II.- Llevar un registro de inspecci6n especial, con 

indicaci6n de la fecha de nacimiento, clase de 

trabajo, horario, salario y demás condiciones

generales de trabajo; 

III.- Distribuir el trabajo a fin de que dispongan-

del tiempo para cumplir sus programas escala-

res y asistir a la Escuela de Capacitaci6n pr2 
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fesional y 

IV.- Proporcionar a la inspeccidn del trabajo los-

informes que solicite. 

Art. 191.- Queda prohibido el trabajo a que se refiere ª.!!. 

te capítulo a los menores de quince años y a-

los menores de dieciocho en calidad de pañale

ros o fogoneros (este capitulo se refiere al-

trabajo de los menores en los buques). 

Corno se puede ver, la Ley de 1931 y la de 1970 han varia

do un poco en relacidn al trabajo de los menores, pues hasta

la actualidad se ha reformado dos veces, la Ley de 1970 la -

cual tuvo en 1978 reformas en lo relativo a la capacitaci6n y 

adiestramiento. Por otra parte la refbrma de 1980 fue rela-

cionada al procedimiento laboral, naturalmente. 

La Ley Federal del Trabajo actual, propone reglamentar el 

trabajo de los menores de edad bajo sus principios generales¡ 

siendó que el problema es grave y est~ presente, puesto que-

d!a a d!a aumenta el número de niños que a temprana edad tie

nen que trabajar para ayudar "en algo" al sostenimiento de la 

familia. 

oe esta forma, el artículo So. establece lo siguiente: 

"Las disposiciones de esta Ley son de orden pablico por-

que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejer-



161 

cicio de los derechos, escritos o verbales, la estipulaci6n-

que establezca: 

I.- Trabajos para los niños menores de catorce años; 

IV.- Horas extraordinarias de trabajo para los menores-

de dieciseis años; 

XI.- Un salario menor que el que se pague a otro trabaj~ 

dor en la misma Empresa o establecimiento por tra-

bajo de igual eficacia, en la misma clase de traba

jo o igual jornada por condiciones de edad, sexo o

nacionalidad; 

XII.- El trabajo nocturno industrial o el trabajo después 

de las 22:00 horas para los menores de dieciseis --

añosn. 

En relaci6n con lo anterior, el capítulo I del título II

referente a las Relaciones Industriales de trabajo, establece

lo siguiente: 

Art. 22.- Queda prohibida la utilizaci6n de los menores-

de dieciseis años que no hayan terminado su ed.!:!. 

caci6n obligatoria, salvo los casos de excep--

ci6n que apruebe la autoridad correspondiente-

en que a su juicio haya compatibilidad entre -

los estudios y el trabajo 11
• 

De tal modo, que prohibe, la Ley del Trabajo de los meno-
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res de catorce años y el de los mayores de edad edad, pero me

nores de dieciseis años que no hayan cumplido su educaci6n pri 

maria. 

Por su parte el artículo 23 establece lo siguiente: 

Art. 23. - "Los mayores de dieciseis años pueden prestar-

libremente sus servicios con las limitaciones-

establecidas en esta Ley. 

Los mayores de catorce años y menores de dieci

seis necesitan autorizaci6n de los padres o tu

tores y a falta de ellos del Sindicato a que -

pertenezcan de la Junta de Conciliación y Arbi

traje, del inspector del trabajo o de la autori 

dad pGblica. Los menores trabajadores pueden-

percibir el pago de sus salarios y ejercitar 

las acciones que les cor
1

respondan 11
• 

Asimismo el artículo 173 dispone: 

Art. 173.- "El trabajo de los mayores de catorce años y-

menores de dieciseis queda sujeto a vigilancia 

y protección especial de la Inspección del Tr~ 

bajo". 

En este precepto, se enuncia de una manera importante la

autoridad encargada de vigilar el trabajo de los menores de -

dieciseis años y mayores de catorce, con el objeto de evitar-

toda clase de abusos, violaciones y anomalías a la Ley y algu-
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nas otras artimañas que repercutieran en el desarrollo f!sico

y mental de los menores. 

Art. 174.- "Los mayores de catorce años y menores de di,!!. 

ciseis deberán obtener un certificado M6dico, 

que acredite su aptitud para el trabajo y so

meterse a los exámenes m6dicos que periodica

men te ordene la Inspecci6n del Trabajo. Sin

el requisito del Certificado, ningón patr6n-

podrá utilizar sus servicios". 

Art. 175.- Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de 

los menores1 

1) De dieciseis años en1 

a) Expendios de bebidas embriagantes de -

consumo inmediato1 

bl. Trabajos susceptibles de afectar sumo

ralidad o sus buenas costurnbres1 

c) Trabajos ambulantes, salvo autorizaci6n 

especial de la Inspecci6n del Trabajo1 

d) Traoajos subterráneos o submarinos1 

e) Labores peligrosas o insalubres, 

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y a -

los que puedan impedir o retardar su d,!!. 

sarrollo f!sico normal1 

g) Establecimientos no industriales, des-

pu6s de las diez de la noche1 
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2) De dieciocho años en1 

Trabajos nocturnos industriales, 
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Ahora bien, por labores peligrosas o insalubres debemos-

entender que son todas aquellas que por la naturaleza del tra

bajo, por las condiciones f!sicas, qu1micas o biológicas del-

medio en que so desarrollan o bien por el contenido de la mat~ 

ria, afectan el desarrollo f!sico y mental del menor. 

De la Ley de 1970 a las reformas de 1978 sólo se ha modi

ficado un art!culo relativo a los menores y es el que se en--

cuentra en el t!tulo de "Responsabilidades y Sanciones" y el -

precepto legal es1 

Art. 879.- (1970),- Se impondrá multa de cien a cinco mil 

pesos al patr6n que viole las normas que rige

el trabajo de las mujeres y de los menores. 

Art. 879.- (1978),- Al patr6n que viole las normas que r! 

gen el trabajo de los menores y de las mujeres, 

se le impondrá multa por el equivalente de 3 a 

155 veces el salario m1nimo general calculado

por los términos del articulo 876. 

Por otra parte la Ley laboral actual dice en su art!culo-

177 que la jornada de labores de los menores de dieciseis años 

no podrá ser mayor de seis horas diarias y se dividirá en dos

periodos de tres horas cada uno, disponiendo el menor de una--
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hora de descanso por lo menos entre periodo y periodo. 

Estableciéndose claramente que el trabajo de los menores

debe estar dividido con el objeto de reponer energías que gas

tarán durante la labor realizada y evitar asimismo la fatiga,

con el consecuente daño a la salud. 

El precepto con el No. 17 8 dice que: "No se podrá utili-

zar el trabajo de los menores de dieciseis años en labores ex

traordinarias ni tampoco en los días domingos y de descanso -

obligatorio". 

En caso de violación de esta prohibición, los patrones p~ 

garán las horas extraordinarias con un 2001 m~s del salario 

que corresponda a las horas de la jornada, asimismo el salario 

de los días domingos y de descanso obligatorio, se liquidarán

de acuerdo con lo establecido por los artículos 73 y 75. 

El artículo 179 establece que los menores de 16 años tie

nen derecho a disfrutar de vacaciones pagadas de por lo menos-

18 días laborables al año. 

Esto es con la idea de proteger la salud de los menores-

de 16 años, no sujetándoles a periodos largos de labores, sin

el justo descanso. 

El precepto n6mero 180 de nuestra Ley Laboral dice lo si

guiente 1 

Los patrones que tengan a su servicio menores de dieci---



166 

seis años están obligados a: 

I.- Exigir que se les exhiban los certificados médicos; 

II.- Llevar un registro de inspección especial con indi

cación de la fecha de su nacimiento, clase de trab~ 

jo, horario y demás condiciones generales de traba

jo. 

III.- Distribuir el trabajo a fin de que disponga del --

tiempo necesario para cumplir sus programas escola

res. 

IV.- Proporcionarles capacitaci6n y adiestramiento en -

los términos de ley. 

v.- Proporcionar a las autoridades del trabajo los in-

formes que soliciten". 

se mencionan las obligaciones de los patronos entre otras 

que la misma ley le señala para con el menor y las autoridades 

laborales. 

Además los menores, una vez que cumplan con los requisi-

tos señalados por la ley, gozan de plena capacidad jurídica no 

sólo para percibir el pago de sus salarios sino para ejercitar 

las acciones derivadas de su contrato que consideren pertinen

tes, ante la autoridad laboral correspondiente. 
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5, EL ARTICULO 211 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO 

Como un reflejo de la preocupaci6n social del Gobierno 

del Estado de México, por cuidar el lugar donde prestan sus 

sezvicios los menores de edad, fue incorporado el articulado-

del C6digo Penal vigente en el Estado de México, el art!culo--

211, incluido dentro del Capítulo II del Subtítulo cuarto deng 

minado "De los delitos contra la Moral P6blica", y precisamen

te como modalidad del ilícito de Corrupci6n de Menores. 

Esta figura, aun cuando ya había sido prevista en la Ley

Federal del Trabajo tanto de 1931 como de 1970 (artículos 107-

y 175 respectivamente), no había sido contemplada con anterio

ridad en la Ley Penal del Estado de México. 

Es hasta enero de 1986, cuando son reglamentadas las dis

posiciones relativas al lugar de trabajo de los menores de --

edad. 

Tiene una enorme trascendencia pues con un criterio am--

pliado, se formula este artículo, cuya tutela se hace extensi

va en favor de los menores de edad, que debido a la práctica-

insana de algunas personas que vali~ndose de la suma ignoran-

cia, notoria inexperiencia o extrema necesidad se ven obliga-

dos a prestar sus servicios en lugares que afectan su s.üud 

física y mental, así como su moral y buenas costumbres. 

De esta forma el artículo 211 del C6digo Penal vigente en 

el Estado de México se encuentra redactado de la siguiente ma

nera: 
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Art. 211.- "Se· impondrll:n de seis meses a dos años de pri

si6n y de cincuenta a quinientos días multa, a 

quienes empleen a menores de dieciocho años en 

cantinas, tabernas y centros de vicio. Incu-

rrir!n en la misma pena los padres o tutores-

que acepten que sus hijos o menores, respecti

vamente bajo su garda, se empleen en los refe

ridos establecimientos. 

Para los efectos de este precepto se consider~ 

rll: como empleado en la cantina, taberna y cen

tro de vicio, al menor de dieciocho años que-

por un salario, por la sola comida, por comi-

sión de cualquier índole, por cualquier otro-

estipendio, gaje o emolumento o gratuitamente, 

preste sus servicios en tal lugar". 

Del texto del propio artículo 211 del Código Penal vigen

te en el Estado de México, destacan los siguientes elementos-

especializadores: 

a) Que·el sujeto activo del delito, emplee a menores de dieci~ 

cho años; 

b) En cantinas tabernas y centros de vicio. 

De ~stos podemos establecer que la proyección de la con-

ducta del activo o activos sobro la norma legal, se traduce en 

una actividad de fondo inmoral, contra las buenas costumbres,

en perjuicio de la salud física y mental de los menores, a ---
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quienes se explota y se les obliga a prestar servicios en ese

tipo de lugares, debido a su penuria, ignorancia, etc. 

La norma de conducta que entraña este precepto legal, tr~ 

ta de proteger a éstos, y en forma trascendente a su correcta

formaci6n física y moral, así como también a la sociedad, irop~ 

diendo la propagaci6n de sitios donde se expenden bebidas em-

briagantes, con la consecuente degradaci6r1 de los menores que

por un salario o cualquier otro estipendio, preste sus servi-

cios en cualesquiera de estos centros de reuni6n. 

Doctrinalmente no se ha definido lo que es cantina o ta-

berna, sin embargo creemos que para el Legislador del Estado-

de México, dicho término signific6, el lugar destinado a la -

venta de vinos y otras bebidas alcoholicas. 

Al analizar el párrafo segundo del artículo en menci6n,

debemos establecer que aun cuando a lo largo del párrafo se -

usa indiscriminadamente una variada denominaci6n al referirse

ª las condiciones del servicio prestado por el sujeto pasivo,

(se habla de salario, "Por la sola comida", por cualquier otro 

estipendio, gaje o emolumento) el sentido de tal disposici6n,

es el de regular con la mayor amplitud posible las condiciones 

de trabajo del menor de edad, siendo la idea fundamental de tE 

dos los conceptos mencionados, la del pago o remuneraci6n que

se da a una persona por su trabajo, sueldo u honorarios. 

Respecto de lo anterior, en mi concepto, debi6 adoptarse

una nomenclatura uniforme llamándole estipendio. Sin cambiar-
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el concepto. Con lo cual se obtendría Una mayor claridad en-

la conceptualizaci6n de un término que en ocasiones pudiera g~ 

nerar confusión. 

Ahora bien, el elemento subjetivo de esta figura, de ªcue.E 

do con su redacción literal, lo constituye el dolo directo, t2 

da vez que en la mecánica de los hechos, intervienen factores

psíquicos y objetivos que traen como consecuencia la perpetra

ci6n del delito, aun cuando el sujeto activo argumentara no h~ 

ber tenido conocimiento de la minoría de edad, ni requerirse-

por ende, la imputaci6n de una de las víctimas del delito, --

pues el conocimiento de la minoría de edad, resulta previsible 

por estar al alcance del común de la gente, consecuenternente,

el sujeto activo es responsable por dolo directo. 

Por otra parte, como una medida más y con el objeto de -

que la protecci6n a los menores sea más rigurosa, se considera 

la posibilidad de que el sujeto activo de este ilícito, lo --

sean los padres o tutores del sujeto pasivo, quienes teniendo

al menor bajo su guarda, acepten que éste se emplee en los re

feridos establecimientos. 

Por lo que respecta a la penalidad, observamos que igual

mente en este precepto, se establece además que la pena priva

tiva de libertad (seis meses a dos años) la pecuniaria, consi~ 

tente en el pago al Estado de una multa, la cual de acuerdo -

con la modificación sufrida por el C6digo Penal se fijará por

d!a multa. Tomando como base el ingreso total diario del in--
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culpado en el momento de consumar el delito, que en ningCin ca

so será inferior al salario m!nimo general vigente en el lugar 

donde se consum6 el ilícito. 

Respecto de la pena privativa de libertad, será igual la

impuesta a quien emplee a menores de edad, en forma directa,-

en los e·stablecirnientos referidos, como a los padres o tutores 

que acepten o permitan tal situaci6n. 

Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en los ªE 

t!culos 212 y 213 del mismo ordenamiento legal¡ además de las

penas impuestas, cuando el inculpado fuere ascendiente, padra! 

tro o madrastra del menor, se les privará además de todo dere

cho a los bienes del ofendido, de la Patria Potestad sobre to

dos sus dem~s descendientes y quedarán inhabilitados para ser

tutores o curadores. 

Este precepto aun cuando aparentemente fue incorporado,-

como nueva digura, en lugar distinto del cual debi6 ser ubica

do, pues se regulan las condiciones de trabajo de los menores

de edad, si tomamos como base el bien que jurídicamente se pr~ 

tege, como lo es en este caso concreto la correcta formaci6n-

f!sica y mental del menor, podemos establecer que aun cuando-

pareciere terreno de colindancia entre las figuras de corrup-

ci6n de menores y la de Delitos contra el Trabajo y la Previ-

sidn Social, el haber sido incorporado como una modalidad del

delito de Corrupci6n de Menores, es una decisión acertada. 

Constituyendo, una adecuaci6n legal más, entre otros, ta~ 
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to en orden a los tipos delictivos corn~ a sus agravantes y a-

las penalidades; respuesta a la actualizaci6n que exige la vi

da moderna y reflejo de la obligaci6n ineludible que tiene el

poder pUblico de hacer frente a la delincuencia. 

5.1 ANTECEDENTES Y NATURALEZA 

Ya se ha mencionado que el ilícito previsto y sancionado 

por el artículo 211 del C6digo Penal vigente en el Estado de -

México, es un delito cuyo elemento subjetivo se encuemtra con! 

tituido por el dolo específico o directo. 

Vamos ahora a referirnos a los antecedentes de la regla-

rnentaci6n del Trabajo de los Menores de edad en la Legislaci6n 

del Estado de Mi;xico, advertirnos que con anterioridad al C6di

go Penal de 31 de diciembre de 1960, 6U'tos no fueron muy nume

rosos, sin embargo encontrarnos el Proyecto de C6digo Penal de

Dn. Mariano Villela de 14 de agosto de 1948, en el cual dentro 

del Título Noveno del Libro Primero, denominado Delitos Contra 

los Ni~os, fueron contenidas algunas disposiciones relativas a 

prevenir la explotaci6n de los menores de edad. 

Sin embargo, quizás el más importante antecedentede la-

reglamentación del trabajo de los menores lo constituye la Ley 

Cándido Aguilar, la cual por su importancia creo pertinente -

transcribir: 
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Decreto nWnero 11 de 19 de octubre de 1914 o Ley CAndido

Aguilar: 

considerando: Que uno de loa prop6aitoa primordiales de

la revoluci6n es el mejoramiento de la condici6n eco116mica y-

social de las clases obreras promoviendo, por medio de una le

gislaci6n adecuada, no sólo el fomento del trabajo y su debida 

retribuci6n, sino también los medios encaminados a la conserv~ 

ci6n de la vida, salud y bienestar de los mismos obreros¡ y -

que a ~ste fin de endereza principalmente la ordenaci6n de pr!_ 

ceptos que regulan las relaciones entre patronea y obreros. 

Considerando: Que si bien el trabajo dignifica al hombre, 

coopera con el capital, al progreso de loa pueblos, no ea l!-

cito permitir que el debilitamiento de las energ!as físicas -

con menoscabo de la especie humana, por tanto, debe el poder-

pQblico dictar reglas funa finalidad sea establecer el justo -

equilibrio entre los intereses econ6micos en lo general y en-

lo particular de cada individuo. 

Considerando: Que el fin perseguido por este gobierno al

expedir el Decreto número 7 de fecha 4 del presente mes, podrá 

conseguirse por las falsas interpretaciones que la mayor!a de

los patrones han dado a dicho Decreto por estas consideracio-

nes y en uso de las facultades de que se haya investido, he t!_ 

nido a bien decretar lo siguiente: 

Número 11, Art!culo lo, Nadie podrá ser compelido a tra

bajar más de nueve horas diarias, las horas de trabajo serAn--
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distribuidas en la forma que acuerden.los patrones y obreros,

de modo que se dejen entre ellas, los intervalos necesarios p~ 

ra tornar los alimentos. 

Art!culo 20. Los establecimientos, negociaciones, hacia~ 

das, fábricas y demás que requieran, por naturaleza el giro -

que exploten la labor no interrumpida de día y de noche, con-

certarán con los obreros la forma de utilizar los servicios de 

~stos, de manera que durante las veinticuatro horas del día 

astron6rnico, ningün obrero, trabaje más de nueve horas, la re

tribuci6n del trabajo nocturno, no podrá ser menor del doble-

del jornal, salario o sueldo que devengue de d!a. 

Artículo 3o. Es obligatorio el descanso durante los do-

mingos y los días de fiesta nacional. Por consiguiente, queda 

prohibido en estos días, todo trabajo corporal en que se ejer

citen las energías físicas principalrnénte. 

Artículo 4o. Exceptüase de la prohibici6n anterior, al-

trabajo relacionado: 

l.- Con sucesos y acontecimientos imprevistos, que deman

den la acci6n inmediata y apremiante del hombre, como la reco

lecci6n de cosechas, ante la amenaza de p~rdida inevitable, el 

salvamento y alojo de embarcaci6n en peligro de naufragio, la

reparaci6n de edificios en inminente riesgo de desplomarse, y

otros casos fortuitos o de fuerza mayor, que obligan a la eje

cuci6n inmediata de obras. 
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2.- Con las necesidades imprescindibles que han de satis

facerse a diario o momentáneamente, segCin las circunstancias-

de los que presentan y reciben los servicios, como el trabajo

asalariado de sirvientes, dom~sticos, cargadores, cocheros, p~ 

naderos, papeleros, vendedores ambulantes, etc. 

3.- Con el comercio de drogas y medicinas y con artículos 

de alimentación que suele ejercerse en los mercados pUblicos,

como la compra y venta de semillas, legumbres, carnes, pesca-

dos, etc. 

4, - Con las empresas de transporte, como ferrocarriles,

tranvías, etc. 

S.- Con cualesquiera otros objetos que reclamen necesari~ 

mente la labor constante e intermitente en el hombre, para 11~ 

nar necesidades imperiosas de la subsistencia del individuo,-

de las familias o de la sociedad. 

Artículo So. La retribuci6n de trabajo de los peones de

campo, nunca será menor de un peso por día, pudiendo estipula~ 

se a su pago diariamente, por semana o por meses, sin perjui-

cio de la contrataci6n de obras a destajo o precio alzado, en·· 

cuyo caso, podrán variarse las condiciones de pago. 

Este deberá hacerse a los obreros de fábricas, talleres,

haciendas y en general a todos los que presten algUn servicio, 

precisamente en moneda nacional. 

Artículo 60. En el jornal, salario o sueldo, a que se r~ 
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fiere el artículo anterior, si el obrero por costumbre hubiere 

de vivir en las haciendas, fábricas o talleres bajo la depen-

dencia de los patronos, no se incluirá el costo de la aliment~ 

ci6n. 

Artículo 7o. Los patronos prestarán por su cuenta la --

asistencia de m~dico y medicinas a los obreros enfermos y les

proporcionarán alimentos, salvo el caso de que las enfermeda-

des provengan de conductas viciosas de los mismos. 

Igualmente los patronos, proveeran a la subsistencia y c~ 

raci6n de los obreros y enfermos o victimas de los accidentes

del trabajo, disfrutart,n del jornal, salario o sueldo que tu-

vieren asignado, mientras dure el impedimento. 

Artículo 80. Los obreros que trabajen a destajo, o pre-

cío alzado, en caso de enfermedad o accidente en el trabajo,-

gozarán de la misma asistencia que previene el artículo ante-

rior, y sus patrones les abonarán un salario por d{a, equiva-

lente al que disfrutan los obreros que trabajen a jornal o --

sueldo. 

Artículo 9o. Los propietarios de establecimientos indu~ 

triales o de negociaciones agrícolas, mantendrán por su cuenta 

ypara servicio y asistencia de los obreros, hospitales o enfe~ 

mer!as dotadas convenientemente de arsenal quir6rgico, drogas

e medicinas, de médicos y enfermeras. 

Artículo lOo. Los pro~ietarios instalarán y mantendrán, 
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escuelas primarias cuya instrucción será precisamente laica,-

con el personal docente necesario, si no hubiese escuela p!ibl~ 

ca a distancia de la residencia de los obreros, menor de dos-

kilómetros, para la inspección de estas escuelas y las demás-

que pertenezcan al Estado y Municipio, el gobierno nombrará -

los inspectores que considere necesarios, para la buena marcha 

de las escuelas. 

Artículo llo. El gobierno nombrará inspectores que visi

ten los establecimientos fabriles y negociaciones agrícolas, a 

fin de hacer efectiv.>s las disposiciones de esta ley. 

Artículo 120. Las respectivas juntas de administraci6n-

civil oirán las quejas de patronos y obreros, y dirimir~n las

diferencias que entre ellos se susciten, oyendo a los represe~ 

tantes de gremios y sociedades¡ y en caso necesario, al corre~ 

pendiente inspector del gobierno. 

Artículo lJo. Las propias juntas, fijarán por medio de-

bando de policía y buen gobierno, las horas de apertura y cie

rre de toda clase de expendios de bebidas alcohólicas, como -

cantinas, pulquer!as, restaurantes, caf~s, etc. 

Artículo 140. Queda prohibido a los propietarios de est~ 

blecimientos fabriles, industrias y negociaciones agrícolas,-

establecer tiendas que se han conocido con el nombre de tien-

das de raya, quedando autorizada, la libertad de comercio. 

Artículo 150. Los saldos que hasta la fecha adeuden los 
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peones a las fincas en las que presteQ sus servicios, no les-

podrán ser exigidos, quedando prescrita la acci6n de los pro-

pietarios para demandar el pago de dichos saldos. 

Articulo 160. La infracci6n de cualquiera de estos pre

ceptos, se castigar~ con una multa de cincuenta a quinientos-

pesos, o con arresto de ocho a treinta días, y la reincidencia, 

con el duplo de la multa impuesta, con arresto de uno a tres-

meses. Estas penas, serán aplicadas por las respectivas jun-

tas de administraci6n civil, y el importe de las multas, ingr~ 

sará a las tesorer1as de cada Municipio, en caso de inconform! 

dad, de los penados, previo dep6sito de multas, podrán acudir

en queja dentr.o de ocho d!as, al gobernador del Estado, quien

resolverá en definitiva. 

Artrculo 170. Para los efectos de esta ley, se entiende 

por obreros, a los que prestan servicios o trabajos a jornal,

salario o sueldo mensual o anual, o bien a destajo, o precio-

alzado y por patronos a los que reciben o manden ejecutar los

servicios. 

Árt!culo 180. Las atribuciones y facultades que competen 

a las juntas de administraci6n civil, las tendrá a su tiempo-

los Ayuntamientos. 

ARTICULOS 'rRANSITORIOS 

Art!culo Primero. Queda derogado por el presente Decre

to, el expedido bajo número 7, del 11 del mes actual. 
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Artículo Segundo. Esta ley comenzará a regir, desde la-

fecha de su publicación en cada lugar, la que se hará por ban-

do solemne. 

Dado en la Villa de soledad Doblado, a los diecinueve---

días del mes de octubre, de mil novecientos catorce.- c. Agui-

lar, M. Pérez Romero, Secretario General Interino. (29) 

Esta Ley, aun cuando acusa falta de técnica y atraso en-

orden a las penas, as! como se emplean conceptos imprecisos e-

inadecuados, el esfuerzo realizado para contar con una legisl~ 

ci6n que regulara las conductas antisociales, que en materia--

de trabajo alarmaban a la sociedad en general, es loable. 

Resta decir, que es un delito permanente el contenido en 

el artículo 211 del C6digo Penal en vigor en el Estado de Méx!_ 

co. Es decir, se realiza en una sola acci6n, pero la situa---

ci6n antijurídica que crea, se prolonga voluntariamente. 

Consecuentemente y de acuerdo con Porte Petit, esta fig~ 

ra delictiva, como delito permanente, cuenta con: 

a) Una conducta; 

b) Una consumaci6n más o menos duradera. 

A su juicio, el segundo de estos elementos, comprende --

los tres momentos siguientes: un momento inicial, que se iden-

tifica con la comprensi6n del bien jurídico protegido por la--

(29) DELGADO MOYA, Rubión. Ob. cit., Págs. 313, 313, 314, 315-
y 316. 
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ley; un momento intermedio, que va des?e la compresión del --

bien jur1dico protegido, hasta antes de la cesación del estado 

antijur1dico, y un momento final, que coincide con la cesación 

del estado compresivo del bien jurídico. (30) 

Es asimismo, un delito cuya consumaci6n puede ser por ac-

ción o bien por omisión. 

Es asimismo, un delito cuya consumación puede ser por ac-

ción o bien por omisión. 

De acción, por lo que respecta al particular que emplea-

a menores de edad en establecimientos destinados al expendio--

de bebidas embriagantes, esto es, se realiza por un movimiento 

positivo del hombre. 

Puede ser de omisión, en el caso ge los padres o tutores, 

que, teniendo bajo su guarda a un menor, no impide que éste, -

se emplee en cantinas o tabernas. Aqu1 la conducta del activo 

consiste en no hacer algo que se debe hacer; violan por tanto-

un mandato y constituyen un actuar humano, es decir, constitu

ye una.forma de exteriorización de la voluntad. El padre o t~ 

tor que debiendo denunciar o impedir el delito, no lo hace, a~ 

tGa de esta manera en favor del delincuente y en contra de la

sociedad. 

Finalmente, debemos señalar, que se truta de un delito de 

(30) PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino. Apuntamientos de la -
Parte General del Derecho Penal, Editorial y Litográfica
Regina de los Angeles, México 1973, Pág. 149. 
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mera actividad¡ se consuma por la sola realización de un acto, 

positivo o negativo, independientemente de todo efecto exte--

rior. 

Lo anterior, admite dos distintas amplitudes para el ca~ 

capto, o es que el acto realmente no tiene resultado, o es que 

la ley no señala tal resultado como parte del tipo. 
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CAPITULO IV 

COMERCIO CARNAL EN MENORES 

l. EL ARTICULO 214 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO 

Ya se ha repetido en forma reiterada que la configuraciOn 

del delito, penas y medidas de seguridad ha sido y contin6a -

siendo una necesidad social, cuyo propOsito es el mantenimien

to del orden y la seguridad jur!dica; reflejo de lo anterior-

lo constituye la gran preocupaci6n y empeño ininterrumpido del 

Gobierno del Estado de M€oxico, por procurar a la Entidad, un-

auténtico Código Penal, en el cual se reglamentaran las dispo

siciones tendientes a garantizar al hombre, su conservaci6n ff 
sica, moral y econ6mica. 

De esta forma, podernos advertir que hasta el Código Penal 

de 31 de diciembre de 1960, se contemplaba la figura delictiva 

del Lenocinio, prevista y sancionada por el art!culo 175 en su 

fracci6n II. Art!culo que en la legislaciOn anterior se hall~ 

ba redactado de la siguiente forma: 

Artículo 175.- "Serán castigados con prisiOn de uno a 

ocho años y multa hasta de veinticinco mil 

pesos: 

I.- Los que favorezcan la prostituciOn de una

o varias personas, perticipando de los be

neficios de este tráfico; 



183 

II.- Los que por medio de cualquier medio enga

ñoso o coactivo, determinen a una persona

menor de edad, a satisfacer deseos desho-

nestos de otra; 

III.- Los que por cualquier medio de los indica

dos en la fracción anterior, retengan con

tra su voluntad en prostituci6n a una per

sona. 

Sin embargo, resulta de enorme trascendencia que además-

del Capítulo III que hemos mencionado, en el Capítulo anterior, 

es decir en el Capítulo II relativo al delito de Corrupción de 

Menores, se halla legislado con mayor amplitud y en forma esp~ 

cífica el comercio carnal de menores de edad. 

El texto del artículo 214, dispone: 

"Se impondrán de cinco a diez años de prisi6n y de cien a 

mil días-multa, al corruptor que trafique, consienta o permita 

el comercio carnal de menores de edad 11
• 

De acuerdo a lo anterior, los elementos del tipo de esta

figura son: 

a) El acto de traficar.- Que consiste en negociar, comerciar-

dinero y mercancías, trocando, comprando o vendiendo. 

b) Consentir.- En el sentido adoptado por la ley, es permitir

una cosa o condescender a que se haga. Admitir. 
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c) Permitir.- Que consiste en dar conseptimiento el que tenga

autoridad, para que otros hagan o dejen de hacer una cosa. 

No impedir lo que se pudiera o debiera evitar. Tolerar,-

autorizar. (31) 

El objeto juridico de esta figura delictiva, lo constitu-

ye, la libertad sexual de la especie, representada en este ca

so, por la del menor, quien por su insuficiente desarrollo mo-

ral es incapaz de determinar libremente su conducta. 

En base a lo anterior, consideramos que en raz6n del obj~ 

to juridicamente tutelado, por esta norma legal su ubicaci6n--

es inadecuada, toda vez que la conducta desplegada, por el bu-

jeto activo, constituye un atentado a la libertad sexual del-

pasivo, por lo cual a mi juicio, debi6 haberse ubicado dentro-

del Capitulo III relativo al delito de ~enocinio y Trata de -

Personas, y no como se encuentra dentro del Capitulo relativo

ª la Corrupci6n de Menores, pues si bien es cierto que también 

se atenta contra la correcta forrnaci6n moral del pasivo, es --

quizás más importante la libertad sexual del individuo. 

La penalidad señalada en el artículo 214 del C6digo Penal 

vigente para el Estado de México, (cinco a diez años de pri---

sión) se aplicará en forma independiente a la pecuniaria, con-

sistente en el pago de una multa que va de cien a mil días-mu! 

(31) DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. M~xico, Ed. P2 
rraa, 1981. 
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ta. Tomando como base el ingreso total diario del inculpado-

en el momento de consumarse el delito, que en ningün caso será 

inferior al salario mínimo general vigente, en el lugar en do~ 

de se cometi6 el ilícito. 

1.1 COMERCIO CARNAL 

ACEPCIONES 

El término 'comercio carnal', siempre ha ido ligado !nt! 

mamente con el concepto de moral püblica. 

La moral püblica, juega un papel muy importante dentro 

de la Sociedad, pues se considera una práctica que trata de -

erigir o justificar normas de conducta. Constituye una concr~ 

tizaci6n externa de las buenas costumbres, así como también un 

concepto social aut6nomo, esto es, independientemente de cada

persona en particular. Partiendo de una valoraci6n intr!nseca 

de los hechos se termina en su proyecci6n social¡ así se cons

tituye una valoración ético-social o en otros términos, norma

tivo cultural, tal valoraci6n está sujeta al máximo relativis

mo. 

Con base en lo anterior, es importante determinar que se

entiende doctrinariamente por 'comercio carnal', con el objeto 

de estar en posibilidad de precisar, el porqué de la !ntima r~ 

laci6n de estos dos conceptos. 
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Para Vicenzo Manzini, 'comercio ~arnal', analizado en --

strictu sensu, es el trato con determinado nOmero de personas, 

con el objeto de verificar con ellas el coito; y lato sensu,-

con el objeto de verificar, realizar o efectuar cualquier acto 

libidinoso en general. Es lo mismo que la prostitución 1 "en--

trega del propio cuerpo para prestaciones sexuales a un nOmero 

indeterminado de personas". (32) 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, 

define al comercio carnal, como "toda unión o acceso carnal,--

con preferencia se refiere al del hombre y mujer de carácter-

ilícito y continuado. Auténtico tráfico sexual, lo constituye 

en lo material el de las pros ti tu tas; y por las ganancias, el

de rufianes, alcahuetes, tratantes de blancas y análogos expl2 

tadores". (33) 

Por su parte Manuel Ossorio, sostiene que el comercio caE 

nal es "todo trato o acceso carnal, pe.ro suele aplicarse la e~ 

presión al ilícito entre hombre y mujer que no son marido y e~ 

posa. En otro enfoque, el lucro con la prostitución a cargo-

de ra~eras, rufianas, 'tratantes de blancas y otros traficantes 

con el amor venal, como los dueños de ~asas y hoteles en que--

se trafican las relaciones sexuales extramatrimonialesº. ( 34} 

(32) CARRANCA Y TRUJILLO, RaUl, CARRANCA Y RIVAS, RaUl. C6di
go Penal Anotado, México 1983, Ed. PorrUa, Pág. 441.~~ 

(33) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. -
Tomo I, Buenos Aires, Ed. Heliasta S.R.L., 1976, Piig.423. 

(34) OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Po
líticas y Sociales. Buenos Aires 1974, Ed. Heliasta S.
R.L., Pág. 136. 
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Al abordar el terna de la prostitución, Francisco Gonz4lez 

de la Vega, en su libro Derecho Penal, define la palabra 'pro_! 

titución', corno "el habitual comercio carnal de la mujer con -

variados varones por el interés de la paga", añadiendo que "la 

prostitución no significa una perturbación del instinto sexual 

sino que su degradante ejercicio, conduce f4cilrnente a la rnu-

jer o a sus clientes a la adquisición de manías aberrantes". --

(35) 

La prostitución constituye un fenómeno de car4cter uni-

versal, cuyo origen se remonta a épocas tan lejanas que resul

ta difícil precisar con exactitud, se ha llegado inclusive a-

considerar corno un problema de gravitación social, ya q,ue se-

ha mantenido a través de los tiempos y en los más diversos am-

bientes. 

Segdn muchos autores, fueron las mujeres hebreas, las que 

dieron forma a la primitiva prostitución, igualmente a los he-

brees, se debe la costumbre de formar serrallos, que eran lu--

gares donde los mahometanos ten1an a sus mujeres. 

En la India, la prostitución tenia un car4cter marcada--

mente religioso que con posterioridad también perdió, mientras 

que en Babilonia, las jóvenes núbiles, debían ofrecer a la Di2 

sa Venus urania su virginidad y lo hac1an en persona de los s~ 

(35) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco. Derecho Penal Mexicano,
México, Ed. Porrúa, 1973, P4gs. 33T=3 2. 
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cerdotes del templo de Milita. 

Se dice, que las j6venes de posición elevada, etaban li

beradas de este tributo. En Egipto, adquiere contornos extra

ordinarios, al punto de que el padre viv!a satisfecho con el-

deshonor de su hija, y se ejerc!a un vergonzoso tráfico en la

v!a ptlblica, tal corno suced!a en la c~lebre ciudad de Heli6po

lis. 

Respecto de las causas que favorecen su existencia, no-

se ha podido determinar con exactitud. La ley por ejemplo, se 

ha ocupado abiertamente de las manifestaciones notables de la 

prostituci6n y su vinculaci6n con distintas figuras delictivas, 

mientras que la psicolog!a y la sociolog!a la estudian, corno-~ 

un fen6rneno al parecer imperecedero, pues se dice que es tan-

vieja corno el mundo, y es resultante de distintos factores ~ti 

coa y econ6rnicos, por una parte, y sorn?ticos y paicol6gicoa--

por otra. 

Existen diversas controversias entre los autores que es

tudian el problema de la prostitución, corno por ejemplo, los-

estudi?sos de los pueblos y civilizaciones primitivas, afirman 

que dada la absoluta libertad sexual imperante entre los rnis-

rnos, no puede hablarse de prostituci6n en relaci6n con ellos. 

Ejemplo de lo anterior, lo encontrarnos en los pueblos -

rnong6licos, donde las mujeres, acompañaban a las tribus n6rna-

das en sus guerras como si fueran parte del rebaño, les ser--

v!an a los hombres y los atend!an, mientras ~stos, se distra!an 
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en conversaciones lascivas o sea, referentes a sus deleites -

carnales. 

Otros expresan que la verdadera prostituci6n, reconoce c2 

mo punto de origen, el d!a en que la mujer se vendi6 como mer

cancía, quedando desde entonces este mercado, instituido como

cualquier otro, sometido a una multitud de condiciones, para-

éstos, las manifestaciones de prostitución, aparecen en los -

primitivos estadías del hombre, cuando imperaba la promiscui-

dad y las relaciones entre ambos sexos y no ten1an carácter de 

permanencia,.ya que únicamente se dejaban llevar por su insti~ 

to. 

Respec:to a lo anterior y en mi concepto, es importánte r~ 

cardar la condici6n de la mujer en la antigüedad, ya que se le 

asimilaba a las cosas como tales, su dueño podía disponer de-

ella. Sin embargo, no puede decirse que en realidad fueran -

prostitutas, como se les denomina en la actualidad, puesto que 

debe tenerse en cuenta que en esa 6poca, eran vistos desde 

otro ángulo, los principios morales, sociales y religiosos, -

que no existía la organizaci6n matrimonial que hoy conocemos y 

que en la actualidad, muchos de esos principios, los consider~ 

mas como inmorales, pero más que considerarla corno prostitu--

ci6n, se debe entender, como un problema de promiscuidad se--

xual. 

En la antigüedad, por ejemplo, cuando el hombre busc6 la

agrupaci6n en sociedad y se ascnt6 en base a reuniones durade-
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ras, mantuvo el sentimiento innato de la hospitalidad, fundado 

en un prop6sito más bien egoísta que altru!sta. 

Dada la forma en que vivía, sus constantes peregrinacio-

nes en busca de alimentos, riquezas O en sus continuas guerras, 

el hombre sinti6 la necesidad de hallar siempre y en todas Pª! 

tes sitio en el lugar y la mesa de sus semejantes. 

La hospitalidad se constituy6 en un dogma sagrado, en una 

ley inviolable. En Grecia y Roma el arribo de un hu~sped, era 

acogido con alegría, por ser considerada su llegada de buen ª!! 

gurio: precisamente en retribuci6n a esta llegada, se le brin

daban las máximas atenciones y entre ellas se inclu1a la pro-

pia mujer, y ella lo hacía complacida y licenciada y aun a la

espectativa de algún presente y con la probabilidad de haber-

cohabitado con un Dios, que bajo apariencia humana, rondase -

por la tierra y la hiciera madre de una descendencia gloriosa. 

Como podernos ver, la mujer lo tornaba corno un deber, pero se le 

hacía agradable esto y lo aceptaba voluntariamente. 

Por otra parte, en relaci6n con su reglarnentaci6n en la-

actualidad, considero que la prostituci6n en sí misma, no debe 

verse desde el punto de vista legislativo, es decir, no debe-

considerarse como un delito, solamente que este acto o ejerci

cio, vaya aparejado con hechos profundamente antisociales, co

rno son los de lenocinio, y sus diversas formas, as! corno tarn-

bi~n la trata de mujeres, celestinaje, rufianismo, o bien de-

corrupci6n de menores, escándalos públicos, contagios de enfe! 
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medades venéreas, en estos casos, s! deben tomarse medidas pr~ 

ventivas y una adecuada represi6n. 

2. NATURALEZA Y ANTECEDENTES INMEDIATOS 

De 1a redacci6n del artículo 214 del COdigo Penal vigentQ 

en el Estado de México, podemos establecer que en atenci6n al

acto o al conjunto de actos que lo constituyen, éste esi 

Un delito de peligro, toda vez que esta figura, solamente 

crea un riesgo para el bien jurídico, cuya protecci6n motiva-

el tipo legal. Este peligro puede ser como es sabido abstrac

to o general. 

Es un delito de mera actividad, pues se consuma por la s2 

la realizaci6n de un acto positivo o negativo, independiente-

mente de todo efecto exterior, lo cual admite dos distintas "!!! 

plitudes para el concepto, o es que el acto realmente no tiene 

resultado o es que la ley, no señala tal resultado como parte

del tipo. 

Es también un delito permanente, puesto que la manifest_! 

ci6n de voluntad antijurídica, se prolonga por m!s o menos --

tiempo, manteniendo el Eistado de cosas típico penal. 

Es finalmente un delito de acci6n, puesto que para su ~ 

sumaci6n se requiere de un movimiento positivo del hombre. El 

elemento subjetivo de esta figura delictiva, lo constituye el

dolo específico o dire9to. 
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Por lo que respecta a los antecedentes de estitl figU.t'a de

lictiva, en la Legislaci6n.del· Estado de ·M~xico, fueron diver

sas las disposiciones legales que sobre ésta legiijlaron, entre 

las m~s importantes y en orden crono16gico, mencionaremos las

siguientes: 

En el año de 1831, se elabor6 un Bosquejo de c6digo Penal 

para el Estado de México, el cual fue presentado por José Ma-

ría Heredia y en el cual dentro del Cap!tulo VI de la Parte -

Primera se dedic6 un apartado, relativo al delito de Lenocinio, 

el cual se incluia dentro del Título De los Delitos Contra las 

Buenas Costumbres. 

Despu6s de alg~nas tentativas encaminadas a la realiza--

ci6n de un C6digo Penal, el 14 de agosto de 1848, Mariano Vi-

llela, present6 un proyecto de C6digo Penal; este proyecto co~ 

ten!a en su 1'!tulo VI, la figura delictiva de Lenocinio, en el 

Título Vtll, conlernplaba la figura de la prostituci6n y en el

T!tulo X, prevenía la seducción y corrupci6n de mujeres. Pos

teriormente en 1875, se cxpidi6 un nuevo Código Penal, el cual 

tom6 como modelo, el Código Penal de Martínez d~ castro de ---

1861, en este C6digo, el Capítulo III, correspondiente al Li-

bro Tercero, se encontraba dividido en cuatro Secciones. Una

correspondiente al delito denominado del Abuso de Pasiones de

Menores o Incapaces, y otra relativa al delito de Lenocinio. 

Posteriormente, el 27 de julio de 1937, se promulgó un -

nuevo Código Penal, este Código Penal integraba en su Capitulo 
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III, el delito de Lenocinio, previsto en sus artículos 190, --

191 y 192. M4s tarde, el 24 de diciembre de 1942, la legisla

tura local aprob6 unas reformas al Titulo V del C6digo Penal,

denominado: "Delitos contra la Salud y la Moral PGblica", el-

cual en su Capítulo I, titulado "Ultrajes a la Moral PGblica y 

las Buenas Costumbres", reformaba la figura del Lenocinio. 

El texto de la reforma sufr:.da por el artículo 191, fue-

el siguiente: 

CAPITULO III 

LENOCINIO 

Articulo 191.- "Comete el delito de lenocinio: 

r.- Toda persona que habitual o accidentalme~ 

te explote el cuerpo de otra, por medio-

del comercio carnal, se mantenga de éste, 

u obtenga de él un lucro cualquiera; 

II.- El que induzca o solicite a una persona,

para que con otra, comercie sexualmente-

con su cuerpo o le facilite los medios p~ 

ra que se entregue a la prostituci6n. 

III.- Al que regentée, administre o sostenga di 
recta o indirectamente prostíbulos, casas 

de cita o lugares de concurrencia, expre

samente dedicados a explotar la prostitu-
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ción u obtenga algún beneficio de sus pr2 

duetos. 

De igual forma en el Código Penal de 6 de abril de 1956,

en el Capítulo I, del Título Sexto, se incluyó la figura de -

"Ultrajes a la Moral Pública y las Buenas Costumbres e Incita

ción a la Prostituci6n", mientras que el Capítulo III, contem

plaba la figura del Lenocinio, prevista y sancionada por los-

artículo 17 6, 177 fracciones I, II y III. 

Esta figura delictiva, al entrar en vigor el Código Penal, 

para el Estado Libre y soberano de M!;xico de 31 de diciembre-

de 1960, vuelve a sufrir modificaciones, permaneciendo de esta 

forma hasta enero de 1986, en que nuevamente se reforma este -

ordenamiento legal y adquiere la configuración que en la actu~ 

lidad conocemos. 

3. SUJETOS Y ELEMENTOS 

De acuerdo con el texto del artículo 214 del Código Penal 

vigente-en el Estado de México, y toda vez que el valor social, 

que protege esta norma jurídica, lo es la libertad sexual de-

la especie, representada por la del menor, quien por su insu-

ficiente desarrollo moral, es incapaz de determinar libremente 

su conducta, se puede determinar que de acuerdo al tipo, es d~ 

cir, de acuerdo a la descripci6n de la conducta, se requiere-

que el sujeto activo del delito, es decir, quien realiza lo --
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previsto en el tipo, quien viola la norma, tenga determinadas 

caracter1sticas, esto es, se trata de un sujeto activo propio

º exclusivo, pues se refiere espec!ficamente a " ••• el corrup-

tor que trafique, consienta o ... ". 

En este orden de ideas, debemos entender por corruptor,-

la persona dedicada a procurar la depravaci6n espiritual de un 

sujeto, en este caso, menor de edad. Depravaci6n producida c~ 

mo consecuencia de la aprehensi6n de vicios, que condicionan-

su forma de accionar en el área sexual, y que lo determinan a

apartarse de lo normal, produciendo en él, modos de conducta-

desviados. 

Por lo que respecta al sujeto pasivo del delito, o·sea el 

titular del derecho violado, en este caso, está constituido 

por un sujeto pasivo personal, en virtud de requerir una cara~ 

ter!stica especial señalada en el tipo: " ••. el comercio carnal 

de menores de edad ••• ", esto es, directamente el menor afecta

do. 

El objeto material, o sea la persona o cosa sobre la que

recaé directamente la conducta del sujeto activo, está consti

tuido igualmente por la persona del menor. 

En tratándose de los elementos del delito de comercio ca! 

nal en menores de edad, encontramos loa siguientes: 

a) El acto de traficar con el comercio carnal de menores¡ 

b) El acto de consentir o permitir dicho comercio carnal. 
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Al analizar el primer elemento d~ esta figura delictiva,

encontramos una referencia al acto de comerciar, esto es, el-

sentido del t~rrnino traficar, que ha sido aceptado, corno el--

acto de dedicarse a un comercio prohibido, puesto que en acep

ci6n muy extendida, el vocablo se torna por contrabando u otro

cornercio ilegal; corno el de estupefacientes, el de negros an-

tes, y el de blancos casi siempre. 

De acuerdo a lo anterior, podemos advertir que este ele-

mento encierra fundamentalmente la actividad realizada por el

proxenecta o alcahuete, consistente en la acci6n de una persa~ 

na que solicita o sonsaca a una mujer, independientemente de-

su edad, para usos lascivos con un hombre, o encubriendo, con

certando o permitiendo en su caso, esta il!cita cornunicaci6n. 

Jurídicamente, el concepto es distinto, porque constituy~ 

delito el hecho precitado aun cuando lh víctima no sea una mu

jer, y porque el hecho delictivo está determinado, ya sea por

el ánimo de lucro del autor, por el prop6sito de satinfacer d~ 

seos ajenos, por el hecho de hacerse mantener por la persona-

psott~tuida, o por la facilitaci6n de la entrada o salida del

país, de una mujer o de un menor para el ejercicio de la pros

tituci6n. 

Por otra parte, en relaci6n con el segundo elemento, pod~ 

mas advertir que la acci6n de 11 consentir 11
, consiste en permi-

tir una cosa o condescender a que se haga. Es la rnanifesta--

ci6n de la voluntad, conforme entre la oferta y la aceptaci6n. 
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Mientras que por la acci6n de "permitir", debemos entender la

autorizaci6n de manera expresa o tácita, un proceder ajeno, ya 

consista en una acción o en una omisi6n. No impedir lo evita

ble con cierta nota de censura, para tal pasividad. Relevar-

de prohibiciones, quien cuenta con poder para ello. 

En base a lo anterior, podemos establecer que en s!ntesis, 

se trata de una misma conducta dolosa, pues por una extraña -

forma de legislar, aparentemente aparecen como acciones disti~ 

tas el 11 permitir" y el "consentir" y ajenas al 11 traficar 11
1 sin 

embargo, cabe señalar que de acuerdo a la lógica y al sentido

literal de los términos, consentir y permitir significan con-

ductas iguales y ambas, están implicadas por la acción de "tr~ 

ficarº. 

4. EL LENOCINIO 

La palabra 'lenocinio', proviene del latín 'lenociniurn',

término latino que hace referencia a dos cuestiones: 

- Al ejercicio de la prostituci6n1 

- En general a todo el comercio carnal ilícito o a su toleran-

cia interesada. 

Ha sido definido igualmente como la acci6n de 11 solicitar

o inducir a una mujer para el trato lascivo con un hombre". ( 36) 

( 36) OSSORIO, Manuel. Ob. cit. ' Pág. 421. 
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El delito de lenocinio, tiene di,:ersos antecedentes. De

esta forma vemos que con anterioridad a la Ley Julia, en el -

Derecho Romano, la mujer romana estaba obligada a guardar cas

tidad y a no tener comercio carnal o sexual, con ningan hombre 

que no fuera su marido, sin embargo y aun cuando estas pres--

cripciones tenían un carácter puramente moral, el Tribunal Do

méstido era competente para imponer las sanciones, que en alg~ 

nas ocasiones podían ser hasta de muerte. 

Posteriormente, y siendo emperador Augusto, public6 la--

Ley Julia, relativa al. delito de adulterio en la que además-

se trató el delito de lenocinio y en general todas las ofensas 

contra la castidad. 

En el Derecho Romano, fueron considerados corno lenocinio

entre otros los siguientes hechos: 

a) No pedir el marido el divorcio, cuando sorprendiera a su m~ 

jer in fraganti delito de adulterio, admitirla otra vez en

su casa y no acusar al cómplice. 

b) Aceptar una cantidad de dinero para no promover la acci6n-

de divorcio y para callar la culpabilidad de los adalteros1 

e) Contraer matrimonio con una mujer condenada anteriormente-

por adulterio. 

Las leyes de recopilación imponían por la primera vez que 

se cometiera el delito de lenocinio, las penas de vergUenza pQ 

blica y diez años de galeras; por la segunda vez, la pena de--
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cien azotes y galeras perpetuas¡ por la tercera vez la muerte

por horca. 

En la antigUedad, se dividían en cinco clases las persa-

nas dedicadas al lenocinio: 

a) Los bellacos que guardaban a las rameras públicas en el bu~ 

del y tomaban parte de sus ganancias; 

b) Los que como chalanes, solicitaban las mujeres que estan en 

sus propias habitaciones, para el hombre que les da algún-

interés en premio de su vileza. 

c) Los que tienen en su casa, mozas que prostituyen. 

di Los viles maridos que sirven de alcahuetes a sus muje:res. 

e) Los que por algún lucro consienten en su casa la concurren

cia de mujer casada con otro de buen lugar y para hacer fo!, 

nicio. 

En la legislaci6n penal del Estado de México, este delito, 

se encuentra previsto y sancionado por los artículos 215, 216 

fracciones I, II y III y 217, las cuales estipulan lo siguien 

te: 

Artículo 215.- "Se impondr~n de 3 a 8 años de prisi6n y -

de cien a mil días-multa, a quienes come-

tan el delito de lenocinio. 

Artículo 216.- "Coriete el delito de lenocinio: 
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I.- Toda persona que habitual o accidentalmen

te explote el cuerpo de otra, por medio -

del comercio carnal, se mantenga de este-

comercio u obtenga de ~l un lucro cualqui~ 

ra; 

II.- Al que induzca o presione a alguna persona 

para que con otra comercie sexualmente con 

su cuerpo o le facilite los medios para 

que se entregue a la prostituci6n, y 

III.- Al que regentee, administre o sostenga di

recta o indirectamente prostíbulos, casas

de cita o lugares de concurrencia, expres~ 

mente dedicados a explotar la prostit~ci6n, 

u obtenga cualquier beneficio con sus pro

ductos" .. 

Art!culo 217.- "Se impondrán de cuatro a nueve años de -

prisi6n y de cien a mil días-multa, al que 

promueva, facilite, consiga o entregue a-

una persona para que ejerza la prostitu--

ci6n dentro o fuera del país. Si se em--

please violencia o el inculpado se valiese 

de una funci6n pública que tuviere, la pe~ 

na se agravará hasta una mitad más. 

De acuerdo a las conductas antijurídicas .encuadradas en

el artículo 216 del c6digo Penal vigente en el Estado, se de-
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duce que los bienes jur!dicos protegidos por esta norma, son

ª mi juicio: 

La Sociedad y la integridad humana. La redacci6n del--

art!culo 216 nos da la pauta para poder señalar los elementos 

del tipo que encuadra esta figura, los cuales son los siguie!!. 

tes: 

a) Toda persona que habitual o accidentalmente, explote el -

cuerpo de otra por medio del comercio carnal. En relaci6n 

con este elemento podemos establecer que se refiere a la-

reiteración de la conducta desplegada por el sujeto activo1 

es decir, a una costumbre, uso o práctica de ordinario1 re

petición de una conducta. Accidentalmente significa ~ven

tualidad, aunque el resultado de esta forma de conducta -

sea el mismo que el de la anterior, con la diferencia que

debe presentarse por una sola vez1 ya que de no ser as!,-

entonces caer!amos en la habitualidad. 

Explote, se refiere a la obtención de algCm aprovecha-

miento del sujeto activo, en este caso del explotador, ya

que utiliza el comercio carnal ajeno para obtener un lucro. 

b) Mantenerse del comercio carnal.- El t~rmino mantenerse, -

creemos que está usado en nuestro ordenamiento legal, en-

el sentido de proveerse de algo material, para la subsis-

tencia del sujeto activo, ya que este individuo puede ser

mantenido en todo o en parte. 

c) Obtener un lucro cualquiera del comercio carnal.- Signifi-
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ca alcanzar, lograr mediante el com~rcio carnal de una PºE 

sona un beneficio, sin importar qu~ clase de provecho sea. 

Por esta raz6n la ley utiliza la palabra "cualquiera" cua~ 

do se refiere al lucro. 

d) Al que induzca o presione a una persona para que con otra-

comercie sexualmente con su cuerpo.- Inducir significa in~ 

tigar, incitar o persuadir con otra, implica que la persu~ 

ci6n o invitaci6n sea hecha para que el comercio sexual se 

verifique con una tercera persona, y no con el mismo suje

to activo del delito. Comercia sexualmente con su cuerpo, 

el legislador, se refer!a a que se traficara, negociara o-

se especulara con el cuerpo humano. 

e) Le facilite los medios para que se entregue a la prostitu

ci6n.- Podr!arnos decir que la conducta del sujeto activo,

consiste en proveer, administrar o proporcionar o bien po-

sibilitar las formas o medios para la prostituci6n de una-

persona. 

f) Regentear, adrninistr,ar o sostener directa o indirectamente 
/ 

prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia.- Los 

verbos regentear y administrar, son sin6nirnos y se aplican 

para significar que se cuida o dirige en lugar de c•tra peE 

sona, quien ser!a el propietario del prost!bulo, la casa--

de cita o el lugar de concurrencia. 

La palabra 'sostener' está usada en el sentido de mante--

ner; o sea sufragar los gastos de los sitios antes referidos.-
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'Expresamente dedicados a explotar la prostituci6n'1 nos da -

una clara idea de un prop6sito y de una intenci6n encaminada a 

obtener un beneficio producto de esta explotaci6n. 

Por lo que respecta a los sujetos de esta figura delicti

va y de acuerdo al artículo 216 del C6digo Penal vigente en el 

Estado de México, el sujeto activo puede ser cualquier persona, 

as! corno también el sujeto pasivo puede ser hombre o mujer, no 

hay diferencia en cuanto a la conducta típica realizada por el 

sujeto activo, en la que se refiere a la explotaci6n del cuer

po de otra mediante el comercio carnal, pueden hacerlo tanto-

el hombre corno la mujer y obtener con esto un lucro1 de la mi~ 

rna manera, tanto un hombre corno una mujer pueden regentear, a~ 

ministrar prostíbulos, casas de cita, etc. Nuestro C6digo no

h;lce distinci6n alguna, así corno también no exige corno requisi 

tos el tiempo ni el lugar para integrar el delito de lenocinio, 

pudiéndolo realizar cualquier persona, en cualquier tiempo y ~ 

lugar. 

Por lo que respecta a su naturaleza en el delito de leno

cinio encontramos una acci6n, ya que el len6n encamina su con

ducta voluntaria a realizar o producir el resultado, que es la 

explotaci6n del cuerpo humano del sujeto pasivo, obteniendo de 

éste un lucro y violando la norma penal tipificada en nuestro

ordenamiento sustantivo. Es por tanto un delito de acci6n, en 

el que no puede darse la ornisi6n ni la cornisi6n por omisión. 

El delito de lenocinio, por lo que hace a su resultado,-

es un delito instant~neo con efectos permanentes, o sea que al 
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referirse el artículo 216 a que la exp~otaci6n del comercio s~ 

xual de una persona puede ser 'accidental' es decir por una s2 

la vez, o bien en un solo acto, con ellos se lesiona el bien-

jurídicamente tutelado en una forma instantfillea: pero sus con

secuencias así corno el resultado son permanentes. 

Es un delito continuado puesto que se dan varias acciones 

pero una sola lesi6n jurídica. Se dice que el delito continu~ 

do consiste: En una unidad de resoluci6n, en una pluralidad -

de acciones y en una unidad de lesi6n jurídica. 

Unisubsistente en virtud de que este delito se consuma en 

un solo acto y unisubjetivo por que es realizado por un sujeto. 
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Es un delito doloso, ya que el autor está consciente de-

su conducta y del resultado, por consiguiente, encamina volun

tariamente su conducta (volitiva o psicol6gica) a producir un

resul tado que en este caso es la explotaci6n del cuerpo humano 

ajeno para obtener un lucro. 

El. artículo 215 del C6digo Penal vigente en el Estado de

México1 señala como pena para el delito de lenocinio, la de -

• ••• tres a ocho años de prisi6n y de cien a mil días-multa",-

la cual se encuentra agravada en el artículo 217. 

El legislador ha establecido entonces para el sujeto ac-

tivo del delito de lenocinio, una pena privativa de libertad,

así como también una pena pecuniaria, la que como se há menci2 

nado, se encuentra agravada, estableciéndose la de cuatro a -

nueve años de prisi6n y de cien a mil días-multa, bajo las si

guientes circunstancias: 

a) Que se promueva, facilite, consiga o entregue a una persona 

para que ejerza la prostituci6n, dentro o fl~.era del país. 

b) Si se emplea violencia1 

c) Si el inculpado se valiese de una funci6n pablica, 

En los dos 6ltimos supuestos, la pena mencionada se agra

vará hasta en una mitaa más, consideramos que nada debe impe-

dir la aplicaci6n de la pena del sujeto activo de1-delito de-

lenocinio, pues no sería de justicia ni equidad, dejar sin ca~ 

tigo a quien lesione el bien jurídicamente protegido por este-
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delito¡ la moral social y la integridad humana. 

4. 1 DIFERENCIAS 

Una vez que se han analizado, las conductas descritas, -

en los numerales 214 y 216 del C6digo Penal vigente en el Est~ 

do de M~xico, su configuraci6n actual, sujetos y elementos es

pecializadores, naturaleza, etc., podemos deteI'!llina~ que aun-

cuando son figuras similares, difieren en algunas de sus cara~ 

ter!sticas. 

De esta forma, se pueden precisar, entre sus muchas seme

janzas, por ejemplo: 

a) El bien jur1dicamente protegido, es equiparable en ambas -

figuras, no obstante de qua es fácil advertir que, se en--

cuentran incorporadas dentro de capítulos diferentes, éstos 

corresponden.al mismo Subt1tulo1 "De los Delitos contra la

Moral Ptlblica". 

' b) Respecto de los su)etos activos, en ambas figuras, se trata 

de sujetos comunes o indiferentes, puesto que en las dos 

normas jur1dicas, no se les señala una calidad especial. 

c) Por lo que respecta a su clasificación, en funci6n de su r~ 

sultado, son delitos instantáneos, con efectos permanentes¡ 

d) En orden a la conducta desplegada por el activo, uno y otro 

son delitos de acción, pues requieren para su realización--



207 

de un movimiento positivo del hombre. 

e) En el delito previsto por el artículo 214, como en la figu

ra de lenocinio, existe pluralidad de acciones, pero todas

ellas encaminadas a una unidad en el resultado. 

f) La norma jurídica contenida en el artículo 214, al igual -

que el ilícito de lenocinio, puede ser un delito unisubsis

tente o plurisubsistente, toda vez que ambos pueden consu-

marse en un solo acto o bien requieren de una pluralidad de 

acciones, o sea, que tanto el tr~fico como la obtenci6n del 

beneficio econ6mico, generalmente es continuo, casi nunca-

es por una sola vez. 

g) Una y otra figuras, son delitos unisubjetivos, o bien plu-

risubjetivos, ya que pueden ser realizados por uno o varios 

sujetos activos. 

h) Tanto en el lenocinio, como en la figura prevista por el ªE. 

título 214, el sujeto pasivo es personal, o sea el ser hum_! 

no. 

En lo que atañe a las diferencias qua existan entre ambas 

figuras, la situaci6n es diferente, en virtud de que no obstaQ 

te de que la conducta prevista por el artículo 214, cuenta con 

una configuraci6n propia, situaci6n que se hace patente, al a~ 

vertir que no existe como modalidad de lenocinio. 

Respecto a lo anterior, pdoemos establecer que la Gnica--



2~ 

diferencia, quizás la más importante 9ntre ambas figuras, está 

representada porque en el delito contemplado por el arttculo -

214, el sujeto pasivo personal, tiene una caracter!stica dete~ 

minada, como lo es la minorta de edad, mientras que el lenoci

nio por su parte, no requiere para el pasivo, ninguna calidad

determinada. 
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CONCLUSIONES. 

l.- En el Derecho Mexicano la minor!a de edad es regulada de -
una manera amplia, como se desprende de las disposiciones
contenidas en la legislaci6n laboral, Civil y Penal. 
Si bien es cierto que la minor!a de edad proporciona al ti 
tular de los mismos derechos de protecci6n, tambi~n lo es
que ló limita en igual proporci6n. 

2,- El estado desde su aparici6n corno ente Político-Social re~ 
petable y orientador, fue institu!do con el objeto de con
ducir a la sociedad al bienestar y al progreso. Reflejo de 
la inquietud estatal por los menores de edad lo constituye 
la tipificaci6n del ilícito de corrupci6n corno una mediCla
de proteger su salud física y mental y salvaguardar la ad~ 
cuada formaci6n moral del menor. 

3.- Adem~s de prevenir en forma represiva·los abusos de que p~ 
dieran ser objeto los menores por parte de terceros ajenos, 
se instituye la figura de abandono de familiares, con el -
fin de reprimir así mismo los provenientes del propio nu-
cleo familiar. 

4.- Resultado de la depuraci6n de figuras típicas; Facultad -
expresa del Estado, lo fue la supresi6n del delito de aban 
dono de incapaces, por contar con elementos especializado
res propios de las figura de abandono de familiares, lo 
cual resulta inacertado por ser dos figuras diferentes. 



210. 

5.- El p~o6sito proteccionista del Estado hacía su componente ~ 

fundamental¡ La sociedad, alcanza 16gicamente el funbito del 

derecho laboral muestra de ello, lo representan los delitos 

contra el Trabajo y la Previsi6n Social. 

6.- A partir del más de Enero del año de 1986, El Estado de M6-

xico, se constituy6 en la Entidad Federativa poseedora del

C6digo Punitivo más innovador de·los Gltimos tiempos. 

Respuesta a la grave incidencia actual del comercio de men2 

res de edad, lo es la incorporaci6n a la Ley Penal Sustant! 

va del Estado, la figura prevista por el artículo 226 de d! 

cho ordenamiento legal. 

7.- El delito de tráfico de menores, tiene sus antecedentes di

rectos en la actividad quizá más degradante¡ el Comercio de 

seres humanos, aprovio de la humanrdad. En el cual el ele

mento más importante de este ilícito se traduce en una aut!n 

tica compra-venta de seres hµmanos. 

8.- El primer C6digo Penal de nuestro Pa!s, fu6 expedido en el -

año de 1870, sancionándose en su art!culo 626 por primera 

vez el delito el delito de plagio, que desde su aparici6n c2 

rno tal,fu6 considerado como uno de los más v!les. En la ac

tualidad se encuentra configurado a consecuencia de las inn2 

vaciones sufr!das al C6digo Penal del Estado de México por -

las Reformas de Enero de 1986. 
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~.- La primera manifestaci6n de una reglamentaci6n sistem!tica 
de disposiciones relativas al Derecho Laboral, se encuen-
tra en el art!culo 5° de la COnstituci6n de 1917. 

10.- La COnstituci6n de 1917, finca las bases de la legislaci6n 

laboral actual, y con ella nace un nuevo Derecho Social de 
integraci6n, protector y reivindicador de la clase trabaj~ 
dora. 

La Ley Fundamental de 1917, en el articulo 123, contiene -
una declaraci6n de Derechos Sociales que constituye una 
pragm!tica suprema de los derechos de los trabajadores. 

11.- El antecedente inmediato del art!culo 211 del C6digo Penal 
vigente en el Estado de México, se encuentra en la Fracci6n 
I del art!culo 107 de la Ley Federal del Trabajo de 1931. 
El objeto jur!dico del il!cito contemplado en el art!culo -
211 del C6digo Penal vigente en el Estado de México, lo es 
la correcta formaci6n f!sica y moral del menor empleado. 

12.- Dentro del prop6sito del Gobierno del Estado de México por

porporcionar seguridad jur!dica a su componenete fundamen-
tal que es la Sociedad, fueron as! mismo dictadas disposi-
ciones relativas a la represi6n y prevenci6n del comercio -
carnal en menores de edad. 
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13.- Con anterioridad a las Reformas de Enero de 1986, no exi~ 

t!a en el C6digo Punitivo del Estado de México, disposi-

ci6n especifica alguna sobre el comercio sexual de meno-

res. Posteriormente y ahora en la actualidad el il!cito -

previsto por el art!culo 214 del C6digo Penal vigente en

el Estado, tiene tiene por objeto salvaguardar la liber-

tad sexual del menor ofendido. 

14.- El objeto jur!dicamente protegido por la norma Penal con

tenida en el articulo 216 del C6digo Penal vigente en el

Estado de México, relativa al delito de lenocinio, lo son 

la sociedad y la integridad humana. 

El delito de lenocinio, no exige para su sujeto activo o -

pasivo caracter!stica especial alguna. Sin embargo requi~ 

re para su total integraci6n la acción de explotar sexual

mente el cuerpo de otra persona. 

15.- La Gnica diferencia entre el delito de lenocinio y el pre

visto por el articulo 214 del C6digo Penal vigente. relati

vo al comercio carnal de menores, radica en la edad exigi

da para el pasivo de la Gltimo de los mencionados. 

A.G.M. 
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