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

México como un paío más del mundo, actualmente se 

enfrenta a grandes crisia econ6micas, sociales. po1iticas 

y culturales a nivel nacional e internacional. Una de auu 

mayores preocupncionea es darle pronta e inmediata solu-

ci6n al problema de la delincuencia de menures, p~r~ ello 

es necesario la participación de conocedores en la mate-

ria, de instituciones interesadas en la educación y pro-

tecci6n de menores, de los padres de familia y del públi

co en general, pues no se puede dejar de estimar que el -

asunto debe ser examinado desde diversas pcr~pectivas y -

no desde un punto de vista exclusivamente jurídico. 

En nuestro pais, generalmente se ha dado poca im~ 

portar1cia a la minoridad y a au protecci6n, lo que ha re

dundado en la inexistencia de una polí~icH ~ót¿~c~ur~tl~ -

en favor de la infancia y la adolescencia y en la carcn-

cia de leyes especiales para la protecci6n de estas eda~

des, que son la base del resto de la vida individual y -

social del futuro. 



De todos es conocido el hecho psicológico de que -

las frustraciones tenidas por un menor de edad ri pur un -

ndul to 1 producen agresividad y llegan a ln agreni?n concr~ 

ta. También el exceso de inhibiciones, debidas a la educa

ción tiende a producir frustraciones y con ellas agresivi

dad. Tal es la raz6n de que debe elevarse el nivel de-t<>l~ 

rancia a la frustración en la educación familiar y escolar, 

a efecto de que no produzca potencialidades peligrosas. D~ 

bemoa tomar en cuenta que en diversos ámbitos de la humani 

dad, ha venido surgiendo la convicción de que loo adultos 

debemos al niño todo lo necesario para la auténtica rcali

zaci6n de su personalidad, que debe ser respetada, protcgi 

da e impulsada. 

En entrevista de prensa hecha recientemente al Pr~ 

curador General de Justicia del Distrito Federal, señaló -

la conveniencia de que se reexamine el principio de norma

tividnd que prevalece en la legislación penal del Distrito 

Federal y en loa once Estados de la República en el senti

do de que solamente a quienes hayan cumplido 18 años de -

edad se les considera imputables y, por ende, como sujetos 

que al realizar conductas que coinciden con la descripción 

de tipos penales han de ser sometidos a proceso penal. - -



pero eoto provocaría el someter al derecho penal a dos mi

llones ochocientos mil jóvenes que hoy oe encuentran entre 

los 16 y 18 años; reestructurar la legislación penal y pr~ 

cesa!, la penitenciaria y la de normas mínimas; y sobre t~ 

do los efectos de la entrada de un menor a un recluaorio 1 -

tanto en su vida futura, como en el equilibrio anímico y -

moral de la familia. 

Su revisión debe hacerse con gran reaponsabilidad 

teniendo en cuenta las arectaciones trasendentea y un ca~ 

bio de status generaría. 

Por otra parte, la mayoría de los conocedores e i~ 

tereondo6 en la materia consideran válidamente que se pue

de prevenir la delincuencia con mayor certidumbre, cuando 

se ha tenido la oportunidad de investigar los factores en 

cada caso y se tiene el criterio firme acerca de que la -

mejor rorma de prevenir el dAlitn e~ luch~L' cur1cra él. Eo-

to implica haberlo determinado mediante uno investigaci6n 

de cada individuo y de haber cumplido con una labor esta

dística del conjunto. para encontrar los ren6menos predom! 

nantes. 

''Prevenir el delito es luchar contra sus factores 

y circunstancias, aunque pocas veces se haga esto.'' 



La Orgnniznci6n de la~ Nncioncs lJriidas ha expresa-

do en repetidas ncasinnes, en <livcrsn~ tlublical:lonen, lil -

esperanza de que los paises que todavía CllOScrva11 lnn ocnas 

para menores antisociales, nd1>ptcn sistcmn~ de prn1.ecci0n y 

tratamientos mis adecuados para la ~p<Jc~ cr1 que vivlm11s, -

buscando la educaci6n y ln rormaci6n prnreuiunal. Rcc¿mic~ 

da csn Organización que se practique la prcvcnci6r1 de Ju -

delincuencia. Scfinla ''que es mejor prevenir que curar 11 y -

11 cs mejor curar que readaptar. 11 
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C A P I T U L O 

TERMlNOLOGIA Y CLASIFICACION DE LA 

DELINCUENCIA JUVENIL 

1.- Definición de Niñez. 

2.- Definici6n de Adolescencia. 

3.- Clasificación de la Delincuencia Juvenil. 



1.- DEFINICION: 

Infancia.- Período de la vida del hombre comprend! 

do entre el nacimiento y el cumplimiento de los once o do

ce años de edad. (1) 

El ser humano necesita este largo periodo parn co~ 

prender y asimilar las complejas estructuras culturales a 

que deberá adaptarse. En eRte periodo dinámico y extraord! 

nnriamcnte rico, en que el crecimiento se realiza aimultá

neamente en todos los terrenos, se distinguen tres grandes 

estadios. 

Infancia 

Primera Infancia. Desde el nacimiento hasta 

los dos años. 

Segunda Inrancin. Desde los dos hasta los -

seis años 

Tercera In~ancia. Desde los ocia hasta los -

doce años. 
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Loa seis primeros años, que abarcan Ja primera y -

segunda etapa transcurren generalmente en el hogar. Duran

te estos seis años, el niño adquiere el control muscular -

necesario para la marcha, la carrera, asir las cosas y el 

lenguaje articulado. Al mismo tiempo, en estos primeros -

seis años de vida se establecen las relaciones afectivas -

con los miembros de la familia y empieza a formarse patro

nes de conducta adq.uiridos diariamente del medio familiar. 

Los siguientes seis años que abarcan la tercera i~ 

fancia transcurren regularmente en la escuela primaria. En 

esta etapa transpone el ambiente familiar para llegar a uno 

nuevo: la escuela, donde tiene que convivir con sus compa

fieroo y con sus maeatroo. Entn convivencia le hace notar -

que los patrones de conducta adquiridos en el hogar no oon 

absoluton ni definitivos: encuentra que los otros niños -

tienen patrones de conducta ligeramente diferentes a los -

suyos y entonces tiene que hacer los njuutes necesarios -

entre lo aprendido en su casa y lo que en realidad ocurre 

en su nuevo ambiente. 

Es importante decir que la personalidad del ni~o -

se enriquer.e cuando ~cimiln nuevas experiencias y hace los 

ajustes para acomodarse en el núcleo social de la escuela. 

( 2 l 
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Adolescencia. Perlado de la vida comprendida entre 

el rinal de la infancia y el principio de la edad adu1ta.

Sucle comenzar u los doce y catorce años en la mujer y en 

el hombre respectivamente. ( 3 ) 

Al llegar a la adolescencia la vida del individuo 

se proyecta hacia todo su medio social y nuevas experien

cias se acumulan para enriquecer su personalidad. 

Es el periodo t•insrato'',marcado por las transform! 

clones corporales y psicológicas, que empieza entre los d~ 

ce y trece años, y acaba entre los dieciocho y veinte años. 

Estas limitaciones son imprecisas, pues el comienzo y la -

duración de la adolescencia varian según los aexon, las 

condiciones gcográricas y los medios socio-econ6micos.{ 4 ) 

Para hacer una clara diferencia entre delincuencia 

infantil y juvenil debemos tomar como linen diCcrencial la 

adolencen~l~, to~nndo en consideración no soiamcnte los c~ 

racteres sexuales primarios y secundarios. sino tambión ei 

desarrollo psico-socinl y el tipo de delito que tiene gran 

importancia en ~unción a la peligrosidad del sujeto. 

Delincuente. Desde un punto de vista de la teoría 

cláaica de Lombroso, es un ser humano que conaiente y li

bremente ha inrringido el derecho, cometiendo un acto de

lictivo. 



a) Delincuente Infantil.- Se dirige generalmente -

contra la propicdnd en sus formas más simples: robo y daño 

en propiedad ajena. El monto de cston robos es reducido y 

raramente se comete fuera de la escuela o lo familia. Con 

excepción de aquellos menores que roban por necesidad 

que son mandados a robar por sus padres u otras persoñas -

mayores, el niño roba para satisfacer pequeños deseos: go

loainas, cine, diversiones. 

Los daños a la propiedad son causados por juegos o 

como travesura. 

Por su escasa fuerza física no son comunes los de

litos de lesiones u homicidio y loo sexuales han sido in

fluenciados o provocados por los mayores. 

La delincuencia infantil abunda como lo hemos scñ~ 

lada, entre pequeños que realizan una sub-ocupación, cQmO 

boleros, papeleros y voceadores principalmente. 

b) Delincuencia Juvenil.- En todos los aspectos es 

socialmente más peligroso. En ella encontramos n toda la -

gama de la criminalidad, desde el pequeño robo hasta el h~ 

micidio agravado. 

11acer una clara diferP.ncia de las causao de la de-
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lincuencin de menores es materialmente imposible, ya que -

nunca encontramos una cnusn única. suficiente por si misma 

para producir la criminalidad. No se puede culpar a la ra

milla solamente o a las condicionen socio-económicns, o a 

los defectos psíquicos o físicos, sino a un conjunto, a -

una multiplicidad de causas. 

3.- Clasificación de la Delincuencia Juveni1. 

Nos interesa especialmente las que se fundan en la 

observación casuística variada o las que han surgido de la 

discuai6n de reuniones cientiCicas contratadas por divcr-

sas opiniones. 

Di Tullio estableció la siguiente clasiricación de 

los menores delincuentea, adicionando las categorías de -

criminales adultos en que pueden ser incluidos. 

a) Por abandono moral y condiciones mesológicaa¡ 

b) Por la acción del ambiente y de la propia pe~ 

sonalidad individunl; 

e) Como resultado de una menor resiatencin orgá-

ni ca. 

El mayor número pertenece al primer grupo, pues las 
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condiciones ~esológicas se pueden encuadrar como término -

medio de los otros dos grupos. 

Sin que sea posible determinar las causas de una -

delincuencia de los menores de origen patológico, Di Tullio 

propone que se ejerza una vigilancia especial sobre los m~ 

nares por los encargados de su guarda, en las nlguientes -

situaciones: 

los mal nutridos, los insuficientes orgánicos, 

los raquíticos, los débiles ~Isicos, los endo

crenopáticos, los pre-tuberculosos, los discr~ 

sicos, los neur6ticos y los oligorrénicos. 

El doctor Henríquez, de Cuba, ha rormulado una in

teresante clasiricaci6n de los menores delincuentes, desde 

el punto de vista de las causas de su conducta a la que --

1 lama ''Clasiricaci6n Etiológica''• 

En ella divide a los menores en impúberes y púberes, 

y ambos en normales y anormales. 

Los Impúberes Anormales pueden ser orgánicos, psi

cópatas, uligofrénicos y mixtos, curables, modiCicables o 

incurables. 



Los Impúberes Normales pueden ser semejantes o as~ 

mejados a los delincuentes ocasionales o habituales. Los -

ocasionales pueden llegar al delito por las causas o razo

nes siguientes: 

- ineducación, 

- imitación, 

- abandono moral, 

- inducción y 

- necesidad material. 

Los Impúberes Normales que se asemejan por su con

ducta a los delincuentes habituales, los subdivide el doc

tor Hern§ndez en: 

- habituales por necesidad moral o material 

permanente; 

por influencia mesológica y 

- por tend6l~~¡tt udquirida incorregibic (5) 

De acuerdo a la clasiricación que nos ofrece el do~ 

ter Hernández, podemos concluir diciendo que, tanto los d~ 

lineuentes impQberc~ normales como loe ocaHionales o hab~

tuales no presentan gran diferencia en las causas o razones 

que los hacen ser diferentes unos de otros. 
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Por otra parte considero que para que podamos ente~ 

der claramente esta clasificaci6n del doctor Hernández, es 

requisito indispensable saber lo que cntendemoa por: pera~ 

na púber e impúber. 

Empezaré diciendo que, la de~inición que nos ofre

ce el djccionario de la Academia de la Lengua Española - -

acerca de la pubertad es la siguiente: 

Pubertad.- Del latín pubes. pelo. Conjunto de las -

transformaciones paico-orgánicas ajenas a la maduración s~ 

xual y que revelan el paso de la infancia a la adolescencia. 

Por lo tanto impúber es aquella persona que no ha -

llegado a la pubertad. 

Púber.- Epoca de la vida de una persona en la que -

se manifiesta la aptitud para la reproducción. 

En el Congreso de Criminología de Roma de 1938, se 

aceptó un criterio común de clasificaci6n para llegar a 1a 

uniricaci6n internacional de los métodos de investigación¡ 

de 1a etiologia de la delincuencia de los menores, con e1 -

complemento de un diagnóstico precoz de sus conductas fun

dado sobre datos anamnésicos e individuales, y completado -

con la organización de un censo biológico de la población. 



Es~a clasificación, debe servir como base para el 

tratamiento jurídico: 

a) Menores en entado de peligro moral, 

b) Menores extraviados, 

e) Menores delincuentes no imputables, 

d) Menores delincuentes imputables. 

a) Menores en estado de peligro moral, implica una 

diaposici6n para el extravlo, subjetivamente considerado,

Y desde el punto de vista social impone una necesidad de -

rectificación no sólo de la conducta, sino de aquellos fa~ 

torea ex6genos que engendran esa situoci6n o la favorecen. 

Distinto eo el tratamiento de la disposición en que engen

dra el peligro moral o del ambiente que 1o produce. El pe

ligro moral exógeno ea rectificable, y aqul se le plantea 

el problema esencial de cuantos con~luyen a la lucha con-

tra la delincuencia de los menores, el que implica una ---

obligación social mfia acusada: el <l~ la p~c~!lc~i2 d~ Rtl -

antisocialidad~ 

El peligro moral endógeno se reriere a una doble -

cuestión pedagógica o médica y exige una intervención ter~ 

péutica urgente. 



b) El Extravío, no es una expectativa, sino una --

situación real. Se suele rcrundir en la práctica en -

el mismo término de una clasificación, los menores abando

nados y extraviados. 

El abandono es uno de los factores del peligr~ mo

ral y el extravío uno de sus erectos, el más grave, si se 

exceptúa la conducta criminal como forma de la actividad -

antisocial del menor. La rectificación del extravío plantea 

los mismos problemas ya señalados en relación con el peli-

gro woral. 

e) El criterio de ln imputabilidad como base de una 

claaificaci6n de los menores delincuentes nos parece abso

lutamente repudiable. Se trata de un residuo de la mental! 

dad penal en materia tan extraña a ella como es la conduc

ta del menor, totalmente fuera, por lo demás, de las normas 

y de las doctrinas de esta 1ndole. (5) 

De la anterior clasificación quisiera señalar lo -

En el primer grupo se ha podido apreciar la preoc~ 

pación que se tuvo en este Congreso, por resaltar la impo~ 

tancia que se debe dar a los menores delincuentes que se -

encuentran en peligro moral como ellos les llaman. ya que 
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consideran que los menores delincuentes que se encuentran 

en el grupo de peligro moral exógeno pueden llegar a rect! 

ficar au conducta, siempre y cuando se lea apliquen medí-

das preventivas para cada caso. 

En cambio cu más problemático el grupo de los jóv~ 

ncs en peligro moral cnd6geno pero aún asi debe ser una 

obligación de todos tratar de que estos jóvenes reciban 

con urgenci~ un tratnmiento médico, pedagógico y terapéut! 

co, con la probable ventaja de que los jóvenes con proble

mas de abandono dceminuirlan un poco más o al menos se cv! 

tarla que llegaran al más grave efecto como lo ea el extr~ 

vio. 

Por lo que ae refiere a lo imputabilidad, creo que 

se deben actualizar criterios en materia penal, para darle 

una pronta y mejor solución al problema de la delincuencia 

infantil y juvenil que n últimas fechas se ha dado con ma

yor irLL~n6id~d. 



C A P I T U L O I I 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR EN LA HISTORIA 

DEL DERECHO MEXICANO 

l.- EPOCA PREHISPANICA 

a) Mayas. 

b) Chichimecas. 

e) Aztecas. 

2.- LA CONQUISTA Y LA COLONIA 

a) Legislación de Indias. 

b) Legislaci6n Española Supletoria. 

3.- ETAPA DE MEXICO INDEPENDIENTE. 

a) La Independencia. 

b) Periodo Pos-independiente. 

e) Siglo XIX. 

d) La Revolución. 

e) Periodo Pos-revolucionario. 



1.- EPOCA PREHISPANICA. 

A continuación annllznrcmos, brevemente, las insti 

tucionea penales en los pueblos prehispánicos en nuestro -

paia, destacando principalmente las culturas maya, chichim~ 

ca y azteca, sin embargo debo aclarar que son pocos l?s d~ 

tos precisos que se tienen sobre el derecho penal, anterior 

a la llegada de los conquistadores, pero considero intere

sante hacer alusión a ellao, debido a su trascendencia hi~ 

tórica. 

a) Los Mayas. 

Se encontraban entre laa actuales regiones de Taba~ 

co y Honduras. Su primer florecimiento (Antiguo Imperio) -

se observa entre los siglos IV y X d.C. ''325 y 925 d.C. No 

era un imperio centralizado, sino un conjunto de ciudades-

bles y sacerdotes, ligados por ideas religiosas. (6) 

Entre los mayas, las leyes penales, al igual que -

en los otros reinos y señortos, se caracterizaban por su -

severidad. 

Los batabs o caciques tenían a su cargo la ~unción 



de juzgador, aplicaban como penas principales la muerte y 

la esclavitud¡ la primera se reservaba para los adúlteros, 

homicidas, incendiarios, raptores y corrupción de donce---

1las¡ ln segunda para los ladronea. Si e1 autor de1 robo -

era un seflor principal, se le labraba el rootro desde la -

barba hasta la frente. (7) 

Dice Chavcro, que el pueblo maya no usó como pena, 

ni la prisión ni los azotes, pero a loe condenados a muer

te y a loa esclavos fugitivos se les encerraba en jaulas -

de madera que servían de carceles. Las sentencias penales 

eran inape1ablea. En el caso del homicidio se aplicaba la 

ley del talión, salvo si el culpable era un menor, en tal 

caso la pena era la de la esclavitud. 

La minoría de edad era considerada un atenuante de 

responsabilidad en caso de homicidio (pudiéndose interpre

tar por analogía a los demás delitos), el menor pasaba a -

aer esclavo perpetuo de la familia del occiso, con el fin 

<lu compenar con su fuerza de trabajo el daño cauoado, que 

era reparable pecunariamcnte. (8) 

Poco laudable era la diferenciación de la pena se

gún la clase social. Hubo una responsabilidad de toda la -

familia del ofensor por los daños y perjuicios. 
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b) Los Chichimecas. 

Bajo deno~inaci6n ''chichimec~', se incluyen diversos 

pueblos, y su cultura no ha sido suficientemente estudiada, 

en mucho por carecer de escritura. 

"Se dice que ruu 1..~n antiguo pueblo mexicano, µ-roe!! 

dente del norte, y Que destruy6 el pueblo tolteca en el s! 

glo XII, se eatableci6 en Tenayuca y luego en Texcoco, he

red6 la cultura de sus predeces~res. (9) 

Los datos llegan a ser contradictorios, su resis

tencia al conquistador español los hace aparecer como onl

vajes 1 deshonestos, polígamos, antrop6fagos; pero fuentes 

más fidedignas nos muestran que "la fuerza de sus costum-

bres no se reflejaban al interior del grupo, dentro del 

cual su comportamiento era pacifico, y polttico, ya que r! 

r~~ ve~c~ ~e nhservaban entre ellos riñas y pendencias y a 

otros ilícitos e injuatos. En la comunidad no ae observaban 

engaños, fraudes, hurtos y no porque no tuvieran que hur-

tarse, sino porque parecían cornpnrtir lo que tenian entre 

el1os. 

Este pueblo semin6mada de cazadores y guerreros t~ 

vo una organizaci6n rudimentaria; es de seffalarse un sist~ 

ma de ''residencia matri-local 11
, en el que el hogar se for-



ma a1 rededor de 1a madre, en una especie de matriarcado,

ren6meno poco común en nuestras antiguas civilizaciones" (10) 

e) Los Aztecas. 

De mayor importancia resulta el estado del derecho 

penal de los aztecas, aun cuando su legislación no ejerció 

influencia en lo posterior, era el reino o imperio de más 

relieve al tic~po de la conquista. Este pueblo rue el que 

dominó militarmente la mayor parte de los reinos de la Al

tiplanicie Mexicana. Y según estudios realizados reciente

mente por el Instituto Indigenista Interamericano, éstas -

alcanzaron metas insospechables en materia penal. 

De acuerdo con las cr6nicas, loa mexicns pertene

clan a la última de las tribus nahuatlncas; comenzando su 

peregrinac16n en el 1168 de nuestra era, llegaron por el -

noroeste, lo que hace suponer que venian de Michoacán; - -

siempre mantuvieron una actitud tranquila respecto a los 

lugares ocupados, tratando de evitar la guerra. 

Aunque los relatos diCiercn, parece ser que vivie

ron en unn isla de un lago del occidente de México, en una 

cueva encontraron un !dolo de Huitzilopochtli o Colibri -

Hechicero (según aCirmaciones} la valiosa habilidad de ha

blar y dar buenos consejos; él les dijo que cambiaran de -



nombre de aztecas por el de mexicas, en todos los lugares 

que visitaron levantaron un altar a su dios y ncostumbra-

ban permanecer más o menos un año en cada sitio, mientraa 

que los exploradores buscaban nuevas tierras¡ cuando se e~ 

tablecen en la zona de lagos, se identifican los lugares -

que ocuparon y concuerdan con las crónicao que nos hablan 

de ellos (11). 

Después de haber vagado por muchos años, los mexi

cas encontraron el lugar que su dios les señaló para su -

asentamiento definitivo. Así nació la ciudad de Tenochti-

tlan en un islote del lago de Texcoco en el año 1325. 

Expresa Vailla.t, que: "don instituciones proteginn 

a la sociedad azteca y la mantenian unida, constituyendo -

el origen y fundamento del orden social: La re1ig16n y la 

tribu". (12) 

Ln religión penetraba en los diversos aspectob de -

la vida del pueblo y para el individuo todo depcndia de la 

obediencia religiosa, el sacerdote no estuvo separado de -

la autoridad civil sino dependiente de ella, al tiempo que 

la hacia depender de ai, con ello ambas jerarquías se con

templaban. Ln sociedad azteca existia para benericio de la 

tribu y cada uno de sus miembros dcbia contribuir a la co~ 
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servación de la comunidad. De tal estado de cosas derivan 

importantes consecuencias para los miembros de la tribu: -

quienes violaban el orden social eran colocados en un ata-

tus graduado de inferioridad y aprovechaba su trabajo -

en una especie de enclavitud¡ el pertenecer a la comunidad 

traia conaigo seguridad y subsistencia, el ser expulsado,

significaba la muerte por las tribu3 enemigas, por las fi~ 

ras o por el propio pueblo. 

La educación fue actividad que influy6 poderoea-

fficn te en la vida de los mexicas y fue la base para alcanzar 

la grandeza que en todos loa aspectos tuvo su iDperio. 

Se impartia en dos escuelas: 

El Calm§cac, al que nsiet1an los nobles y donde se 

impartlan, preferentemente, conocimientoe cient1ficos y r~ 

ligioson, preparándolos para 1os altos cargos civiles y r~ 

ligios os. 

El Telpuchcalli, al que concurrio el pueblo a 1•ec! 

bir educaci6n militar, artesanal, agr1cola y también reli

giosa. Se impartia en los bogaren y en las escuelas. 

Con todo ello oc procurnbn ~ormnr individuos aptos 



para la guerra, respetuosos de sus mayores, moderados en -

su conducta, dignos y justos. 

La educación doméstica era muy severa: ne enseñaba 

a los hijos las labores inherentes a su sexo y castigaban 

enérgicamente, por diversos medios, las faltas cometi?as.(13) 

En el derecho azteca se excluía totalmente la re~ 

pon~ebili~Ad a los nifios menores de diez afios. En nuestra 

legialaci6n sobre menores indica claramente que ni siquic-

ra debe usarse el t6rmino ''delito" o la palabra ''deli11-

cuente", tratandose de menores, sino que sus consecuencias 

deben considerarse como 11 Infractores". El aopecto tutelar 

que esto implica, elimina totalmente de los Tribunales pa

ra Menores actualmente Consejos Tutelares, a loa niños me

nores de diez años, salvo cuando oc trate de niffos extra-

viadas o de otros presentados por sus padres para el trat~ 

miento y corrección de errores de conducta correlacionados 

casi aiempre con las manifestaciones neuróticu~, pülq~ic~= 

o psicopáticas. Actualmente esos casos pnsan a la clinica 

de conducta a fin de que sean estudiados por el psicólo&o 

y por el psiquiatra y tratados médicamcnte dándoles un as

pecto tutelar de su conducta. 

También hay que señalar que la edad de quince añoa 



servia para distinguir la minoría de edad, de la juventud 

propiamente dicha. La ulterior modiricación de ln edad de 

dieciocho años sobrevino en plena época criolla. 

Es curioso observar como en la actualidad las rna-

dres desapresivns primitivas, siguen utilizando para la -

mentira u otras faltas similares, castigos idénticoB a loB 

sancionados por la ley azteca: ''quemar o herir labios, ex

hibir a los niflos pintarrajeados", lo que significa un 

atraso de 500 años. 

Había una extrema severidad en todos los órdcnes;

la muerte era la pena casi invariable y ae aplicaba lo mi~ 

mo, cuando una joven consagrada al culto platicaba con -

un hombre, que en casos de embriaguez, de robo, de falta -

de reapeto a loa padres. Esto nos hace pensar que los azt~ 

cas veían con un peculiar desdén la vida y una particular 

Calta de importancia a la muerte, hecho que actua1mente no 

se concibe así. 

Aparece también como dato importante. el principio 

de organización del pueblo azteca, basada en la familia, -

con criterio patriarcal predominante; pero puede observar

se que todas las medidaa tienden a reforzar continuamente 

e1 respeto a los padres, la actitud sumioa de los hijos, -

la unidad de direcci6n, la educaci6n de tipo familiar pre-



dominante, con la circunstancia de que n par~ir de loa 

quince afloo loo j6venes deben recibir otro ~ipo de edu 

caci6n: la religiosa. ln militar y la civil, formando ·

ya parte del Estado. Puede deciroe que a través de las 

diapoaicionea referidas, esa edad, de los quince affos.

la que marca la mayorin de edad. el ingreso de los j6-

venes a la vida oocial activa, entre los mexicanos pre 

corteoianon. 

La maldad, el vicio, la desobediencia juvenil4-

son castigados con la pena de muerte invariablemente, 

lo que implica una moral de cos~umbres, al mismo tiempo 

muy elevada y bárbara, con ideales catonianos y repre-

siones definitivas. 

El trato a los que se dedicaban a la explota·-

c i 6n de niños, a quienes vendieran a niffos extraviados, 

libres o esclavos~ pero sin violencia, es una réplica -

de la Ley Mosaica de Ojo por Ojo y Diente por Diente~-·

ya que ellos mismos eran vendidos como exclavos a su -

vez. La in~ervenci6n de la violencia, en el rapto o en 

la ven~a amerita la muerte. {14) 



"Debo señalar que, aunque a sido un poco larga 

la explicación en lo que se refiere al pueblo -

azteca, me causa satisracción haberlo hecho. ya 

que mi investigación al respecto pudo llegar 

donde qucria, que no era una "simple resc5a hi! 

tóricn''• sino que la misma me invitara a compa

rar y a reflexionar. cuales han sido los avan-

ces del derecho penal mexicano hasta nueutroa -

dias 1•. 

2.- LA CONQUISTA Y LA COLONIA. 

La conquista puso en contacto nl pueblo enpafiol con 

el grupo de razas aborigenes. A la caída de Tenochtitlan,

los aliados indigenas se dieron cuenta que los españoles -

no eran ous compañeros sino sus conquistadores, pero ya -

era demaniado tarde. 

El pueblo azteca derrotado, diezmado, casi aniqui

l6ñn y esparcido había desaparecido de la historia; los -

otros pueblos, cuya fuerza dependió de los españoles fueron 

sojuzgados con facilidad. 

Podemos fácilmente imaginar lo que significó para -

la niñez y juventud de los pueblos oprimidos por loR con--



quistadorcs, principalmente en la catda del imperio azteca¡ 

la destrucción total del mundo en el que se estaban educa~ 

do, la muerte de ouo padres y hermanos, la esclavitud de -

sus madres y hermanas, el final de sus dioses y de sus le

yes. 

Por otra parte, la colonia repreeent6 el transpla~ 

te de las inotituciones juridicas espaffolas ai territorio 

americano conquistado, asi como una legialación nueva con 

el fin de regular la vida en las indias, intentando asimi

lar en lo posible al nuevo ordenamiento, y comple~entarlo 

con el ya existente en los pueblos conquistados. 

a) Legislación de Indias. 

En la recopilación de Leyes de los Reinos de Indias 

de 1660; la materia penal se encuentra diseminada en los -

nueve libros de que consta, aunque el Libro VII, está com

pu~stn rle Rólo ocho titulas. se reriere especificaraente a 

ella. dedicándose el Título VIII a los delitos, las penas 

y sus aplicaciones. 

En la colonia, el espíritu de la mencionada legis

laci6n en materia penal, se encontraba imbuida de una ma

nifiesta intención de protecci6n al conquistado, raz6n -

por la cual los delitos cometidos contra los indios debían 

ser tratados con mayor rigor y severidad. 



No tuvieron gran influencia las legislaciones de -

loa grupos ind1genas en el nuevo estado de cosas, a pesar 

de la disposición del rey Carlos V, anotada m§s tarde en -

la Rccopi1aci6n de !odian. en el sentido de respetar y co~ 

servar las leyes y costumbres de los aborígenes, n menos -

que se opusieran a la ~e o a la moral, por lo tanto lñ lc

gislaci6n de la Nueva España fue netamente europea. 

Con respecto a la situación del menor de edad Cre~ 

te al derecho pPnAl, la mencionado 1egislaci6n result6 --

précticamente omisa. El único dato que encontramos se re-

Ciere a la pena del servicio personal establecida en el L! 

bro VII, Titulo VIII, Ley lo y delimitada con respecto al 

menor en el Libro VI, Titulo XII, Ley 14. 

Bl segundo paso que señala el libro antes mencion~ 

do es re~erente a loa jovenes de 18 aflos. "las permisiones 

de cargos en los templos y ocasiones que por estas leyes -

se expresan, se han de entender y practicar con el indio -

qu~ fl~A d~ 1R AROR cumplidos". 

b) Legislación Española Supletoria. 

Como principio general. encontramos rigiendo supl~ 

toriamente en las colonias, todo el derecho castellano, -

las fuentes en ambas eran comunes. Fueron preclsamente las 



VII Partidao y la Novísima Recopilación, las que mAe fre-

cuentemente se aplicaron en esta materia, llegando a tener 

una autoridad mayor que la que por ley les correapondie. 

Las VII Partidas de Alronso el Sabio, establec1an

la irresponsabilidad completa de los menores que habían 

cumplido 10 años y medio (infantes y menores inrantcs), y 

la culpabilidad atenuada de los que no hablan llegado a los 

17 nño~, ~unque el e~tablecimiento de la minoría de edad.

como excluyente o atenuante de responsabilidad. se dcterm! 

nó en cada caso por razón del delito en cuestión. 

Eran excluyentes de respons~bilidad: el delito de -

calumnia o injuria (también de obra), ser menor de 10 affoe 

y medio, en loa casos de apoderamiento de cosa propia en -

perjuicio ajeno y falsificación de moneda, ser menor de 14 

años, en los de lujuria, sodomía e incesto, ser menor de -

14 años (en el incesto era irresponsable la hembra menor -

de 12 ~~o~}, an lod Üe homicidio, hurto y lesiones ser me-

nor de 10 nfios y medio. En los casos anteriormente mencio

nados, el menor no recibía pena alguna., ''no sabe ni entie~ 

de el error que hace y en el caso de toa delitos sexuales

por impooibilidad rislca de delinquir (fnlta de pubertad). 
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Trat6.ndose del delito de daño en propiedad ajena,

le irresponsabilidad se extiende al menor de 25 añoe, si -

se encuentra bajo tutela y actúa por mandato de su tutor. 

Como atenuanteo de responsabilidad penal por mino

rta de edad, nos encontramos los siguientes casos: 

1.- El mancebo que comete el delito de hurto domés 

tico, en cuyo caso no puede ser juzgado por hurto, si lo -

hurtado no es de aucho valor, pudiendo su señor caetigar1o, 

conforme a su criterio, pero sin que pueda aatarlo o li--

eiarlo. 

2.- En los delitos de lesiones, homicidio y hurto, 

entre loe diez y catorce años, et se lea puede de~andar, -

pc:ro la pena debe ser leve. 

3.- En el delito de daño en propiedad ajena, el que 

niega el daño al ser d~mandado y se le prueba tiene que --

pruebe a6lo tiene que pagar una vez el dafio. En ningQn ca

so se puede aplicar al menor de diecisiete años 1a pena e~ 

pital. (16) 

3.- ETAPA DE MEXICO INDEPENDIENTE. 

Durante 300 afloa México, eoport6 la dominación es-



paftola eu~riendo dolor, humi1lacionea y esclavitud. La ap

titud española durante enoa largos nñoa fue la de impedir 

que llegaran las ideas europeas a México. 

Esas ideas tan signif icativaDente peligrosas para -

EspaRa fueron laD del Renaci•icnto y poeterior•ente las de 

la Revoluci6n Francesa. Lo estrategia de loo españoles co~ 

sistia en tratar de mantener a las colonias en un eueño,

en una iluai6n eterna. 

Result6 imposible que eoas ideas se fueran infil-

trando poco a poco en los grupos existentes, principalmen

te en loe criolloo y en los mestizos. Llegando el moaonto 

se unen lae tres castas (•estizos, criollos e indica), pa

ra luchar por una causa co•6n 1 aunque por motivos direren

tes, pues mientras los criolloa ne levantan contra los ea

paftoles, loa indigenas oe levantan solamente porque loe -

principales dirigenten del movimiento son sacerdotes, los 

únicos que los han tratado coao seroe humanos, educándolos 

y protegiéndolos y porque la bandera insurgente representa 

l: Vi.re;P-n de Guada1upc, patrona y protectora de los indios. 

a) Periodo Pos-independencia. 

Al connu•arse la Independencia de Mbxico (1821), -

las principales leyes vigentes eran: como derecho princi--



pal ''La Recopilaci6n de Indias'', complemen~ada con los ······ 

Autos Acordados laa Ordenanzas de Minería, de In~endentea. 

de ~icrras y aguas y de gremios; como derecho auple~orio .. 

la "Novísima Recopialaci6n, las Par~idae y las Ordenanzas 

de Bilbao 1' (1737). cona~i~uyendo 6stae el código mercantil 

que regla en su ma~eria pero sin rererenciaa penales. 

Surge un descontrol en lae claaee aocinlea. se bus 

can eoluciones en el ex~ranjero~ se trata de imi~a~ a los 

pa1sen europaoa y nl pn!a vecino Estados Unidos de Norte -

América. 

M~xico oc encontró indopendion~e pero sin sabor -·· 

que camino ~ornar. 

Se había despreciado lo indlgena durante ~res si·-·· 

glos, ahora se negaba comple~amente lo eopaflol. 

Loe españoles criollos deseaban ocupar el 1uga~ de 

sus padres, españoles peninsulares, pero sin es~ar ligados 

e EapAñA. Como e~a de esperarse rallaron en su in~en~o an·~ 

te la oposición de los mes~izoa, que no deseaban seguir en 

una condición de in~erioridad. ocupando papeles secundarios. 

Los indios continuaron con su deoeoperante ac~itud de iner·· 

cia y de pasividad. 



El Preaidentc José Joaqu1n Herrera. durante su ge;! 

ti6n (1848-1851). fund6 la Casa de Tecpan de Santiago, co

nocida ta•bi~n como Colegio Correccional de San Antonio, -

esto constituye un importante antecedente de las institu-

cionee encargadas de la vigilancia y correcciOn de los me

nores de 16 nffos, que eran procesadoa o sentenciados, #con 

un regimen de ainla•iento nocturno, trabajo en co~ún con -

regla de silencio y con neparaci6n de sexos. 

Al separarse el Estado de ln Iglesia, en la epoca -

juariatn. se nacionalizan los bienes oclcoiAsticos y ne e~ 

cularizan los estableciaientos de beneficencia, es el go-

bierno e1 que va a hacerse cargo de orfanatorios y hospi-

cios. 

En un eoruerzo apreciable, se ordena que toda pe~ 

sona entre los siete y dieciocho años de edad fuera a1fab~ 

tizada y se giran instrucciones parn que so detuviera y e~ 

~i~r~ R 1os planteles educativos a todos los niños de seis 

a doce años que se encontraran vagnndo en lao calles, moti! 

da de un induda-ble valor preventivo. 

Se legisla en materia pennl, apareciendo el C6digo 

Penal de 1872, obra de una comisi6n presidida por Antonio 

Martinez de Castro, uno de los mAs grandes jur1otas. Este 



Al rinal de1 sig1o (1884), se impone una dictadura 

que duraría 30 affos. 

Ln dictadura era necesaria para Cerminar el cnos -

do la primero época dependiente. Dentro de cata paz forza

da México tiene tieapo de reposar y hacer un examen de co~ 

ciencia de todo lo vivido hasta entonces. 

Desafortunadamente la dictadura producirá en ese -

periodo todos sus efectos: ravoritiemo, injusticias, form~ 

ci6n de ciases privilegiadas, Uando co=o resultRdo la pre

paración de ln Revoluci6n ~exicana. 

e) SIGLO XIX 

Este periodo es muy significativo, los grandes ca~ 

dil1oe de la independencia realizan importanteo logros. 

As1 Hidalgo abolió la esclavitud, Morelos sigui6 -

su eje~plo y proclan6 la igualdad de todos los hombrea. 

&1 presidente Guadalupe Victoria, intent6 reorgan! 

zar las casae de cuna, poniendo varias do ellan bajo el -

cuidado y presupuesto del sector oficial. 

Santa Ana form6 la "Junta de Caridad para la Nifiez 

Desvalida", en la ciudad de ~6xico en 1836. 



priMer Código Mexicano en materia tedera1, en eu articulo 

340. decretó que dentro de las circunstancias excluyentes 

de responsabilidad crimina1 por la inrracci6n do las le-

yes penales deben considerarse: 

"So." Ser menor de nueve afios. 

"60." Ser mayor de nueve a~os y menor de catorce -

al cometer el delito. si el acusador no pro

bare que el acusado no obró con el discerni

miento necesario para conocer la ilicitud de 

la infracción. 

Bl articulo 157 del mencionado código ordenaba la 

rec1uai6n preventiva en establecimientos de cducnci6n co-

rreccional para ion casos de minoridad y no de discerni--

miento. 

Para cumplir lo anterior se reformaron las Caoaa -

de Corrccci6n de Menorca (una para vnroneo y ot1·a para mu

J~res). transrormóndose la vieja Bscuela de Santiago, en -

el affo de 1880 en la Escuela IndustriaL d~ H•1~rrnnoa. 

d) LA REVOLUCION. 

Ho pudiendo soportar máa una dictadura que dcgrad~ 

ba al pueblo y que hnsta entonccn habin favorecido aolame~ 



te a la clase privi1egiada. el palo oe levanta en armas. -

Es entonces cuando se va a rcrlejar el sentir del mexicano, 

no le importa morir, le importa combatir con rerocidad, se~ 

tirse libre, ser amo y señor, demuestra la hombria antes -

que la cobardía, el machismo aparece en su máxima expresión~ 

La mujer por primera vez tiene importancia como tal, 

deja de ncr infravalorada y humillada para convertirse en -

una indispensable parte del ejército revolucionario. Toma -

parte activa en la revolución no solamente coao compaffera,

sino como coabaticnte, su imagen se convierte en un s1mbolo 

de lucha armada. 

Con todos estos añoa de lucha los niños crecen con 

un patron cultural muy marcado, el menor tratar~ do imitar 

ese machismo reflejado en au padre, en oua hermanos y en -

sus demás ~amillares. 

Es un fen6meno paicol6gico que se obscrvar6 durante 

afios, en donde el mexicano no deja que nadie dude de su -

hombr1a, de su machismo. 

e) PERIODO POS-REVOLUCIONARIO. 

Pasado el momento de lucha, México tenla la tarea -

de la reconatrucci6n, tarea que no fue facil porque para -
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muchos el periodo de guerra no hab1a terminado. En todo el 

país continúa la euforia del machismo y se mota por moti-

vos banales, el alcoholismo se convierte en una vida de e~ 

cape, la mujer vuelve a ser relegada y loa nifioa son vlct! 

mas inocentes de continuas agresiones. 

Consecuencia de todo eoto en que México pasa uno -

de sus periodos criminógenos más dramAticos, agraviado por 

la corrupción de ln justicia y impunidad general. 

Los fenómenoa psicológicos perduran, manifcst6ndo

se en varias formas, pero principalmente una, la m6s peli

grosa y temible, la delincuencia en sujetos menores de 18 

afias. 



CAPITULO I I I 

LA MINORIA Y LA MAYORIA DE EDAD 

DESDE UN PUNTO DE VISTA: 

a) Médico-Bio10gico. 

b) Psicológico. 

e) Sociológico .. 

d) Civi1. 

e) Penal. 



No se puede delimitar fñcilmente la personalidad -

del delincuente adolescente. ya que los caracteres varian 

mucho de una persona a otra, asi como las concepciones que 

se tengan para que un sujeto sea responnable de sus nctoa. 

En la legielaci6n mexicana, quiz6 para fijar la m! 

noridad de edad, se pusieron en juego las disclplina:J juri

dicns que, en su momento, se involucrar1an en el desenvol

vimiento de llamados menoren, por eoo se advierten las di

rerencins existentes dentro de las ramas de derecho y de -

otras disciplinan como son: la Biologia, Psicolog1a y So-

ciologia. 

LA MINORIA Y LA MAYORIA DE EDAD, DESDE UN PUNTO DE VISTA: 

a) MEDICO-BIOLOGICO. 

Por regla general, en la infancia y en la preado-

leacencia la imagen corporal cambia lentamente de espacio y 

por lo tanto, los cambios graduales de aspecto y peso son 

~bsnrhidos con racilidad en la propicisi6n que el niño -

tiene de su imagen o de su cuerpo. En cambio, durante la -

adolescencia, el ritmo de mutaci6n sufre una gran acelera

ción y por lo tanto, es necesario unn reconstrucción radi

cal de la ~mngcn corporal por las trans~ormacioncs rápidas 

en las dimensiones, en las proporciones somAticas y en los 



34 

caracteres sexuales primarios y secundarios. En 1a adoles

cencia puesto que el cuerpo tiene un valor nuevo, toda --

anomalía que podia existir yu dcade la inrancia, adquiere 

un oentido nuevo: la falta de armonía en el crecimiento -

frecuente de la pubertad, puede ser oaocinda por lon ado-

lescentes a una sensación de incapacidad en el terreno - -

sexual. 

Cabe preguntarnos qué diferencia hay entre pubertad 

y adoleacencia. ?Hay alguna rclaci6n entre nmbas concepci~ 

nea¿. La respuesta es la siguiente: 

No son ninOnimon. La pubertad es un ren6mcno fisi~ 

16gico, que se caracteriza por la aparicí6n, tanto en el -

hombre como en la mujer, de la runci6n reproductora. En -

cambio la adolescencia es un renOraeno psico16gico, paicos~ 

cial. 

Las palabras ''Adolescencia y Adulto'', tienen la mi~ 

ma raiz latina que procede del verbo ''crecer''· Adulto qui~ 

re decir que el crecimiento ha tercinado, mientras que el

adolescente aignifica que el crecimiento se está dcsarro-

llando. 

La adolesceitcia tiene una ernn importanc~a entre -

los adultos¡ porque hoy tenemos conciencia de que e1 ado-_ 



lescente, sigue hasta cierto punto denarrollándoae; sus -

emociones, sus relacionen, sus actividades cotidianas, las 

cuales nunca están completamente terminadao. 

La pubertad ea cada vez mAs precoz; en cincuenta -

años hn ganado mucho. En 1900, la pubertad se situaba en

tre los 13 y 14 años de edad {en las sociedades occident~ 

lea), en la actualidad es a partir de loa 11 6 12 oñon de 

edad. Hay una precocidad puberal que depende de las cond! 

ciones alimenticias, psicológicas y guy ?robablemcnte de 

factores socioculturales. 

Hay sujetos en los cuales la pubertad aparece a -

los 11 6 12 años¡ pero también hay otros en los cuales, en 

runci6n de las carncterieticas genéticas, puede aparecer a 

los 16 6 inclusive a los 17 años. 

Los cambios físicos que se producen a lo largo de 

la ado1escencia se refieren principalmente ol crecimiento -

corpo~~l y la actividad sexual. El crecimiento del cuerpo -

aucle aer gradual, pero a veces pueden producirse ''tirones", 

separados por una fase de relativa latencia, una de las m~ 

dificaciones más evidentes eo la de la altura, que tiene -

su momento máximo para las chicas entre los 12 y los 13 -

años y para los chicos uno o dos años más tarde. También -



aumenta el peso, de rorma más r6pidn que en el período an

terior: el aumento de peso es menos evidente que el de la 

estatura y ec desarrolla en un periodo más largo. 

El desarrollo en altura y en otros cambios de la -

estructura esquelética son ~actores que indican en la .va-

riaciOn del peso. A partir de estudios estad1eticos, se ha 

podido comprobar. de todos aodoa, que el coalenzo de dichas 

•odi~icaciones y su importancia, var!an de individuo a in

dl•iduo. 

También la maduración sexual, se produce mediante -

cambios graduales; pero éstos varian notableaente seg6n la 

edad. En conjunto dichos cambios son más evidentes en las

ehicae que en loo chicoo. 

Estos cambios que se operan en los menores harán -

que de alguna manera eston jOvenes cambien su ~ancra de -

comportarse y suele suceder que la mayorin de los adoles-

centes desconocen realmente como operan estos cambios en -

ellos. 

Por eso es necesario que los padres y maestros tr~ 

bajen conjuntamente para preparar a loa niños cuando lle-

gucn cotos c~=bioc, evit3ndo asi conductas negativas adop

tadas por los menorea~ 
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b) PSICOLOGICO. 

Contemporáneamente a ln criais puboral, que corres

ponde a la transformaci6n del cuerpo, aparece una crisis -

de originalidad juvenil 1 que-: hace que el adolescente se de:fina 

en su triple identidad: 

Su identidAd personnl. sexual y aocio~ultural, En -

una crisis de agresividad y de posesiOn, yn que el adoles

cente no puede situarse más que oponiéndose, disimula la -

tristeza y la ansiedad. 

Como anteriormente se dijo, la adolescencia es la -

6poca de la vida situada entre la infancia y la edaJ adul

ta. "Es el periodo ingrato", marcado por la trans~ormaci6n 

corporal y psicológica, que empieza entre loo doce y trece 

años y acaba entre loo dieciocho y veinte. Estos limites -

aon i;:.¡:::-cci~os p•_tes P.1 c:omienzo y la duraciOn de la adolu_!! 

cencia vartan según los sexos, las condicionen geográficas 

y loa med~oa socio-econ6micos.'' 

En el plano psicológico, ae caracteriza por la rea~ 

tivaciOn y florecimiento del inatinto sexual. por el desuo 

de libertad y de autonomia y por la riqueza de ln vida a-

fectiva. Se diversifica la inteligencia, se precisan las -

aptitud~s particulares y crece el poder de abstracciOn del 
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pensamiento. La Cuncl6n de la adoleocencla es dar a cono-.-· 

cer, en todas aun forman la manera que permita al indivi-·-· 

duo escoger un camino y lonzn~ne a la vida adul~n. (18) 

Los ndolescen~es nccesi~an encon~rar fue~a de eu -

famil!a, una es~ruc~ura educn~iva que les pormi~n desarro-

1larse. 

A fnl~a de una organiznci6n de es~a clase~ cabo te 

mer el aumento del número de j6venes inadap~ados y lo que 

es aun peor para ln e~an mana, la negaci6n de su cn~uaias-. 

mo y de suo cualidades afec~ivas y la 11mi~aci6n de sus 

aabiciones a la sa~isfacci6n ego1s~a de sus in~ereses inme 

diatoe. (19) 

Por o~ra pnr~e diremos que el aspec1:o peico16g~co 

den~ro del desarrollo del adoleaccn~e, ea uno de loa más -· 

impor~an~es, ya que a menudo noa pregun~amos ¿Por qu6 apa 

recen dia~urbios menta1es en la adolescencia? 

Necesitamos rev!aar ciertas condiciones importan~es 

de la infancia y de ln adolescenula; 

Prime~o. la educación ~an defec~uosa durante la in 

fancia y la nifiez~ nicndo aqu1 donde el nifio adquiere con

ductna ineficaces para reoolver sus problemas. Sus pautas 



inían~iles no fueron modificadas gradualmen~e y se rijan 

Cormns inf&n~iles y falsas. Esto en su educación antorio~ 

a la pubertad reaul~a de~ec~uoaa. 

No ha sido ejorci~ado a conocerse a s1 mismo y a 

comp~ende~ sus deseos e impulsos, no so le ha enneña~o -

n ser ~esponsable. Se le ha onseffado o. evndir su realidad. 

sus conocimien~oa adqui~idoa sobra el saxo han sido lnade 

cuados y vlciosou. los problemas y diricul~ades que normal 

mente acompañan a lo. pube:--:-;ad exigen "\:aabi6n un esfuerzo .. 

excesivo. 

Coco seaundo aspee~o, nos encon~ramos con que la -

guia y con-trol que se hace con la adolescencia son ic.prU·· 

dentes, sin ayuda~le a conseguir un ajua~e aental ericaz. 

por el descuido pa~e~nal y po~ pa~~e de maes~ros. 

Te.e.ce!"-=>. J'Or último, la. tol~a de comprenaión po!:" -

par~e dol joven acet'ca de sus impulsoa y deseos ·.:an J ... ·!:~n· · 

sos en esa edad: no nprende a percibirlos y sucede que loo 

inhibe o se abandonan a elloo ·;o'.;almen-te sin axlatir con-··

"tro¡ alguno. 

Pa~a Alfred Adler. la delincuencia juvenil renide 

en t~es pos~ulados: Loa sen~imien~os de inferioridad. los 



impulaos de poderlo y los oentimientoa de comunidad. 

Considera que los sentimientos de inferioridad son 

congénitos y universa1cs y que cualquier situaciOn que - -

acentúa los sentimientos de inferioridad es un factor de-

sencadenante de neurosis. 

Los sentimientos de comunidad son loa 9ue atenúan -

loa sentiQicntoc de inferioridAd y controlnn loo impulaos 

de poderlo. Adler dice que todaa las cuestiones de la vidn 

quedan subordinadas a: vida social - trabajo y amor. 

El hecho de que al investigar laa causas de la dc-

1 incuencia en los individuos, se encuentra un ambiente do 

privación que rodea al niño y de que la mayoría de los de

litos se cometen en determinados dlstritoa, no autoriza s~ 

car la autorización de que la causa de la delincuencia ea 

la mioeria. En cambio, es facil comprender que acr1a extr~ 

ñv qu~ tale~ COüdici~~c~ ~~ d~~~rrollRRe normalmente el -

sentido de comunidnd. 

Las investigaciones de Adlcr ponen de relieve el -

papel desempeñado en ente aspecto por el sentimiento.de i~ 

~erioridad despertado en la infancia por el sentimiento de 

comunidad, innuficientemente desarrollado, explica que los 

desviaciones de conducta non solamente s1ntomas que presc~ 



ta el complejo de inferioridad, que eBtá en relación a un 

factor exógeno que ~xige más sentimiento de comunidad del 

que el individuo pudo obtener desde su niñez. 

La clasi~icaciOn de los 1'nifios difíciles'', según -

Ad1er comprende: un tipo pasivo, niños perezosos, indolen

tes, obedientes con absoluta dependencia, tímidos, miedo-

sos, mentirosou .. 

Tipo activo; niños anhelantes de podcr1o, impncieE 

tes, excitados y propensos a explosiones afcctivan, travi~ 

nos, crueles, jactanciosoa o bien inclinados a fugas, a r~ 

bar, sexualmente excitantes. 

Entre loa neurOticoo oc encuentran conductas infan

tiles de tipo pasivo y entre la delincuencia el tipo acti

vo. El fuerte sentimiento de inrerioridad. ln uapiraciOn -

de superioridad personal y un dericicntc sentimiento de co 

munidad, son siempre reconocibles en la rase procedente a 

1a desviación de conductoª 

La actividad anti-social que se dirige contra el -

prójimo es la adquirida precozmente por aquellon niños que 

caen en la errónea upinlón de todo::; los demás 1 puP.den ser 

considerados como objeto de su pertenencia y exteriorizar 

esta opinión amenazando con su actitud el trabajo, la sa--



lud y la vida de los dem6o. 

En un plan para la prevcnci6n de la delincuencia -

Adler subraya la necesidad de desarrollar e1 interés so--

cial (por medio de educadores espccinlizndos), para encau

zarlos en los canales de la autoridad general. Seffala como 

factores i~portantee la escuela, que debe asumir la tarea 

de desarrollar la potencialidad innata para ~l inter6s so

cial en loo alumnoa y maestros quien puede corregir cual-

quier en la preparaci6~ p~ra el interés social. (20) 

Con respecto a lo antes mencionado, se llega n la -

conclusiOn que la adolescencia ea una etapa del desarrollo 

del ho~bre, durante la cual operan cambios nnat6micoe, fu~ 

cionalos, psicolOgicoe y sociales, que de alguna manera 

deben sor dignos de tomarse en cuenta, para formarse un 

criterio Mán amplio y llegar en lo posible a una correcta 

legislac16n de menores infractoreo. 

¿Qué sentido tiene condenar a afioa de carcel a un -

chico por ejemplo, de 16 aaoa? 

El ordenamiento jur1dico necesita de puntoc de ref~ 

rencia, objetivos capacee de gnrnntizar lo que se llama -

''certidumbre de derecho''• Por ello existen disposiciones -

que contraatan con el punto de visto de la ciencia psicol~ 



gica 1 por ejemplo, según la ley existen consecuencian dis

tintas si un delito ha sido cometido inmediatamente antes -

o inmediatamente después de que el joven haya cumplido la -

mayor1n de edad. 

Según la perspectiva psicolOgica 1 un adolescen_tc -

siempre está en condiciones de inmadurez, precisamente po~ 

que ae encuentra en una ~ose de evolución; ea decir, de p~ 

so de las fantasiaa del mundo infantil a lan responsabili

dades de la vida adulta; por tanto, la cárcel es únicamente 

un medio de defensa social y tal vez sea válida en su fac~ 

ta intimidatoria, on cambio no le sirve al menor, es mAs,

puede ser perjudicial para su reintegraciOn en la sociedad 

que le hace vivir en una situaciOn de cxclusiOn y de aisl~ 

miento de au contexto social. (21) 

e) SOCIOLOGICO. 

En nuestra civilizaciOn, la sociedad, no s6lo le -

pide mucho al adoleacente, sino que, no le da un modelo 

exigencias. Esto contrasta con lo que se produce en muchao 

civilizaciones primitivas, en las cuales laa ceremonian de 

iniciaciOn establecen una linea de dcmnrcaci6n entre infa~ 

cia y edad adulta. 



Las constumbres y tabúes le dan un modelo de compo~ 

tamiento social en el cual desarrolla su propia peraona1i

dnd; en nuestra civilizaciún predomina el concepto de mad~ 

raciOn individual sin modelos rígidos. Esto ncrecicntn ln 

ansiedad y la confusi6n del adolescente, su comportamiento 

es imprcacindible 9 debido n su continua conf'ueiOn "se le -

ha dicho que ne convierte en adulto¡ pero no ~e le ha dicho 

como hacerlo. (22) 

Al llegar a la adolescencia la vida del individuo -

ae proyecta hacia todo au medio social y nucvaa expcrien-

cias se acumulan para enriquecer su persona1idad. En esta 

etapa del desarrollo humano, los patrones de conducta tie

nen que reajustarse para hacer compatible lo nnimilado ha~ 

ta entonces con las nuevas necesidades que su desarrollo -

orgánico trae como consecuencia. El individuo deja enton-

ces de ser niño para entrar en una etapa de preparaci6n -

que lo hará apto para llegar después a las siguientes eta-

Hirschberg y Noshpitz (1955), establecen que entre 

las condiciones que provocan la delincuencia de menores se 

encuentran: la pobreza, el alojamiento inadecuado, la fal

ta de una rigura de apoyo y la anormalidad fisica o menta1. 
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La teorla de la desviaci6n social que ha tenido ma

yor importancia en estos últimos años, es la enmarcada por 

Merton. El define e la ''desviaci6n social'', como un ren6m! 

no sociopolltico, producto de las relaciones sociales y de 

un determinado orden establecido de tal forma que, aunque 

la conducta dccviada en particular no pueda desvincularse 

de la acción individual y eapecificn de un oer humano, no 

podc=o~ perder de viotn que ese individuo se encuentra 

imeroo en una estructura social que para su propio dinami~ 

mo y fuerza configurada determina qué ea y qué no ca des-

viaci6n y delito. 

Por 10 tanto para Merton no existe conducta delic

tiva o desviada por sl misma, sin ser referidQG ~l grupo -

social que las define como tales. La desviaciOn no es a1go 

propio al comportamiento del individuo, sino que le ca --

atribuido por otros, quienes le observan y definen au com

port:rni~n~o. (23) 

Haciendo un breve comentar!.o con respecto n esta -

teoría diré que puede ser muy acertada para muchos legis

ladorco, paic6logos y sociOlogos si tomamos principalmente 

el caso de M~xico, en donde hay discrcpanclu en la nplica

ci6n de las penas, que mientras para un Estado de la Repú

blica, un individuo ea mayor de edad a los 16 años para --



otro es hasta los 17 6 18 afioa de edad. Otro ejemplo de -

esto seria la conducta de los menores infractores o delin

cuentes, algunos consideran que la conducta de estos meno

res es totalmente delictiva y para otros es simplemente -

una conducta desviada. 

d) CIVIL. 

Partiendo desde el punto de vista dc1 Derecho Civil, 

capacidad es la aptitud para adquirir derechos y contraer -

oblignciones y que ella depende exclusivamente de la ley. -

En el caso de los menores, la capacidad tiene su funda~ento 

en el Derecho Natural, dado que cuando no se ha llegado a -

cierta edad, el individuo se encuentra limitado, este requ! 

sito de la edad es una presunciOn que necesariamente para 

la ley debe ser jure de jure, se carece de la experiencia y 

de los conoci~ien~os necesarioa para dirigir su persona y 

administrar ous bienes. 

La capacidad es el atributo más importante de las -

personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener c~ 

pacidad juridicn; ésta puede ser total o parcial. 

La capacidad se divide en capacidad de goce y capa

cidad de ejercicio. Es la capacidad de goce el atributo -

esencial e imprescindible da toda persona, ya que la capa-



cidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas, -

puede faltar en ellas y sin embargo e~istir la persona. 

Capacidad de goce, "es la aptitud para ser titular -

de derechos o para ser sujeto de obligaciones 11
1 todo sujeto 

debe tenerla, si se suprime desaparece la personalida~ por 

cuanto impide al ente la posibilidad juridica de actuar. 

"En los menores de edad tenemos que la capacidad de 

goce notablemente aumentada, podriamos decir: que es casi -

equivalente a la capacidad de goce del mayor en pleno uso -

de sus íacult~des mentales. Sin embargo existen restriccio

nes a la capacidad de goce en los menores de ed&d''· 

Es muy importante señalar en que consiste ln Capaci

dad de Ejercicio y Representaci6n para saber qué ventajas o 

desventajas un menor tiene frente a los adultos. La capaci

dad de ejercicio supone la posibilidad juridica en e1 suje

to, de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar -

en nombre propio actos juridicos, de contraer y cumplir aus 

obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante -

los triUun~lc~. Por lo tanto ln ~alta de capacidad de ejer

cicio impide al sujeto hacer valer sus derechos, celebrar -

en nombre propio actos jur1dicos, contraer y cumplir sus -

obligaciones o ejercitar sus acciones. De aqu! la ne~~sidad 

de que un representante sea quien haga valer esos derechos, 



acciones y obligaciones, es decir que se obligue por el in

capaz o que celebre por él los actos jurídicos. Es as1 como 

la representaci6n legal surge en el derecho. como una inst! 

tuci6n auxiliar de la incapacidad de ejercicio. (24) 

Esta incapacidad de ejercicio se obliga desde el na

cimiento hasta lA emancipación. Pnrn los menores de edad -

existe la incapacidad natural y legal¡ pero eSta incapaci-

dad es total:""no pueden loa menores ''no emancipados•• ejerc! 

tar sus derechos o hacer valer sus acciones; necesitan sic~ 

pre del representante para contratar, para comparecer en -

juicio; se exceptúan los bienes que el menor adquiera por -

virtud de su trabajo, pues le permite la capacidad jurídica 

para realizar los actos de adminietraciOn inherentes a sus 

bienes. 

Otr~ ~~ 1n~ erados de incapacidad de ejercicio corre~ 

pande a loa menores emancipados. en donde exl~te s6lo inca

pacidad parcial de ejercicio y consiguientemente, semi-inc~ 

pacidad; pueden realizar todos los actos de adminiatraci6n 

relativo~ A BllR bienes muebles e inmuebles, sin representa~ 

te; pueden también ejercitar los acton de dominio relacion! 

dos con sus bienes muebles; en cambio tienen una incapaci-

dad de ejercicio parn comparecer en juicio, necesitando un -

tutor. Para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles 



ea menester la autorización judicial. 

También el menor emancipado necesita el conscnti--

micnto de sus padres o de su tutor para contraer matrimonio. 

El articulo 6439 crea estas distintas incapacidades 

en el menor emancipado, dice ns1: 

El emancipado tiene la libre adminiotraciOn de sua -

bienca, pero siempre necesita durante su menor edad: 

I.- Del consentimiento del que lo emancipó paro con

traer matrimonio antes de llegar a la mayor1a de edad. Si -

el que otorgó la emancipación cjerc1a la patria potestad y 

ha muerto, o eat§ incapacitado legalmente nl tiempo en que 

el emancipado intenta caoarse, necesita éote del consenti

miento del ascendiente a quien corresponda darlo y en su -

defecto, el del juez. 

II.- De la autorización judicial para la enojonaciOn, 

gravamen o hipoteca de bienes ralees: 

III.- De un tutor para los negocios judiciales. 

La fracci6n segunda de este precepto viene a regular 

un caso especial en el que el juez cumple su función repre

sentativa quo normalmente corresponde a los que ejercen lo 

patria potestad o al tutor. No se necesita para la realiza-



ción de actos de dominio sobre bienes inmuebles que el me

nor emancipado se asiata del que rue su representante le-

gal; es decir, de los que ejercieron la patria potestad o 

la tutela, simplemente debe haber una autorización judicial; 

pero esto cumple la funcibn inherente a la rcprcsentacibn -

legal que perrecciona el acto jurídico en cuanto que in~e-

gra ln voluntad del emancipado. 

?oñemOG decir que hay aquí, la concurrencia de las -

voluntades del emancipado y del juez pnra ln validez del a~ 

to de dominio; es decir, que estamoo ante un rcnómcno de 

asistencia y no de representaci6n. 

En sintesis y de acuerdo n nuestra legislnciOn en m~ 

teria civil: 

La mayor edad comienza a lon dieciocho nñoa cumpli-

dos (art. 646~ del Código Civil). 

~~TTClll.O 222.- La capacidad juridica de las personas 

Cioicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la -

muerte; pero desde el momento en que un individuo es conce

bido, entra bajo protección de la ley y ~e le tiene por na

cido~ 

ARTICULO 23e.- La menor edad, el estado de interdic

ción y las demás incapacidades, cotablecidns por 1a ley, --



5: 

son restricciones a la personalidad jurídica, pero los inc~ 

paces pueden ejercitar sus derechos o contraer oblieaciones 

por medio de sus representantes. 

ARTICULO 4122.- Los hijos menores de edad no emanci

pados, están bajo la patria potestad, mientras exista. algu

no de los ttocendientes que deban ejercerla conforme a la -

ley. 

ARTICULO 6412.- El matrimonio del 1ne11or de di~cioch<1 

años, produce de derecho la emancipaciOn aunque el matrimo

nio se disuelva, el c6nyuge emancipado que sea menor, no -

recaerA en la patria potestad. 

ARTICULO 6439.- El emancipado tiene la libre admine

traciOn de sus bienes, pero siempre necesita durante ou me

nor edad: 

I.- De la autorizaci6n judicial para la enajcnaciOn, 

~'!"!?.'!'!\mf'!n o hipoteca de bienes raíces. 

II.- De un tutor para negocios judiciales. 

Esta .incapacidnd que, como hcmoz dicho nntes, debe 

estudiarse en cada caso, termina de acuerdo a nuestra legi~ 

laci6n por haber alcanzado la mayoría de edad, o por la -

emancipac iOn. ( 25) 
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e) PENAL. 

En materia del Derecho Penal, la edad tiene incues-

tionable importancia, que siempre se le ha reconocido. 

La determinaci6n de una edad cronolOgica fija como 

punto a partir del cual se espera de todos loa niffos un se~ 

tido de responc~bilidad adulta, incluso dentr~ de un marco 

cultural eupccifico, es necesariamente una medida arbitra-

ria, aunque quizfi neceaarin para que la estructura legal 

proteja a los niños de menor edad de la plena aplicnciOn de 

la ley penal y de las sanciones que conlleva. (26) 

Esta edad de total responsabilidad ha variado según 

las 6pocns y los pueblos: ''entre púberes e impúberes diati~ 

gui6 ya el derecho romano; para loo últimos "solamente med_!. 

das policiales" (caatigatio, verbaratio); la incapacidad -

penal tuvo por límite los siete aaos en el derecho justini~ 

no; la pena de muerte fue excluida para los menores de 14 -

añu~. ~n e! d~rAcho germánico se fij6 n loa 12 años, la pl~ 

nitud de cupacidad que hacia plenamente responsable, consi

der&ndoae como involuntaria la acción ejecutada por un suj~ 

to carente de dincernimicnto. En el derecho canOnico e1 me

nor de 7 años, era inimputable: "Doli Capaces Non Sunt"; la 

pubertad comenzaba a los 14 años en los varones, a los 12 -

en las mujeres y .entre estas edades y los 7 afios¡ si se ---



hab!a sido capaz de dolo la pena procedia aunque atenuada. 

(27} 

En la Edad Media, el derecho germánico impone los -

B afios 1 en tanto que las Partidas nmpl~a hasta los diez 

años y medio. 

En nuestro paia se ha optado por la edad de 6 añoa, 

lo que dcducimoa de la redacción de la fracci6n XXVI, del 

articulo 272 de la Ley de Administrnci6n POblica Fcderal,

ya QUO ni el C6~lgo Penal, ni la Ley de los Consejos Tute

lares hacen mención de cuál ea la edad inferior en que pu~ 

de actuarse contra el menor in~ractor. 

La tradición romana de Ion 7 años (número, además -

~llatico), reforzada por la tradición cristiana y prin

cipalmente la católica (edad para hacer la primera comu--

ni6n), es la que ha tenído mayor auertc y ha tenido mayor 

aceptaciOn en loa paises del mundo. 

Hay datos que nos hacen vPr ~uc l~ elecc16n no en -

puramente caprichosa, pues socialmente es la ednd de entrar 

a la escuela y biológicamente es el final del ciclo vital·

(primera y segunda inrancia). (28) 

Asi eomo ne l1a discutido la necesidad de una edad 

limitrofe (semejante), unificada para la mayoria de edad 



penal, así es necesario uniCicnr eata edad inCerior para -

toda la República y aún m6o, a nivel internacional. 

Por lao razones impuestas, parece aceptarse la ednd 

de 7 años. Por otra pnrtc podríamos decir, que ln edad in

Cerior no representa realmente un problema, el problema se 

plantea al limite superior, pura la jurisdicción de la ju~ 

ticia de menores. 

El argumento m6s ru~rLd aG el de la oenuridad juri

dicn, ya que de no establecer los límites, la mayoría de -

edad penal perdería todo sentido, pues existe la estrecha 

relaci6n entre el concepto de responsabilidad que dimana -

del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y 

responsabilidades sociales. 

Las Naciones Unidas, en sus Reglas Minimas Unifor-

mes pnra la Administración de Justicia de Menores, recomie~ 

da que: 

·~n los sistcmaa jurídicos que reconozcan c1 conceptu 

de mayoría de edad penal, su comienzo no deberá Cijnrse n -

una edad demasiado temprana. habida cuenta de las circuns-

tnnciae que acompnñan a la madurez emocional e intelectual." 

Ahora bien. el limite de los 18 aüos, ~ue impuesta -

en una época cuasi-victoriana, en la que un sujeto de 17 6-



18 años era en muchos cspectoo todavía un niño, se le con

sideraba como tal, se le vestía en forma inCantil y su in~ 

trucci6n respecto a ciertas cosas era nula. 

La edad penal cambiaria entonce~ según ln época y -

el lunar y en muchos aspectos de acuerdo al acceso a la i~ 

CormaciOn y desarrollo de un pueblo. Sin embargo, la edad 

de 18 años, parece conveniente como punto de rcrerencin p~ 

ra uniI'icnci6n tanto nacional cuo10 111ternacion~l. 

El hecho de proponer los 18 añoo como límite para -

la edad penal no implica en forma alguna que aceptemos la 

irreaponsabilidad absoluta de los menores de edad. Sabemos 

que esto es absolutamente convencional y que no implica -

que el sujeto al cumplir esa edad, amanece con capacidad -

de culpabilidad. 

Existe doctrinariamcnte casi un criterio unirorme -

en el sentido de considerar al menor de 18 nñoa de edad e~ 

mo sujeto de inimputabilidad. 

Por muchos años se mantuvo en la legislación pcnnl 

sin suscitar discusión el criterio de que la mnyoria de -

edad para efectos penales esLaba bien ~cñal~d~ ~ nivel de 

los 18 años. A partir de los 18 años cumplidos, se vino y 

se sigue considerando al menor, en el Dis~rito Federal y -
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en otrno entidades Federativas, que los infractores de la -

ley penal son ya sujetoo imputables y consiguientemente se 

les puede asignar culpabilidad y de ah1 que se lea pueda s~ 

ñalar como responsab1ea pena1mente. (29) 

Por debajo de ostu edad loa aujetoo in~rac~ores caen 

bajo la jurisdicc16n del Consejo Tutelnr. 

En nuentro ordenamiento penal. el ~itulo sexto del -

libro primero del COdigo Penal para el Distrito Federal, en 

materia de Fuero Común y para ~oda la República en materia 

de Fuero Federal se titula "Delincuencia de ~cnorea". El e~ 

p:ttulo Qnico se titula "Delincuencia de loo Menorca", y --

consta de cuatro artículos, del 119 al 122 (derogados para 

el Distrito Federal). 

ARTICULO 1192.- Los menores de 18 años que cometan -

infracciones n las leyca penales serán intcrnndou por el 

tiempo que oca necesario paro su correcciOn educativa. 

No hnce ninguna dif'crcncin. de edadcu. todo mcno:r- de 

18 nños ent;ro o.:;i• ;.;:-:::. j11risdicci6n cspecinlr.t en ln cual so -

impone una medida al ~cnor (art. 120 C.P.). (30) 

I.a lcgielnci6n vigente no hace distinciones nl prin

cipio de inimputabilidad de los menores de edad, haciendo -

unn prcsunci6n de que carecen de lu suCicicnt~ madurez para 



entender y querer lo que hacen. 

Sin embargo ésta es una opiniOn doctrinaria, pues un 

atento análisis de ln legislnciOn nos llega a dudar si loo 

menores oon con5idcrados inimputablcs o bien imputables. La 

ley mexicana no dcrine la imputabilidad, ni explica q~iencs 

uon imputables o por qu6. 

La abrumadora mayoría de los códigos pennJP.s, con a~ 

guna excepción tan notable y debatida como la del italiano, 

que define n la imputabilidad ''como la capacidad de querer 

y entender''(artlculo 952). Encaran el problema de la impu-

tabilidad por su faz negativa, se rehusan a definirla y en~ 

meran en cambio loa eximentes como es el cano de México. 

En la reforma de 1904, lo fracci6n II del articulo -

15 del código penal se~ala: 

ARTICUI.0 15~.- Son circunstancias cxcl11ycntcs de re! 

p=~~~~!l!~~~- ••¡¡ __ ~ild~ccr el inculpado, al cometer la in-

rrac~ión, traotorilO füCntal O deGnrrollo intelectual rctard! 

do que le impida comprender el cnrdctcr ilícito del hecho,-

o considerarse de acuerdo o esa comprcnsi6n •.• ''· 

Se toma, pue~ un doble supucato de inimputabilidnd:

por falta de Guricicntc desarrollo intelectual (inauricien

te para los rines de In capacidad de entender y de querer), 

y por grandes nno~alias psiquicco. 



La capacidad de entender hace ahora referencia al -

carncter il1cito de ln conducta y ln voluntad a la compren

si6n de la ilicitud. (31) 

La pregunta básica cu ai la acción u omisiOn tipica, 

antijurídica y culpable, cometida por un menor de edad con~ 

tituye un delito. Esto nos lleva a revisar, con la brevedad 

posible algunos conceptos básicos del Derecho Penal. 

''En rclnci6n con el delito, considerado como "acto -

humano" típicamente antijurídico y culpable, si ~alta el -

elemento culpabilidad, por ausencia de capacidasd y de que

rer y entender; lógico es. concluir que no hay delito y ta~ 

poco responsabilidad penal''· 

EL ARTICULO 82 del C6digo Penal para el Distrito Fe

dere!, indica que loa delito~ son intencionales, impruden-

ciales y preterintencionaleo. pero aan nsi, considera esta 

clasiricaciOn, el delito mismo desaparece y naturalmente ln 

r~A~OnRabilidad de quien llevó a cabo un proceder de eaa -

naturaleza o unn abstrascción por nuaenciu de imputabilidad, 

sin que esto, proccdimentalmcnte hablando, requiera de un -

proceso que culmine con una declaración judicial que uubrn

ye la inexistencia del delito, por tratarse de un inimputa-

ble. (32) 



Ahora bien, esto en la realidad no implica en forma 

alguna que aceptemos necesariamente la irresponsabilidad -

absoluta de los menores de 18 años. 

Atendiendo a lo expuesto en renelorcs anteriores --

analizaré brevemente los diferentes elementos del delito. 

CONDUCTA.- Es el comportamiento humano voluntario. -

que puede consistir en un hacer o dejar de hacer algo. Este 

comportamiento puede llegar a ser aocialmente relevante o -

irrelevante. (33) 

Es indudable que los menores de edad, realizan con-

ductas; es decir comportamientos voluntarloo de acci6n u -

omisiOn. Se considera que no hay conducta, cuando el campo~ 

tamiento no ca voluntario, por incapacidad psiquica o risi

ca, como seria el caao de la ~uerzn fisica irresistible (aE 

ticulo 152 del Código Penal para el Distrito Federal, en el 

que se señala las excluyentes de responsabilidad). 

La irresponsabilidad en loo menores, puede ocr desde 

luego, causa de ausencia de conducta. (34) 

TIPICIDA04- La tipicidad es la adecuación de la con

ducta a un tipo legal; es decir, la correspondencia <le la -

conducta del sujeto co1l unn conductn descrita por la ley. 

Como se puede observar. la conducta de un menor pue-



de llcgnr a concordar con la descripción que de ella hace -

la ley. 

ATIPICIDAD.- La atipicidad co la no adecuación de la 

conducta al tipo legal, dicha de otra forma, es cuando la -

conducta no se ndccúa exactamente a lo dispuesto por la ley. 

Es evidente que la conducta de un menor, tambi&n ca 

Rtipica. 

DOLO.- El dolo presupone el conocimiento del tipo -

objetivo, e implica la intencibn, la voluntad 1'finnl'', de -

llegar al resultado tipico. 

No se descarta la idea de que los menores realicen -

conductas dolosas, más aún si el dolo se adccúa en el tipo 

legal. 

CULPA.- Se caracteriza por un actuar imprudente, --

irreflexivo, negligente. 

Es indudable que e1 menor de 18 años ntravieza por -

una etapa de desarrollo tanto físico, psiquico y social y -

que todo ello lo hace ser muchas veces negligente e impru-

dentc. 

Por otra parte un menor puede llegar a conocer les -



circunstancias del hecho tipico y querer o aceptar las con

secuencias prohibidas por la ley. (35) 

ANTIJURICIDAD.- Existe siempre y cunndo no exista 

una causa de justiricaciOn, como legitima defcnaa, ejerci-

cio de un derecho, el cumplimiento de un deber, la ob~dien

cia a un superior legitimo •• •• 

La antijuricidad expresa aimplemente una relación de 

contradicción entre la norma y el hecho jurídico, en cambio, 

es el objeto del calificativo llamado antijuricidad. (36) 

IMPUTABILIDAD.- La imputabilidad no solamente puede 

ser una capacidad de entender y de querer; es decir, no pu~ 

de limitarse a que el sujeto comprenda la ilicitud del acto 

y desea realizarlo. 

En el comportamiento del hombre intervienen tres ee

~erao: 1a intelictiva, la volitiva y la afectiva, por tener 

una gran intcrrelaci6n y que los disturbios en una de ellas 

La teoria de la imputabilidad ha tomado en consider~ 

ci6n solamente el intelecto y la voluntad; pero para que -

haya imputabilidad debe existir no solamente el querer vol! 

tivo, sino también el querer afectivo. 



Por 10 tanto, ne llega a la conclusiOn de que un me

nor puede entender perfectamente lo que hace y querer hacer

lo, pero a~ectivamente no le importa y esto es muy común, -

ya que loa jovenes debido a la etapa de la pubertad se ven 

afectados psicológicamente en su ambiente social y familiar. 

(37) 



C A P I T U L O I V 

FACTORES QUE DETERMINAN LA DELINCUENCIA JUVENIL 

EH MEXICO. 

a) CLASES SOCIALES 

1) Clase Alta. 
2) Clase Media. 
3) Clnac Baja. 

b) MEDIO FAMILIAR : 

1) Sitt1aciOn Civil de loe Padres. solteros, 
casados, divorciados. en concubinato, 
viudos. 

2) SituaciOn EconOmica Familiar. 
3) Convivencia Familiar. 

e) LA EDUCACIOH : 

1) Ln AcciOn Estatal. 
2) Instrucci6n Primaria y Secundaria. 
3) EducaciOn Supletoria. 
4) Los Fracasos Escolares. 
5) Educación Sexual. 

d) LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIOH 

1) Radio. 
2) TeleviaiOn. 
3) Revistas .. 
4) P~r1(')rticoR. 

e) EL MEDIO AMBIENTE EXTRAFAMILIAR 

1) Relaciones Interpersonales. 
2) Vicios y Depravaciones. 
3) Pobreza. 



a) LAS CLASES SOCIALES EN MEXICO. 

1) CLASE ALTA. 

Esta clase social, para su mejor estudio ha sido di 

vidida en: 

- AritOcrataa y 

- Nuevos ricos. 

Loa aristOcratna, son aquellos que nicmpre hnn ten! 

do posibilidades económicas y que han cuidado siempre su p~ 

sici6n sociocultural. 

Los hijos de los arist6cratas han sido llamados por 

la gente 1'juniors'', pueo estos jovenes ni siquiera unan un 

nombre propio, sino que utilizan el mismo nombre del padre, 

con ambos apellidos y al cual agregan el junior. Repreaen-

tan al joven que siempre ha tenido todo. que no aspira a n~ 

aa, todo lo logra ~ácilmente, basa su éxito solamente en el 

nombre del padre y en su dinero e influencins. 

En loa últimos años~ esta clase ha producido unn eE 

pecie criminógena por demás peculiar. llegan con racilidad 

a actitudes antisociales como son: organizar carreras de -

automOviles en la via pública, hacen orgías cuando los pa-

dres se encuentran ausentes, tomar drogas para sentir nue--



vas emocionen. 

Se mueven en un terreno de predelincuencia, pues d~ 

~icilmente cometen verdaderos delitos y cuando los cometen 

el dinero y laa influencias ~amillares los sacan facilmente 

del problema. 

Los nuevos ricos, ea un producto tlpico de un pais 

en cvoluciOn. Se caracterizan por no pertenecer sociocultu

rnlmcnte a la cle~e cconOmica en que se encuentra, sino a -

una inrerior. 

El nuevo rico, tendrá una verdadera necesidad do d~ 

mostrar que tiene mucho dinero, gastará en cosas inútiles y 

superrluaa, ostentará lujos y joyas. 

Su actitud es despOtica hacia las clases econOmica

mente inreriorea, ésto loe obliga a actitudes similares a -

las del pequeño burgués, pero acrecentadas y ridículas, ya 

que carece de los conocimientos y del gusto por hacerlas. 

Loa hijos de loa nuevos ricos 1 se mueven en un mar

co de imitación a loa padres, desprecian a los que tienen -

menos que él 1 su deseo de vivir y gozar todo lo que no viviO 

y gozo cuando las condicione~ no a~ lu permitían. 

Cuando estos jovenes se dan cuenta que tanto sus p~ 
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dres como ellos no pertenecen a la clase sociocultural a la 

que creen pertenecer surgen una serie de conflictos. 

Es frecuente ver que estos j6venes se hacen dcsobl! 

gadoa y holgn7~cs y su anain de vivir los lleva a continuos 

problemas de tipo judicial. 

2) CLASE MEDIA. 

No existe un sector medio identificable aociolOgic~ 

mente. aino que las personas con ingresos medios vi~cn ndh! 

ridos al grupo del poder, imitando sus modelos de crlnductn 

y aspirando pertenecer a él. 

Por ser la más grande masa de la poblnciOn, es dif! 

cil generalizar sun características, socioculturnlmcnte po

demos distinguir dos estratos: 

El mexicano medio 

- El pequeño burgués4 

La estructura psicol6gica del mexicano medio es la 

misma que la de1 pcqucffo burguóa mexicanu, le ~u~ ~1J~Ade es 

que este último se diferencia en e1 extremo cuidado de ocu~ 

tar esa base. Asi mientras que el pe1ado nen aparece como -

un c1nico, el pequeño burgués aparece como un hipócrita (e~ 

to es desde un punto de visto meramente psicolO&ico). 



El pelado no ocu1ta pensamien~oo ni emociones, el 

pequefto burgués por el contrario. es •1educndo", nunca expre 

ea pensamien-C:os que puedan her~r, su -::ono es ni empre mcnura 

do y tranquilo, nu finura y cortesía exageradas, ~ra~a de 

ser ~odo lo con~rario al pelado. 

La neurosis infantil y juvenil en esta 11 clase 11
• son 

producidos principalmen~e po~ la l~erte rcpreai6n a que son 

sometidos los menores. Se teme llamar las cosas por ou nom 

bre. pues esas son acti~udes de ''pelado''• La educación se··

xual mezquina y equivocada. Se les inculca un deseo de supe 

:-ación al que muchas veces no co:-=-esponden las facul t:ades ·· 

del menor. 

Se da un inmerecido valor a loa biene materiales y 

se impulsa al menor a una compe~ici6n con~inun y absoluta .. 

3) CLASE BAJA. 

Se encuen~ra aocioeconómicamente desamparada, care·· 

ce de lo es~rictamen~e necesario. viven generalmen~e en ciu 

dadcs perdidas .. En ella cncon~ramoa al clasico 11 peladito'', 

llamado as! despec~ivamente po~ lns clasen sociales supcrio 

ras .. 

La vida de es~os seres es vcrdndernmen~e infrahuma .. 



na. se deaar~olla en absoluta anomalía con relación a nue! 

trB sociedad. El medio habitacional iníluye grnndemen~e en 

la formaci6n del llamado 1'peladito" 1 pues en la mayoría de 

los casos, viven en viviendas de uno o dos cuartos, en don 

de diez o más personas comparten la misma habi~ación, car~ 

ciendo de agua, con pisos de ~ierra, con ~echos y paredes 

de car~6n, paja u otros materiales poco s6lid~s. (39) 

Ea muy di~icil la vida cotidiana de esta clane, 

principalmente por carecer de ingresoa suficientes para 

subsis~ir, por no tener alimen~aci6n básica, ni ventido a~ 

ficiente, ni vivir con una higiene mlnima, la existencia ·

ramilla~ no puede ser sino ol~amente problemAtica, centra-

da sobre la angustia de la lucha por la vida. 

El ''peladl~o'' ~rata de ocultar su personalidad in·

rravnlorada y pobre con una apariencia de valor. de rcroci-

dnd, de que ~odo le importa muy poco. Su ca~cncia de valO·

res y su dificul~n<l pa~c a<l<1u1rirlon, le dan un sentido de 

ineegur1dad que lo hace desconfiado y suspicaz. 

Una de nua cnracterin~icas ea la irritabilidad con~ 

tante 1 lo que lo hace reñir con los demás por mo~ivúa inai& 

nificantcs. 
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Su mismo ambiente, lo hace ser muchas veces un in

dividuo altamente belicoso y agresivo, lo observa frecuen-

temen~c en sua mayare, que se aemeran en demostrar su ma·-

chismo, esto repercu~irá eviden~emen~e cuando el menor fr~ 

cuente una escuela donde van niños de o~ra clase social. 

De acuerdo a es~e breve estudio, podemos darnos 

cuen~a de las formas de reaccionar y de ser do cnda uno de 

las clases sociales existentes en México. 

Por ejemplo: En un ambiente de pobreza y miseria,

viviendo rren~e a ln opulencia de la clase acomodada y la 

indiferencia de la clase media, resul~a ~ácil comprender -

actitudes humanas an~isociales o apA~icas. Es~o no quiere 

decir que loa es~é disculpando, pero s1 que de alguna man~ 

ra influyen las clrcunatancioa y el medio oocial en el que 

se desarrollan. 

b) MEDIO FAMILIAR. 

1) Si~uación Civil de los Padres: 

Mad~es Solteras.·- M6e de medio millón de nifios ile-

gitimos nacen cada año en México, cifra verdaderamente ver

gonzosa, que hnce ver otro pun~o en que la p~cvenci6n es -

necesaria y urgen~e, principalmente en los casos de las ma-

dres aol~eran. 



A la sociedad no le guata la idea de que uno mujer 

eduque sóla a sus hijos y cato vale para las madres solte

ras, viudas y divorciadas, aunque el estigma asociado n ln 

madre soltera ea máa grave, pues eo probable que la mujer 

que se encuentra s6ln con sus hijos, tenga problcmao econ~ 

micos y seguramente se verá en la necesidad de trabajar p~ 

ra solventar sus necesidades y las de sus hijos, dando como 

resultado un distanciamiento entre la madres y los hijos,

yn cee po~ falta de convivencia, de comunicnci6n e pcr un 

resentimianto en caso de ser hijos ilegítimos. 

Padres Casados.- La familia, como todas las unida

des sociales tienen una estructura eapecffica y ésta a su 

vez se funda principalmente en el matrimonio. El matrimo-

nio tiene como finalidad principal: la ayuda mutua y la -

perpetuación de la especie. 

Cuando en el matrimonio las condiciones familiares 

y sociales son favorables y la integridad del hogar subai~ 

te, es la contribuci6n n la criminalidad de loa menores, -

pues estos creceran en un ambiente de conrinnzn y armonía, 

bajo la vigilancia constante de ambos padres. 

Sin embargo, no siemp~e reoulta lo dc~cado, puede 

suceder que estos pequeños nacidos de matrimonio. crezcan 
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y se desenvuelvan en un ambiente de pleitos y rrivolidades 

por parte de sus padres. 

Las discusiones extrnmatrimonialea de ouo padres.

los malos tratos, los vicioa y depravacionc~ que ven en su 

familia, son causas de conductas antisociales de los meno

res. (40) 

Padres Divorciados.- El divorcio ea la aeparación 

de los esposos. La principal causa del divorcio es la in

compatibilidad de cnrncteres, el mutuo c0n~cntimicnto y el 

abandono del hogar. 

Loo divorcios aumentan cada día más en forma alar

mante, hnbiendose casi duplicado en los últimos ocho años. 

Las consecuenciao de las desavenencias conyuenles y de lo 

disociación familiar en la inadaptación social, sobre todo 

en la delincuencia juvenil, han sido conrirmadoa por nume

rosos estudios estadísticos. 
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arecto y autoridad que reau1ta para él de eata situación. 

Una de las principalea causas comunes que arrentan 

los menores, es la ralta de uno de 1oa padree, ausencia d~ 

rivada de un divorcio. 

Rl divorcio ea raras veceo una buena solución para 

la ramilla, ''para los nifios es siempre una ca~áatrore", a 

lo largo de su vida carecerán del amor de uno de sua pa-

dres, creciendo también con una amargura que raramente -

puedan superar. (41) 

Concubinato.- Rl concubinato, es otra rorma de r~ 

milis común en México. Esta forma de unión de pareja puede 

llegar a ser perfecta como el matrimonio, pero siempre s~ 

rá un mal ejemplo para los hijos. 

El concubinato puede llegar a presentarse de va-

riaa rormas, aunque no dejará de ser siempre un ren6meno 

dañino. 

Concubinato sucesivo; en el cual la madre se va -

uniendo a diferentes sujetos. con 10~ eu~!c= ~!~a u11ü te~ 

porada. en la que procrea uno o máa hijos para luego ser 

abandonada, o bién abandonar al hombre para unirse a otro 

y así auccnivamente, en el conaevido resultado de que los 



hijos nunca tienen un verdadero padre y la ~amilia paterna 

se va diluyendo entre loa diversos ''scfiorea" de su mamá. -

lo que va creando un resentimiento que a la larga pagará -

la sociedad. 

La aegunda forma dañina de concubinato, es la .del 

sujeto legalmente casado que no queriendo separarse de nu 

ramilia, pero ai queriendo unirse a otra Qujer, funda una 

segunda familia y en ocasiones una tercera y cuarto, con -

lo que quizás viva en temporadao. pero de ln que nunca se

rá el padre regular. 

Padrea Viudos.- La falta de alguno de los padres, 

resulta alarmante. pues en ocasiones llega a darse una -

deeintegraci6n familiar por falta de carifto y comprensi6n. 

Cuando la familia ea numerosa y existen hijos pe

queffos, la situaci6n es mucho más dificil para el progeni 

tor que vive, por que sua funciones serán pesadas y tard~ 

~6 un larRO periodo para que logre un equi1ibrio en su -

vida. 

Cierto es, que la madre juega un importante papel 

en la familia, vigila. protege y dá cariño a los auyos, pe 

ro cuando ésta muere, la situaciOn se torma grave, princi

palmente para el padre quién necesitará apoyo por parte de 



SUB ramiliares. Esta ayuda, por parte de los abuelos, tios 

o hermanos mayo~es consistirfi en el cuidado y vigilancia -

de los menores, para que éste a au vez siga siendo el prin 

cipal sosten económico de su familia. (42) 

En cuanto a la ralta del padre, la aituaci6n rcsu! 

ta mucho mñs grave, pues implica la necesidad de trabajar 

de la mujer, con el material abandono del hogar. 

Como hemos visto, esta situación que se dñ en los 

padres. repercute en el crecimiento y educación de los hi

jos. Estos a la larga darán muestra de rebeldia y dcscon-

tento hacia los suyon y la sociedad. 

Laa máa comunua manifcntaciones de la inadaptación 

de los menores y que son de especial interéo son las ai--

guientes: 

a)- evaci6n del hogar (fuga). 

evaciOn escolar {Uuocrc!6n). 

evación social (vagabundez). 

b)- rebeldia. 

e)- inadaptaci6n social. 

d)- siucidio. 

e)- mentira. 

f)- pandillaje. 

g)- perverci6n sexual: homosexualidad. 

prostitución, libert. 



h)- inestabilidad emocional. 

i)- vicios. 

2) SITUACION ECONOMICA. 

.. , 
'4 

Por lo que respecto a la runci6n econ6mica 1 tene--

aoo variedades mAo comunes o marcadao, cato se deba n la -

eetratiricnci6n social existente en nueetro ~ais. 

Siendo la familia un4 unidad que busca asegurar el 

~antenimiento básico de sus miembroo, su runci6n de conau-

mo de necenidadee materiales en variable, sin embargo que-

da emplazada muchas veces a otras unidades de servicio pa-

ra el consumo básico; es decir, mientrnn una familia humi! 

de logra comer chile y frijoles, otras sin embargo pueden 

darse el lujo de disfrutar comidas caras y sabrosas fuera 

del hogar. 

Pero lo que más se modifica en las rluctuacioncs -

del tiempo, ea la función productiva en la familia. Sua 

•iembros pueden ser trabajadores sin remuncraciOn o con 

ella, de la empresa familiar o bién trabajar Cuera de la -

MAs aún. de la economía de ingresoa colectivos --

familiarca, ae pasa a la economía individual disgregado. -
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incluno entre los conyuges. Hay puco, variantes cconOmicos 

esencialeo que repercuten en la conrormaci6n e intezrnci6n 

de la familia. (43) 

CONVIVENCIA FAMILIAR. 

El caracter de un individuo se forma durnnte los -

primeros años de la vida, aobre la base de las experiencias 

y de las relaciones vividas en el interior de lu ramilla. 

La mayor incidencia de casos de inadaptacibn y de~ 

viaci6n de menores en familias disgragadna o con graven -

carencias desde el punto de vista afcctivop y educativo. 

Todos los padres snben o debcrlan 6Ubcr, que una -

rclaci6n educativa equilibrada y correcta es imprescindible 

pnra el niño, en todas las rasca de su desnrrollo, hasta -

la edad adulta. El problema es que, n vecen los mismos pa

rlr~A han vivido y viven en cot~dicionea de inadaptación y -

de dirlcultades económicas, ca decir, viven en situaciones 

que provocan un alejamiento excesivo de los hijos. 

En cambio, otras veces, la familia al vivir en co~ 

dicionca de cierta holgura, o incluso de nol&ble bicnc~tar, 

consigue situarse como guia y ayuda en crecimiento paocol~ 

gico de sus hijos. No se puede nrirmar qud Camillas perte

necientes a clases socialeo económicamente débiles sólo --



por ello corran mayores rieagoo de crear un ambiente en el 

que la relac16n educativa esté deoequilibrada. Es mán, n -

veces una educación ''campesina'' desde el punto de vista -

cultural puede tener más afecto y seguridad que una familia 

burguesa. 

e) LA EDUCACION. 

1) La acción estatal: La educaci6n es un servicio 

de interes nacional; con Cundamcnto en e1 articttlo 3o. Con~ 

titucional, lo dirige y controla la Secretaria de Educación 

Pública. La función educativa del Estado, sólo debe suplir 

la de los padreo de ramilla, respetando en todo caso la -

ideologia de estos. 

El Bstado debe vigilar y establecer la educación -

obligatoria, proporcionando los medios para que todos ten

gan acceso a la misma. (44) 

La educación pública, según lo dispuesto por la -

Ley Federal de Educación, se imparte por el 8stndo-Federa

ci6n, Estado-Municipios-, sus organismos descentralizados 

y lon particulares con autorizaci6n y reconocimiento ofi-

cial de estudios, constituyendo el Sistema Educativo Naci~ 

nal 1 el cual está organizado de la siguiente manera: 

-Escolar y extracscolnr; cada tipo de educación e~ 
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tá compuesto por diversos niveles, los del tipo elemental 

son.- ''educaci6n secundaria y educación vocacional o prep~ 

ratoria-bachillerato. Los del tipo ouperior son.- licenci~ 

tura, maestria y doctorado''· 

2) Instrucción Primaria y Secundaria. 

La educaci6n primaria en nuestro país. cuenta con -

las siguientes caractcr1sticas: "ser obligatoria, gratuita 

y laica. 

La labor realizada por el Gobierno, haota hoy ha -

sido constante, aunq2ue no ha podido resolver totalmente -

los problemas educativos. Ha promovido la creación e incr~ 

mento de escuelas orlcialeG de loG diversos niveles, que -

por ley son todas gratuitas y sus respectivas dotaciones -

del personal necesario, docente, administrativo, de inten

dencia. Rea1iza la distribuci6n de libros de educación pr! 

mnria gratuitos a todos los alumnoe de cote nivel en el -

paia. 

El proceso educativo se realiza en la escuela con

forme n planes y programas o~iciales. 

Con respecto a la educaci6n media. a la que corre~ 

ponde la instrucción secundaria, se observa un panorama un 

tanto desolador, pues los jóvenes resienten el ca~bio de -



un nivel a otro. Ya no estará bajo la vigilancia de un a6lo 

maestro. sino que ahora tendrá uno para cada mntcrin, cau

sando ésto un alejamiento en laa relaciones ''maeatro-alumno''• 

Por otra parte los padres se volverán múa dcspreoc~ 

pados en la educaci6n de aus hijos, ya que acudirán al cen

tro educativo exclusivamente cuando se ies requiera. Claro 

es que el adolescente que se encuentra en secundaria se se~ 

tirá más libre para actuar en el medio ambiente que le ro-

den. que deagracindamente no siempre es el m6s adecuado. (45) 

3) Eduaaci6n Supletoria: 

Llamamos así a la educación que de alguna manera 

puede contribuir a la capacitac16n y desarrollo fislco e i~ 

telectual del adolescente. Se debe buscar el cultivo social 

y personal en el tiempo libre que a menudo suele tener un -

joven. 

Las actividades del tiempo libre oon distintas de -

las que realiza normalmente un adolescente y son además -

mucho m'e atractivas generalmente. El tiempo llbre permite 

al individuo adoptar actitudes activas. planear y ejecutar 

actividades de acuerdo con sus propios gustos y obtener -

nuevas ~ormas de aprcndisaje voluntario a lo largo de su -

vida: además ofrece posibilidades de mayor integraci6n de -



grupos de todo tipo, que en un momento dado van a permitir 

desarrollar el espíritu crítico. 

Parece ser una excelente idea, la creación de clu-

bes que la Secretaría de Educación Pública llega a entable 

cer en las escuelas secundarias y en cndn una de las Dele-

gaclones del Distrito Federal. El muchacho encuentra cauaes 

adccuadoo a sus ánalaa de creatividad y afirmación en su -

personalidad: Deportes. actividades creativas como pintura, 

cerAmicff, artesen!a. oreto~i: 1 dcclaQaC10n. 

Actualmente la juventud cuenta con di~erentes org~ 

niamos que contribuyen n la orientación y creaci6n de las -

actividades que puedan y quieran llegar a realizar; esta --

ayuda es muy fácil de obtener, pues cualquier joven que la 

solicite puede obtenerla, ''Ante nuevas necesidades, crear -

nuevas institucionco''. ''El tiempo es la imagen de la etern! 

dad''• ''Si somos esclavos del tiempo, convertirnos en amos -

del tiempo". 

4) LOS FRACASOS ESCOLARES. 

Salvo algunos casos patológicos (minusválidos psic~ 

lOgicoa. sensoriales o motores), el rechazo a la escuela o 

la incapacidad para alcanzar las met~c c3col~rcs depende 

muy a menudo de una falta de interés y de motivaciOn hacia 



los objetivos propuestos y con frecuencia alejadoa de la -

realidad psicológica del adolescente y de ou vida cotidia

na, tal como él los experimenta a travea de los medios de 

comunicación de masas o fuera de la escuela. en lao rcla-

ciones con oua cotáneos y fnmiliareo. 

Mucha de la enseñanza, todavia hoy en d1a, se basa 

6nicamente en los modelos claaicoa de "explicaci6n y exa-

men'' • con un estimulo excesivo de competencia individual y 

con la necesidad de adecuación total a los puntos de vista 

del maestro, descuid~ndo en ca~blo los momentos de creati

vidad y de discuai6n y desarrollo de las capacidades crít! 

caa. De eatn manera oc corre el riesgo de que el niílo pie~ 

da el deseo de conocer. como valor en a! y como valor per

sonal y desconfíe do la inatituci6n escolar. 

As! establece relacioneo con un contenido un poco 

a§dicaa ''tu intentas dominarme", ''tu intentas engaffarme". 

Con frecuencia, el muchacho ae resigna paaivamcntc a las -

reglas del juego y secunda con habilidad al maestro, únic~ 

Es bastante rrccuente que dentro de las clases me

nos privilegiadas, los padres procednn a aceptar el Juicio 

de que su hijo "no tiene talento para el estudio''• con el 

consiguiente abandono escolar que de ésto se deriva, el --
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mismo muchacho, en aqv~l momento estará contento de aband~ 

nar un ambiente que e: ... •1 ·:tJtra tan árido, tan p6co intere-

sante y que es únicamente ruente de fruatracionca. (46) 

5) EDUCACION SEXUAL. 

El sexo en nuestra sociedad. está sometido a aeve

raa restricciones, debido n influencian relig~osas o eim-

plemente mora1es, pero con todo y esto hay una tremenda de~ 

ubicaciOn re:f'erente al tema "sexo", principa1mentc en nues

tra juventud. El gobierno en la actualidad, ha querido sol

ventar de alguna manera la ignorancia que existe en cuanto 

al sexo. 

tface muy poco tiempo, hablar del sexo en las eacue

las era un tabú, mucho menoa ne recibiu consejos ffuniliares 

en cuanto a la relaci6n en pareja. Los niños crcc1an con -

uno total ignorancia acerca de laa runciones que deeempeffan 

sus órganos genita1es. Los adultos tampoco preatuban aten-

ci6n a la educaci6n sexual, orieinando grandes prob1emas P! 

ra México: una alarmante sobrepoblac16n. parejas de matrim~ 

nios separadas por con~undir el amor con el deseo sexual. -

nifios nacidos por error e ignorancia. 

Si bién en la actualidad no oc ha logrado una plena 

concientizaci6n en la educaci6n sexual, tampoco se puede d~ 



cir, que se continúa en la completa ignorancia. Puede deci! 

se que principalmente en la clase media, se ha logrado in-

traducir con bastante buenos resultados la necesidad de te

ner una educncibn sexual suficiente a grado tal que nos ay~ 

de a superar loa problemas familinrea que se nos presentan. 

Sin embargo, esto no gicre decir que ea una renli-

dad total, porque en la actualidad el sexo ha sido mal em-

pleado e inclusive explotado. La sociedad de nuestros ticm

por está completamente sexualizada 1 en todas partes hay - -

anuncios, ropas, perfumes, articulas diversoo que aparecen 

al consumidor en ~orma de mujeres hermosas y actitudes rel~ 

clonadas con el sexo. 

Por otra parte existen muchos padreo y madrea divo~ 

ciados, que cambian con bastante facilidad de pareja e in-

cluaive reciben llamadas telef6nicns de personas con quie-

nes sostienen relaciones y que por desgracia, auelc auccdcr 

que son loa niílos quienes contestan esas llamadas; en otros 

casos los hijos se enterar o advierten que aus padres llevan 

unn relaci6n deteriorada 1 porque alguno de los dos t~ene a! 

gún amorío axtramatrimonial. 

Desgraciadamente el nexo, se presenta para loa men_~ 

res como una mercancía corriente y barata que se puede obseE 

var todos los dias en cualquier lugar. 



En resumen: Los niños necesitan ser cducndon y ser 

creados en un nmbicr1tc sano, en todo el sentido de la pal~ 

bra, en el que encuentre nmor, estabilidad, compren~i6n, -

cuidados constantes e incquivocos. 

Si el crimen tiene su origen en un cotado inferior, 

ea la intrucci6n la que despierta de un modo más seguro la 

conciencia de ese estado y ese es el punto de purtida para 

salir de él. (47) 

d) LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION. 

Los medios de comunicnciOn colectiva ''son los ins

trumentos que permiten establecer Utl procc~o de co~unica-

ci6n entre un cuerpo reducido de emisores inicinlcs y un -

vasto cuerpo social''· 

Los medios de comunicación en México, runcionan s~ 

peditndos a tres scctore~ principales: Iniciativa Privada, 

Gobierno y Consorcios Extranjero3 (Norteamericanon). Ini-

cialmentc el sector privado comenzó a partir, con re1acio

nes sucursariales exc1usivamente extranjeras y gradualmen

te fue obteniendo el poder legal de los medios, pero no -

nsi su independencia de los norteamericu11a~. 

Hasta ahora el gobierno ha iniciado su intervención 

en el manejo de los medios de comunicaci6n. Y la iniciativa 



privada previniendo que tul medida vaya en ascenso, se --

está uni~icando para resistir una ingerencia que tnl vez -

algún dia destruya su monopolio, pero por el momento loo -

intereses de los tres sectores cocxintc normalmente. 

No existe una idcoloeia mexicana integrada de~ido 

al gran número de rcquebrajamientos nocioculturales sufri

dos a través de la historia nacional. 

Sólo se pueden enumerar las ideas motoras más gen~ 

ralizndas, sin que formen un cuerpo coherente de pensnmie~ 

to colectivo. Estas ideas son: El individualismo, el nihi

lismo y la transitoriedad de la existencia, estao ideas -

junto al comportamiento emocional del mexicano (resenti--

miento, abandono, romanticismo, religiosidad, ausceptibili 

dnd sensibilidad y creatividad), noo dan ln práctica social 

conocida como idiosincrucia mcxicann.- desconrianza, frus

traci6n, machismo, de la clase dominante, dirundido a tra

vés de los medios de comunicaci6n masiva sobre todo en las 

áreas urbanas. 

Son tres las formas principales de infiltraci6n de 

los medios de comunicaci6n: • Agencias Noticiosas - • Agc~ 

cías de Publicidad y * Servicios de producción de materia

l es pcriodisticos, radiofónicos y televisivos. (48) 



1) RADIO. 

En radio, 1a ideologia es ejercida por 1a disponib! 

lidad del material para programaci6n que ofrece principal

mente Estados Unidos a través de la música, las noticias y 

la publicidad. 

En México existen 857 estaciones radioCónicaa, por 

lo que se tiene bastante de donde escoger, es importante -

por su bajo costo y gran difusión. 

De acuerdo a estadinticas recientes tenemos que -

por cada 3 habitantes, existe un aparato de radio; es de-

cir, que de 10'264,296 hogares, 8'861,920 tienen aparato -

de radio. Esto nos da una clara muestra de In gran influe~ 

cia que tiene este medio de comunicaci6n, en 1a sociedad -

aexicana. (49) 

2) TELEVISION. 

La televisi6n ha llegado a ser en lub ~lt~:cc d!~7. 

años, el medio de penctraci6n por excelencia. 

La intervenci6n directo empieza cuando las indua-

trias fabric~ntes de equipo trasmisor y de toda clase de 

receptor, inicia su exportnci6n a Latinoamérica. De eate -

modo se recibió en México a grandes compañías como : Philco, 



Phillips, Admirnl, Tclefunken, cte., esta intervención fue 

sostenida por un acto de voluntad libre de quienes curiosos 

y ajenos al avance tecnol6gico, consumen para recibir comu 

nicaci6n. 

Estados Unidos de Norteamérica se concreta así a -

ofrecer lo que inventa y fabrica, ''sin forzar a nadie", -

por lo que hasta el momento no Be le puede imputar, ni pr~ 

bar una deliberada penetración con fines de dominación en 

este sentido. (50) 

En México, al término de 1981, tení~~on 10 millones 

264 mil 196 hogares, de los cuales 4 millones 535 mil 232 -

contaban con televisiOn, por lo que se calculaba que exís

ian más de 22 millones de televidentes. 

La intervenr.i6n inrli~~ct~ co;pl~~a la directa, 

para asegurar la dominnci6n. Una vez adquirido todo el ~

equipo televisivo, los mexicnnoo encuentran escasa su pre

paración para elaborar mensajes, técnica y emotivaci6n. -

Entonces Estados Unidos ya no necesita venir a arr~cer es

tos productos, son los mexicanos quienes van a comprar pr~ 

gramación, bien elaborada ''pero para Estados Unidos", no -

especialmente hecha para los mexicanos. 

Ln invación cultural norteamericana es notoria, --



a1canza el 73% de la programación, en cuanto a la program~ 

ci6n realmente mexicana es muy raquitica, llega a alcanzar 

apenan un 10%. 

El 55.19% con claaiCicaciOn "A" 
24.13% con clasif"icaciOn "B" 

20.7 % con claaificaci6n "C" 

TIPO DE PBOGRANACiq~ 

Son policiacas. 
Son comedias. 

Para todo público. 
Para adolescentes 
y adultos. 
Para adul toe .. 

El 24.l.3% 
13.7 " 
10.3 " 
6.8 %' 

Son de ciencia ficción y c6micoa. 

3) REVISTAS 

Son de vaqueros y el resto eu de diversa 
índole. 

En cuanto este medio de comunicación, encontramos -

las Torw&u mÜü Ulversaa óe presen~aci6n, con temas que lo--

gran captar de alguna manera el interés del lector. AOn en 

este ~edio encontramos una enorme inClucncia extranjera 

(Kena, Claudia, Selecciones de1 Readers Digeot), existen r~ 

vistas pornogrACicas, con las que se explota la morbos~dad 

de la gente, inclusive están el alcanze de jóvenes inexpcr-

tos, quienes al tema le dan un oentido negativo. 



Otro tanto son lns revistas de notos rojas, que -

por su forma de dar las noticias, como por las lotografias 

que publican logran alcanzar tirajcs muy asombrosos, como 

es el caso de la revista ''Alarma''. 

Esta claac de revistas son muy dañinas, porqu~ no 

existe un verdadero control de éstas, ni los padres ni el 

gobierno se han preocupado realmente, que toda lectura 

mal sana llegue a manos de los niños. 

4 PERIODICOS. 

En México se publica en promedio, un ejemplar de -

periódicos por cada 10 habitantes; son 330 diarios, 8 de -

loa cuales con tirnjcs mayores a los 100,000 ejemplares. 

Instigados por un deseo de sensacionalismo, se han 

convertido en crónicas del delito, en todas sus formas, -

sin excuir detalles, tanto grálicos como descriptivos. Es

te fenómeno permite conocer los medios de cometerlo, como 

de ~scapar de ellos y de la justicia. 

f~-~!l:_!!~~~~!:~_!:stu~~-~E--~~~-ª-~~.~!".:t.'.~~E.:.-~?~.ocer ~.?::: 

~~~~~!!-l!!~-!~;[!:!!_g~~--~~~~-~--!?._~!!~!~ad ._Y._.~_!;:!? _ ~~ :,:

~!!;~-!!~-~~mu!_!i c~~!~!!-~~!~!~~.:. 

Nuestro pais cuenta con muchas leyes que rugulan, 



directa o indirectamente. el runcionamiento de la actividad 

publicitaria y de los medios masivos de comunicación. 

Las más importantes son: 

- LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION. 
- LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS. 
- REGLAMENTO DE MEDICAMENTOS. 
- REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y 

ARTICULOS DE BELLEZA. 
- LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR. 
- REGLAMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR, etc •• 

Esto es por solo enumerar algunas leyes y reglame~ 

tos que existen, sería mpy extenso analizar todos y cada -

una de elln~. ast fucoc someramente. Por lo tanto me con--

cretaré a revisar algunas. en las que se han podido detec-

tar algunas violaciones a las mismas por parte de los pro-

pietnríos de los medios de publicidad y de sus controlado-

res. 

''La Secretaria de Salubridad y Asistencia. prohibir6 

y evitará la propaganda que engañe al público sobre calidad, 

origen, pureza, conservaci6n, propiedad y uso de comesti---

bles, bebidas. medicinas, insecticiUas, ~p~r~to~. útiles e -

instalaciones sanitarias, procedimiento5 de embellecimiento, 

prevcnci6n y curación de enrermedades ••• 11 ¿No es engaftar -

al público al insistir, campaña tras campaña que X producto 
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va a resolver su belleza escondida? 

La radio y la televisión constituyen una actividad 

de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegeE 

la y vigilarla para el debido cumplimiento de nu función -

social (y que) lka radio y la televisión tienen la función 

social de contribuir al fortalecimiento de las forman de -

convivencia humana. Al efecto, a través de sus trasmisio-

nes, procuran: 

1.- Afirmar el respeto a los principios de la mo-

ral social, la dignidad humana y los vinculas familiares. 

II.- Evitar influencias nocivan o perturbadoras al 

desarrollo arm6nico de la niñez y la juventud. 

III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pu~ 

blo y conservar las características nacionales, las costum

bres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y 

exaltar los valores de la nacionalidad ~exicana. 

IV.- FortBlecer las convicciones dcmocr6tice~. la -

unidad nacional y la amistad internacional. 

Podemos decir, que en muchos casos esta ley es vio

lada en la actualidad, hay una gran variedad de condiciones 



que son presentadas en las radiodifusoraa y que atentan 

contra la estabilidad social y emocional de loa niños y 

adolescentes (por nombrar un simple ejemplo. señalaré una 

canción muy escuchada en la actualidad y que es cantada -

por el grupo musical ''Los hombres G11 ''Devuelveme a mi chi

ca''• sabemos de ante mano que la niílez como la adolescencia 

es muy dada a la imitación, esto es en cuanto a su letra y 

en cuanto a su vocabulario deja mucho que desear, tal vez -

en su país de origen esas palabras no son usadas como gro

serías, pero al menos aquí si, otro caso en el que se viola 

con frecuencia esta norma es el de los comerciales, es evi

dente que la publicidad no está muy controlada y que deja -

al arbitrio de los empresarios y publicistas presenten sus 

productos como mejor les venga en gana 11 NrNos VENGAN A CO

MER VIDRIOS'', no fue sino hasta despues de su presentnci6n 

que las autoridades competentes se dieron cuenta que esto -

era una evidente influencia nociva para la niñez. 

La ley prohibe también, las trasmisiones que causen 

la corrupci6n del lenguaje y las contrarias a las buenas 

coatubres •••• - Me pregunto ¿realmente se respetan estas 

normas? 

Evidentemente que no, por lo tanto considero que no 

toda la culpa la tiene el F.stado como autoridad, sino que -



también los padres de familia que ven en los medios de 

comunicaci6n una salida perfecta para desentenderse de los 

hijoo, sin importarles que tipo de copect6culos divierten 

a sus menores. (51} 

e) MEDIO AMBIENTE EXTRAFAMILIAR. 

El adolescente deja de ser niño, pero ni depende.

ni es independiente de los ndulton que le rodean. Entn --

transici6n entre ln etapa infantil y la etnp~ edulta rP---

quiere una modificación bastante considerable de las rela

ciones con aquellas personas adultas que hasta entonces -

han orientado su vida. 

Las opiniones tradicionales de los adultoB y en -

particular de los padres, ponen en conflicto a don genera

ciones. El adolescente, debido a su corta experiencia. pu~ 

de llegar a pensar equivocadamente que el ambiente familiar 

y el ambiente social es distinto totalmente. Si las recome~ 

sus problemas, el adolescente recurrirá a lo~ ennuefios o -

fnntasias. 

Al sentirse incomprendido buscará las relaciones -

con otros adolescentes, hecho positivo que le hará co•pre~ 

der que sus problemas son compartidos por nus compañeros -



debido a que se encuentran en una situaci6n muy similar. 

Este acercamiento del adolescente hacia sus compa

fieros, manifiesto un cambio notorio en las relacionen pni

col6gicaa y en el grupo encuentra un magniCico ambiente, -

que en apariencia les brinda seguridad. comprensión y _por 

tanto, tiende a seguir el criterio del grupo para juzgar lo 

que es bueno o malo. Como conBecuencia, las relaciones del 

ad~lo~ccnte y de los padres cgpiezan a cambiar paulatina-

mente. En entas condiciones, las decisiones del grupo pue

den ser más signiCicativos que las indicaciones de los pa

drea. 

Esta nueva modalidad en la conducta del adolescen

te puede ner positiva, slc=pre y cuando el grupo de adoles 

centes a que se incorpore tenga como meta, el ajuste de -

una conducta para acomodarse con ventaja en el medio social 

correspondiente. 

El adolescente lleBa ü ~el~cionarse con los demás -

jóvenes de su edad a través de la escuela. del trabajo, de 

a~istadea cercanas a su hogar, pero desgraciadamente cuando 

el desarrollo de su personalidad ha· sido mal orientada, -

tiende a relacionarse con grupos de pandillas, lo cual re

sultará un problema posterior para él, para sus padres y 

para la sociedad. 



La pertenencia a un grupo no siempre tiene larga· -

duraci6n; en erecto, puede darse que el comportamiento del 

grupo que haya violado las reglas de ~ste sen ••expulsado''· 

Puede también darse que él se aleje espontáneamente, si su 

nivel emocional dirierc del de los compafieros. En el peri~ 

do en el que el proceso de maduración tiene mayores varia

ciones, el joven puede pertenecer a más de un grupo, a cn

da pasa siempre buscará al que más responda a sus exigen--

cias. (52) 

2) VICIOS Y DEPRAVACIONES. 

Cuantas veces nos hemos preguntado ¿Por ~ué tanto -

adolescente cae en los vicios? 

El cuadro de motivos para tal comportamiento es su

mamente complejo. Pero se pueden señalar algunos rasgos mo

tivacionales generales que podrían ser también válidos con 

respecto a los variados psicof6rmacoa. 

Aparte de las presiones sociales y adem6s de que -

emocionan el núcleo familiar, hay ciertos rasgos de la pe~ 

sonalidad del adolescente que son caracteristicoa de la -

subcultura .. 

Muchos adolescentes llegan a los vicios por curio

cidad, por el deseo de sentirse 11 biin11
, y a causa du un --
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afán casi de ariliaci6n que se satisface con su admisi6n en 

el circulo de los que queman, innhnlan y toman bebidas nlcp 

h6lican. 

El joven actual. por otra parte. observa una condu2 

ta que no era común en el de otras épocas; desea sumergirse 

en el anonimato en vez de sentir el impulso de sobresalir y 

distinguirse. 

Los fcs~ivales de rock son buena prueba de can pro

clividad del adolescente n la afiliaci6n y a la inmersi6n -

en una masa an6nima e irresponsable. {53) 

Con frecuencia el adolescente es inducido a estas -

prácticas viciosas por personas faltas de criterio y mal i~ 

tencionadas. El alcoholismo no sOlo afecta al individuo que 

lo sufre. sino que se proyecta hasta la familia y puede ca~ 

biar su ritmo de vida. 

El tabaquismo es otra de las prácticas viciosas no

civas que con ~recuencia el adolescente suele consumir. 

Los toxic6manos de cualquier género en los últimos 

años han invadido el mercado manual. no obstanLe üU elehndo 

costo, como en el caso de la hcroina. 

Respecto al uso de drogas, los datos indican que a 
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menor escolaridad correnponde mayor indice de drogadiccibn. 

Estos datos demuestran que la eocucla pareciera prevenir, -

por si misma, la asunción de conductas desviadas, al mante

ner al menor con su tiempo estructurado, mediante activida

des productivaa y despertando en él deseos de superación 

académica. 

Ahora bién, las depravaciones se observan principa~ 

mente, en prostibulos y zonas de tolerancia en la ciudad de 

México; hasta el momento no ac ha logrado desterrar estos -

problemas, actualmente existe un gran aumento de prostitu-

ci6n clandestina. sin ningún control policiaco, ni sanita-

rio y donde es imposible saber cuantos menores van con pro~ 

titutas. 

Otro problema es la existencia de cantinas disrras~ 

dao de restaurantes. en las que se consumen bcbidaa alcohó

licas. Por lo tanto, en necesario vigilar que no se amplie 

la autorización de entrada en las cantinas y demáo prostib~ 

los a los menores de edad. Y por otra parte exigir a las -

autoridades que apliquen lna leyes con rigor a qui~n romen

te en los menores los vicios y depravaciones. (54) 

3) POBREZA. 

Existe un tipo de ramilia que podriamos llamar ----



11 tipicamente crimin6gena''; en esta familia ea casi imposi

ble que el menor no llegue a delinquir ya que generalmente 

sus primeros delitos aon dirigidos por sus mismos padres.

Esto es debido a que se vive en un ambiente de absoluta -

promiscuidad, donde no ca extraño el incesto, donde impera 

la miseria y el hambre, donde los niños son adiestrndós y 

mandados a delinquir o a pedir limosma, o cuando non mayo

res a prostituirse. 

El pndre es alcoh6lico o drogadicto y labora en los 

oficios más bajos y miserables (recoger basura, cargador, -

papelero ••• ), o es un delincuente habitual y de poca monta 

''ratero'', su educación e inteligencia es practicamente ese! 

sa, es sujeto instintivo y altamente agresivo. La madre por 

lo común vive en unión libre y los hijos que tiene provienen 

de diversas uniones, no cuenta con preparaci6n y generalmen

te es golpeada y humillada por su compañero, inclusive en -

ocasiones comparte los mismos vicios de su hombre, olvidán

dose del cuidado y respeto que merecen sus hijos. 

Estos menaren crecen en un ambiente de absoluta so

ledad, generando resentimientos contra su familia y la so-

ciedad. 

Contra su familia, por no encontrar un sentimiento -



de amor en ella, por ser golpeados o torturados brutalmente, 

ocasionandoles lesiones muy graves e inclusive la muerte. -

por ser mandados a ejercer la mendícidad, a trabajar o a -

robar~ 

Con la sociedad por ver en ellos a la clase margin~ 

da que tarde o temprano ocasiona problemaa a la sociedad* 

Esto no quiere decir, que no existan sus excepcio-

nes. el individuo que trata de salir de este ambiente tiene 

que luchar mucho para lograrlo. 



C A P I T U L O V 

ORIGEN HISTORICO DE LOS TRIBUNALES PARA MENORES 

a) NACIMIENTO DE LOS TRIBUNALES PARA MENORES EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTXARERICA. 

b) TRIBUNALES PARA MENORES Y SUS CARACTERISTICAS. 

e) SUPRESION DE LAS PRISIONES COMUNES PARA MENORES. 

d) ACTUALM~Nl'~ COMSt;JOti '.CUT~LARiS PARA PlEftü~ii5 
IlfFRACTORES. 



a) NACIMIENTO DE LOS TRIBUNALES PARA MENORES EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

El primer Tribunal para Niños se estableció en Chicago 

por una Ley del lo~ de junio de 1899. Las condiciones de la -

infancia delincuente y abandonada en los años anteriores a la 

fecha citada, eran en los Estados Unidos poco satisractorios. 

Los menores dice Mangold eran todavía victimas de la justicia 

retributiva; en Chicago eran encerrados en los puestos de Po

licía, en Ocnvcr en los años que procedieron a la apertura 

del Tribunal para Niños habían recluido a unos 2,000 ulfios 

aproximadamente, en Indianapolis, Búralo y otras ciudades un_ 

gran número de nifioa~los cuales se encontraban en condiciones 

intolerables, hecho que causó un movimiento de protesta, mas 

quizás en Chicago y en todo el Illinois. era en donde el mal 

alcanzaba mayores proporciones. 

El C6digo Penal del Estado de Illinois. no se preocupa 

bn de los menores de 10 años, pero a partir de esta edad el -

niño que delinquía era juzgado y condenado según las reglas -

comunes del procedimiento y, encarcelados en compañia de los_ 

criminales adultos. 

Tal estado de cosas produjo una reacción proveniente -

de diversos campos, los clubes de mujeres, las sociedades pro

tectoras de la inCancia y los abogados de Chicago, se dedica-
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ron con ardor al estudio de la reforma que las circunstancias 

exigían y comenzaron n discutir los medios de realizarla. La_ 

tarea fué dura pucn cada uno proponía soluciones diferentes,-

pero todos se hallaban de acuerdo sobre la necesidad de crear 

un Tribunal Espccia1 reservado exclusivamente a los niños, y_ 

en que éstos durante varios meseB estuviesen bnjo su dirección 

y tutela. 

Después de una serie de incidentes se elabor6 un --~-

proyecto de Ley que ruc aprobado por el poder legislativo. La 

nueva Ley comenzó a ser vigente el lo. de julio de 1899. Así 

nació el primer Tribunal Infantil. Algún tiempo después tam--

bién merced a los esf'ucrzos de los clubes f'emeninos y de l.ou -

abogados de Filadel~ia 1 el estado de Pennilvania en mayo de -

1901 votó una Ley instituyendo otro Tribunal Infantil, que c2 

•cnzó a funcionar c1 l~ de •ayo del mismo año. A partir de e~ 

ta fecha la dirusión de esta Institución ha sido rapidísi~a 

por todos los países de Europa y deMás del mundo (55). 

b) TRIBUNALES PARA NiftOS Y SUS CARACTERISTICAS. 

En el año de 1906, a iniciativa de Ramón Corral se ---

planteó la necesidad por primera vez de crear Tribunales esp~ 

cializodos, para conocer los casos del incipiente problema de 

la delincuencia de menores en nueuLro Paia. 

Con este objeto fueron nombrados dos ilustres abogados: 



del ''Tribunal Administrativo para Menores'', expidióndosc el -

Reglamento para la clasiricación de los Infractores Menores -

de edad en el Distrito Federal; cuyas atribuciones eran las -

siguientes: 

I.- Ln clasilicnción de los menores de 16 años que in

frinjan los reglamentos gubernativos, que cometan faltas san

cionadas por el libro IV del Código Penal o incurran en penas 

que conforme a la Ley deben ser aplicados por el gobierno del 

Distrito. 

Il.- Estudiar las solicitudes de los menores de edad 

sentenciados por los Tribunales del Orden Común, que deseen -

obtener reducción o conmutación de pena. 

III.- Estudiar los casos de los Menores de edad delin

cuentes del orden común que sean absueltos por loe Tribunales, 

por estimar que obran sin discernimiento. 

IV.- Conocer de los casos de vagancia y mendicidad de_ 

menores de 8 años, cuando no sean de la competencia de lns a~ 

toridades judiciales. 

V.- Auxiliar a los Tribunales del Orden Común en los -

procesos que se sigan a los menores de edad, siempre que sean 

requeridos por ello~. 



VI.- Conocer las solicitudes de padres o tutores de loa 

casos de menores incorregibles. 

VII.- Tener a su cargo ln dirección de los establcci-

mientos correccionales y proponer ante éste, de acuerdo con la 

Junta Federal. 

El Tribunal para Menores obedecía a una necesidad urge~ 

te, ya que los menores anteriormente compartían la cárcel con 

lon mayores edad. 

Una reforma a la Legislación Penal fué~quc quedó el me

nor de edad protegido gracias al Reglamento de 1926. con el que 

se crea el primer Tribunal para Menores fortalecido por la Ley 

de 1928, denominado "Ley Sobre Prevención Social de la Delin-

cuencia InCantil en el Distrito Federal", más conocida como ~Y 

de Villa Michel, que excluye del Código Penal a los Menores de 

15 años que cometan infracciones a las leycn penales, previ--

~iendo ~''e la Policía y el Juez del Orden Com6n, ra deberin t~ 

ner máa intervención respecto a los menores. que enviarlos al_ 

Tribunal Competente. 

En 1931, al elaborar el Código Penal; ne produjeron al

gunos retrocesos, tal es el caso de la desaparición de la sec

ción de protección a la inrancia, pero por otro lado se siguen 

ya con toda claridad, el criterio que suprime la aplicación de 
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Don Miguel S. Maccdo y Don Victoriano Pimentcl (56), para el~ 

borar el dictamen sobre reformas a la Legislación y funcion~ 

miento de dichos Tribunales, proyecto que rindieron en el mes 

de marzo de 1912: dicho proyecto qued6 en estado latente, pue~ 

to que nuestro pnís se encontraba en plena efervescencia. Se 

basaba en principio, en la Doctrir'a Cl6sica conservando a6n 

su estructura del Código Penal de 1871, debido u lo cunl rué 

atacado por los conocedores del verdadero fondo y contenido -

del problema. 

Posteriormente Ceniceros y a su vez Garrido, vuelven a 

in~intir en ~se problema diciendo que el proyecto de 1912 co~ 

servó la estructura del Código de 1871, respecto al problema_ 

de los menores, por lo tanto no llegó sino a proponer medidas 

mejorando las del viejo Ordenamiento (57}. 

Es hasta 1920 cuando se vuelven los ojos al viejo pro

blema y se proyectan algunas reformas a la Ley Orgánica de los· 

Tribunales del Fuero Común, proponiéndose la creación de un -

Tribunal Protector del Hogar y de la Infancia, pero teniendo_ 

todavía como esencia, ''el sistema de los adultos''· 

En 1924 se fundó la Primera Junta Federal de Protección 

a la Infancia, pero es hasta 1926, cuando a iniciativa del 

Dr. Roberto Salís Quiroga y de la Profesora Guadalupe Zuñiga -

de Gonzñlez 1 se formula el primer proyecto para la fundación_ 



sancionen a los menores, señalando únicamente medidas tutela

res con rines educativos y orientadores, rechazándose as! t~ 

do idea represiva. 

e) SUPRESION DE LAS PRISIONES COMUNES PARA MENORES. 

Afortunadamente en nuestro pais se ha podido superar -

la etapa en qie loa menores eran encarcelados con los adultoa. 

En la ramosa c§rcel de Belén, ubicada antiguamente en Niffos -

H6roes, Río de la Loza. Arcos de Bel~n y Gabriel Hernández; -

en donde dnrante mucho tiempo se cometieron inrinidad de nrb! 

trariedadea con Los menores que tenian la desgracia de caer -

allí, una de las mayores arbitrariedades era la del confina-

•iento junto con los mayores de edad. donde eran vejados y -

maltratados cruel•ente. Actualmente ~unciona como un conjunto 

de escuelas con el nombre de "Centro Escolar Revolución~, o~ 

pando toda una manzana en el centro de nuestra ciudad. (58) 

Kn el Congreso Penitenciario Internacional de Budapest, 

se dec1ar6 que la ce1da produce lamentables efectos oobre la~ 

salud del recluso, como enfermedades propias de las c6rceles, 

las prisiones son verdaderos focos de tuberculosis. Se repro

cha que también la celda produce la locura o páicosio carcel~ 

ria, taabién ne ha objetado que el sistema carcelario no fav~ 

rece 1a adaptaci6n del delincuente a la vida social, pues su_ 



encierro debilita el sentido y sentimientos de sociabilidad 

que debe tener toda persona. 

La cárcel, llámese prisión, penitenciaria, celda o 

ergástula, true aparejado problemas internos de organización 

y colaterales, algun todavía sin Golución por ejemplo el sc-

rio problema sexual; todo ello ha dado como resultado_ que frc~ 

te a los sistemas que denominaremos antiguos, se lavantaran -

regímenes o sistemas modernos, en donde se trnta de dar una -

ubicación planteo y solución a los problemas expuestos, un -

caso concreto es la creación de loR Connejos Tutelares para -

menores Inrractores, Institución especialmente para los meno

res con problemas de delincuencia. En ellos se estudian las_ 

formas de menor aplicación de la penn privativa de la 1ibertad 

(59). 

La recluai6n de los menores en las cárceles debe cvi-

tarse a toda costa; es irracional e inhumano, destruye el se~ 

timicnto moral del niño, a quien habitualmente se le conside

ra como un criminal, por lo tanto "La cárcel sea como sea, es 

siempre c6rcel''• 

Una nueva orientación en esta materia, proscribe en a~ 

soluto la cárcel como lugar de detención preventiva, y la cu~ 

tituye por el internamiento del •enor en un establecimiento -

de bcnericencia o por la entrega de éste a su Cnmilia, en --
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donde permanece en observación bajo el cuidado y vigilancia de 

sus padres o parientes aomctidos a ln inspección de otras pe~ 

sonas encargadan especialmente de esta misión, o por la cntr~ 

ga del menor a una persona de garantía que lo tome bajo su 

guarda y protección. 

En muchoa paises se ha abolido la prisión preventiva de 

los •enores, salvo casos de extrema gravedad, otros casos 

son enviados a sus familias o n Instituciones benéricas, para 

que en lo posible este régi~cn recuerde ia vide fe~iliar (60) 

d) ACTUALMENTE CONSEJOS TUTELARES PARAMENORES INFRACTORES. 

La inspiración tutelar concretada en el pennnmicnto de 

sustraer a 1os menores del Código~Pennl, se proyecta en cada_ 

una de las Instituciones creadas por la Ley y, si bien no se~ 

ha 1ogrado en su totalidadrrepresenta un criterio que debemos 

tener en cuenta para alcanzar a comprender exactamente la re

gu1ación jurídica penal de la minoridad (61). 

En la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores In

Cractorcs del Distrito Federal, publicada el 2 de agosto de -

1974. cuya naturaleza es Cundamentalmente de orden procedlme~ 

ta1. se instituyen los Consejos y sus Organismos auxiliares._ 

a quienes se les señala su esCe~u de competencia. por último 

se establecen las normas a que deberán sujetarse a los proce-



dimientos. 

Este cuerpo de disponicioncs est6 encamir1ado como se -

indica a "promover la readaptación social de los menores de -

18 años, ~cdiantc el estudio de la personalidad la aplicación 

de ~edidas correctivas y la aplicación y vigilancia del trat~ 

•iento" .. 

De todo esto destaca el estudio de la personalidad, 

puesto que los demás aspectos que se mencionan, no son más que 

consecuencia del anterior (62) .. 

Cuando nos reCerimos a la tutela en una rama del Ocre-

cho. se restringe el concepto, como por ejemplo GUILLERMO BO! 

DA, transcribe el concepto dado por el Código Civil Argentino, 

con la particularidad que lo caracteriza: "La tutela es una -

institución de aaparo, ac procura dentro de lo que huaanamente 

es posible, que alguien llene el vacío dejado por la falta de 

los padres¡ que cuide del menor, velando por su salud moral, 

atendiendo su educación, administrando sus bienes¡ que supla_ 

su incapacidad llevando a cabo los actos que el menor no pue-

da realizar por falta de aptitud natural". 

AHora bien, en un término genérico, tenemos que la pa-

labra tutela proviene del latín idem el cual nos da la idea -

de cuidado. protección, amparo (63). 
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Esto es lo que realmente quisieron hacer nuestros le-

giladorcs con respecto a los menores que en un momento dado -

hnn cometido una inrrncción, protegerlos y cuidar1os. Se ha -

pugnado en repetidas ocasiones para que el menor salga para -

siempre del Derecho Penal y se le conduzca al bien a través 

de medidas tutclnres. 

Como esfera de competencia para el Consejo Tutelar, se 

señala la infracción a las Leyes Penales o a lon Reglamentos 

de Policía y buen gobierno u otras formas de conducta que ha

gan presumir, fundadamcntc una intención a causar daño, nsi-

~ismo a su familia o a la sociedad (64). 

Ley que crea al Consejo Tutelar para Menores Infracto

res del Distrito Federal: 

Esta Ley sustituye a la Ley Orgánica y Normas de Proc~ 

dimeinto de los Tribunales y sus Instituciones Auxiliares en_ 

el Distrito y Territorios Federales pubiicaOtt ~n ~i ni~~io -

oricial del 26 de junio de 1941. 

ARTICULO lo.- El Consejo Tutelar tiene por objeto pro

mover la readaptación de los ~enores de 16 años en los caRos_ 

al que se reriere el artículo segundo. •ediante el estudio de 

la personalidad, la aplicación de medidas corrcctivaa y la v! 

gi1ancia del tratamiento. 



ARTICULO 2o.- Bl Connejo Tutelar intervendrá en los 

tirminos de la presente ley, cuando los menores infrinjan 

las Leyes Penales y los Reglamentos de J>olicía y de buen go-

bierno, o manifiesten otra forma de conducto que l1oga prccumir. 

fundadamentc una inclinación a causar daños asimismo a su faml 

1ia o a la sociedad, y amerite por lo tanto actuación prevent~ 

va del Consejo. 

De acuerdo ü aste~ p~eceptos podemos concluir que los -

menores de lB años, no podrán ser perseguidos penalmente al i~ 

currir en conductas previstas por las leyes penales como dcli~ 

tuosas, quedarán en este caso bajo la protección directa del -

estado. 

En el Distrito Federal se instituye un Consejo, cuyo -

Pleno ne integra con un Presidente y los Consejeros que forman 

las Salaa. 

~x1ste ul1 Con~cjo con ~t n6mcro de Salas que determine 

el presupuesto, y cada Sala está Cormado por tres Consejeros 

Ku~erarios,hombres y mujeres. presidida por un Licenciado en -

Derecho, un Médico y un Profesor especialista en infrnctores. 

ARTICULO 4o.- Sl personal del Consejo Tutelar y de sus 

organismou auxiliares ne integrará con: 

I.- Un Presidente. 



JI.- Tres Consejeros Numerarios por cada una de las -

Sa1as que los integren. 

cuerpo .. 

111.- Tres Consejeros Supernumerarios. 

ty.- Un Secretario de Acuerdos del Pleno. 

V.- Un Secretario de Acuerdo por cada Sala. 

VL.- Kl Jere de promotores y los miembros de este 

VII.- Los Consejos Auxiliares en las D~legaciones Polf 

ticas del D~striLo Federal. 

VIII.- &l personal técnico y administrativo que deter

mine el presupuesto. 

Se pide para todo el personal mencionado, y para todos 

1os Directores de lon Centros de Observaci6n, requisitos muy_ 

precisos; nacionalidad, cdad,honorabilidnd y preparación, ex! 

giéndose título profesional de Licenciado en Derecho al Presi 

dente del Consejo, a los Presidentes de cad~ Sala, a los Seer~ 

tarios y a los Promotores. 

En el artículo sexto de esta Ley, se habla de una edad 

aínima de 30 años para ejercer alguna de las funciones ya me~ 

clonadas, y •i pregunta es 1a siguiente ¿ Acaso una persona_ 

de 26 ó 28 años no ~ería apta para desempeñar alguna de estas 

!"unciones? 

En este mismo artículo sexto en su fracci6n IV, se 
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señala ~omo otro requisito estar casado legalmente y tener h! 

jos. 

Desde mi punto de vista. no estoy de acuerdo con lo e~ 

tablecido en esta Cracci6n. ya que una persona puede no cstnr 

casada o inclusive no poder tener hijos. pero sentir una incl! 

nación a la protección de los menores. 

El legislador debe tomar en cuenta que este requisito_ 

no debería de ser indispensable, pues cuantas veces podemos -

observar que dentro de estas Insti tucioncG existen personas e_! 

sadns y con hijos, pero que han llevado una vida de lrustra-

ciones y que por lo tanto no sólo maltratan a sua hijos sino 

a los menores de estas Instituciones~ 

El nombramiento del Presidente del Consejo y los demás 

Consejeros, corresponde al Presidente de la Rep6blica, a pro

puesta del Secretario de Gobernación durando en su cargo seis 

años. eso en principio ya que pueden ser removidos por quien_ 

Las normas vigentes. atribuyen al Pleno el que se avo

que al conocimiento de los rccuraoa que se han presentado en_ 

contra de las resoluciones dictndas por las Salas. aspecto e~ 

te que es plausible por ajustarse a los lineamientos de orden 

constitucional (65). 
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Una novedad en la materia lo constituye el Pleno, for

mado por el Presidente del Consejo, los Consejeros de las Sa

las y el Secretario. El Pleno conoce los recursos, que cons

tituye en una segunda instancia, además ca el Orgnno Supremo 

del Consejo; pues determina las tesis generales, los linenmic~ 

ton de Cuncionamiento L~cnico y administrativo- para algunos_ 

autores constituye una innovación importante la inclusión de 

los promotores. Loa promotores intervienen en· todo el proced! 

miento, tienen derecho y obligación de estar preaentes en ca

da una de las Cases del mismo, desde que el menor queda a di~ 

po&ici6n del Consejo hasta que ca dcfinitivam~11Le_libcrado. 

~!~-~!~!~~~-9~~-E~~~~-~E!!~~~-~!-~~~~~j~-!~~~!!!!_!~~-= 

!!!~_sig_!:!!!:~~~.!. 

a).- Libertad vigilada, en su hogar original. 

b).- Libertad vigilada, en su hogar sustituto. 

e).- Internamiento en Instituci6n adecuada (pGblica, -

privada o mixta, cerrada, seminbicrta o abierta). 

Los Consejos Tutelares Auxiliares, funcionan en las D~ 

Ieencion~A Pol!ti~a~ del Di=tritc ~Qd~ral, Jcµ~ndcndiendo dei 

Consejo Tutelar, integrados por un Presidente y dos Vocales, 

nombrados por el Secretario de Gobernación. El Presidente de

be reunir los mismos requisitos que los Consejeros Tutelares. 

Los Consejos Auxiliares conocen solamente de loa Regl~ 



mentos de Policía y buen gobierno, y de golpes, amenazas, in

jurias, lesione~ leves y daño culposo hauta por $ 2,000.00. -

La única medida que pueden aplicares la amonestación. 

En los centros de observación se alojarán a los menores 

bajo el sistema de clasiricnción, atendiendo a su sexo, a su_ 

edad, condiciones de personalidad, estado de salud y demás 

circunstnnclns pertinentes (artículo 45) de la Ley que crea al 

Consejo Tutelar para Menores Infractores. 



C A P I T U L O V I 

LA RELACION QUE EXISTE "ENTRE EL MENOR Y LA LEY PENAL" 

EN ALGUNOS ESTADOS DE LA REPUBLICA. 

a) LEGISLACION DE MENORES EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 

b) LF.GISLACION DE MENORES EN EL ESTADO DE 
JIEXICO. 

e) LEGISLACION DE MENORES EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

d) LEGISLACIOll DE Ml!HORl!S EN EL ESTADO DE 
"fUCf .. T.: .. ::. 



Recientemente salió publicado en el Diario OCicial de 

la Federación, las atribucionco de los Juzgados de Distrito,_ 

respecto a los menores Inrractores (5 de enero de l9B8). 

Mencionando algunos artículos sobresalientes tales co-

como: 

ARTICULO 740.- Scfiala''Habrú Tribunal para Menores, en 

cada una de las capitales de los Estados y además en los lug~ 

res en que sin ser capital del estado resida un Juez de Dis-

trito~ 

ARTICULO 760.- En las capitales de los Estados en do~ 

de no resida un Juez de Distrito, éste y el Secretario del -

Juzgado Penal de Primera Instancia, o del Mixto correspondie~ 

te; si hubiere ~a~ios jueces del ramo penal integrará el Tr! 

bunnl para Menores el que designe el Juez de Distrito de la -

Jurisdicción (66). 

Kn este capítulo se observará de una manera general -

la Legislación de algunos Estados de la República Mexicana. 

a).- LEGISLACION DE MENORES EH KL ESTADO DE GUANAJUATO. 

En el código Penal Vigente del Estado de Guanajuato, -

se señala en el libro primero, parte general, título segundo_ 

capitulo sexto de la imputabilidad e inimputabilidad disminu! 

da. 
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En su nrtículo 350. se estublccen las causas que pueden 

determinar la incapacidad de entender y querer. señalándose -

asimismo las siguientes: 

a).- Rn~ermedad mental que perturbe gravemente la con

ciencin. 

b).- Desarrollo psíquico incompleto o retardado. 

e).- Grave perturbación de la conciencia sin base pat~ 

lógica. 

Esta formuln encuadra dci1tro d~ \1n sistema mixto tres_ 

puntos importantes como son: el psiquiátrico, el psicológico 

y el jurídico. 

El legislador menciona en la parte de exposición de m~ 

tivos, que para l1ablar <le inimputabilidad es indispensable d~ 

terminar la existencia de unn nota psiquiátrica, para enaegu1 

da establecer las consecucncius de perturbación de la concie~ 

cia y. finnl~cntc. con base en estos elementos el Juzgador d! 

cidirR en última instancia sobre la capacidad o incapacidad _ 

del sujeto. 

ARTICULO 360.- E~tc precepto estr·uctura la inimputabi

lidad disminuida con 1as mismas bases que 1a imputabilidad, -

s6lo que ya no es el caso de la absoluta incapacidad del suj! 

to~ sino Gnicamentc de una ''dism~nuci6n muy importante el --
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agente sólo posee en grado moderudo capacidad de querer y en

tender". 

Con lo anterior se establece en el Estado de Guanajua

to una nueva categoría de sujetos, que de acuerdo a la psiqui~ 

tría no pueden cncuadrar~c dentro de los inimputnblcs ni de -

los imputables. 

~~~-!~-!~!~E~!~~!!l~~~-~!~~!~~!~~-E~-~!~~Q~-~-2~ 

~!!__~~!~~E~~i~~!~i-2~!.Y!?_9~~----~~-~~~~!~~!~-2~~j~~!~!~!_E~!~ 

~!-~~j~~~~-E~!-~~i~!l!--~~~~-E~!~!~e!~~-Z-~~-!~!-E~~~-~~-~!~E~ 

~~-g~~-~§..!~-~~-~2!!~~!ª-~~~-~~~!~~-~~-~~8~!!~~~-~~!~~iY~~ 

Se ha declarado en cata entidad. que los menores de 16 

años son sujetos inimputablcs. a quienes por lo tanto deberá_ 

aplicárseles la legis1ación especial para menores infractores. 

En cuanto a los requisitos que se señalan en el Código 

Penal Vigente para el Estado de Guanajuato son muy semejantes 

a loe exigidos en el Distrito Federal en consecuencia sOlo se 

ha hecho mención de los puntos máa novedosos y sobresalientes 

de este código Penal (67)~ 

b) LEGISLACION DE MENORES EN EL ESTADO DE MEXICO. 

El Código de Procedimientos Penales en el estado de M! 



xico, contempla en su título Décimo Primero, unu porte enpe-

cial reservada para el procedimiento relativo a los menores. 

Menciona esta Ley en su capítulo segundo7 que los meno

res de siete afias a quienes se impute la ejecución de un hecho 

delictuoso, no serán sujetos a procedimiento alguno y, la inte~ 

vcnción del Ministerio Público se limitará a recibirlCs dccl~ 

ración, si pudieran expresarse, con el objeto de investigar 

si en la ejecución del hecho fueron instigados, auxiliados -

o encubiertos por mayores (artículo 439 Código de Procedimicn 

tos Penales para el Estado de Guanajuato). 

Como hemos podido observar este código es uno de los -

pocos que se han preocupado en legislar en cuanto a una edad 

inferior de la que tanto se ha hecho alusión en los capítulos 

anteriores. en cuanto a la mayoría de edad que se exige para_ 

ser responsable penalmente, el estado de México ha considera

do prudente continuar dejando la edad de 18 años. 

ARTICULO 440.- !E~~ª~~~~~-~~-~~~~E~~-~~-!§_~5~~i-~!_f~~ 

E!~~~!!~-~~!-~!~!~E~!!~_fg~!!E~i_e!~EE!E~E~-!~~-~!!!e~~~!~~-= 

~~-~~~!!8~~~!~~~~-2!~~!~~-g~~-f~~!!~-~~E~~~!!~~i-l-~~~-~~!_E~~ 

E!~!~~~-!~~-!~~!~!!ª_j~~~~-E~~-~!_!~E~!E~~~i-~!-~~~!~!~_§!~~~ 

E!~~~~!~~~-~-!~§-~~~g!!~~~~§_E~~E~!~~!~2iE~!~-~~~~E~!-~~!_E~~~ 

~~-~E~~!~~-E~~-!~-~~l-~~!_!r!~~~~!_E~!~-~~~~!~2-~~!-~~!~~~-~~ 

~~~!E~~ 



El Código Penal vigente del Estado de México en ~u a~ 

tículo 17 fracción I 1 señala como una de las causas de inimpu

tnbilidad la alienación u otro trastorno permanente en la pe~ 

son a. 

Ahora bien ¿qué debemos entender por alienación? . 

De acuerdo al gignificado literal de la palabra ente~ 

demos por alienación: ''Enajenación mental, locura, deavario 11 • 

Más adelante se nos señala en este miamo artículo que 

habrá inimputabilidad solamente cuando la alienación o tras-

torno haya11 privado al sujeto del dominio necesario sobre su 

conducta para mantenerla dentro de las normaB legales que ca~ 

tigucn la acción '1 omisión realizada. 

Desde mi punto de vista considero que este precepto_ 

en su derinición puede dar pie a malao interpretaciones, ya 

que si profundizamos un poco más. veremos que enajenación pr~ 

viene del latín ''alienare'' que significa enajenar, privnr a_ 

uno del uso de la razón; la cólera enajena a 1as personas. En 

consecuencia caemos en el supuesto de que cua1quicr persona -

puede estallar encólera y por lo tanto ser inimputable en el 

momento de cometer un ilícito (68). 

e) LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

Vcracruz es uno de los estados de la República que -

más se ha preocupado en legislar con respecto al tema de los_ 
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menores infractores. 

En 1980. el gobierno del estado de Veracruz publicó 

en su Gaceta OCicial 11 La Ley de Adaptación Social'' y de los -

Consejos Tutelares para los Menores In~ractores. misma que t~ 

vo gran occptación y que recientemente tuvo reformas en alguno 

de sus artículos. 

AHTICULO 330. De es ta Ley _ _!.~-~!:~!!!~~-!~-!!~~~!!S:!§!!_~~

~~~2~~~-~~-!§_~~~~-~~-!~g~E~~-E~~~!~~~~~-~-l~-~~~!~§~~E-~~-!2~ 

!!2!:!!~~!!~ 

Este artículo ha sido reformado ya en dos ocasiones -

la primera en 1983 y la segunda en 1986. En la primera de --

ellas las autoridades decidieron aumentar a 18 años de edad -

la responsabilidad en los sujeto~ pero posteriormente y con -

la última reforma se le dio nuevamente la redacción anterior_ 

la edad de 16 años para ser responsables penalmente. 

Por lo tanto el estado de Veracruz observa a los men~ 

res de 16 años como inimputabales de acuerdo al articulo 34 

de su Código Penal~ 

ARTICULO 540.- En el caso de los imputables o suje-

tos con imputabilidad disminuida el Juez dispondrá la medida 

de tratamiento que corresponda, en internamiento o en libertad 



así como las conducentes hn asegurar la defensa social. Cons~ 

dcrando al sujeto y las necesidades que planten en el curno -

de su tratamiento, la autoridad ejecutora podrá resolver ao-

bre la rnodificaci6n o conclusi6n d~ la medida, en forma cond~ 

cional o definitiva. 

Como podemos ver en este precepto se habla de una in

vocación reciente para nuestra legislación, al contemplar un 

sistema de imputabilidad que no es absoluta y que por lo cual 

han tenido n bien llamar imputabilidad diaminuidn, misma que 

se sigue como una causa de excluyente de incriminación que -

señala el artículo 20 del Código Penal de Veracruz. 

Ley de Adaptación Social y de los Conaejo!!_!~!~lare! 

~~-Mcnore.!__In~~~E~~-~~!~tad~-~-~~racE~~~ 

Tiene por objeto principal, la adaptación social y -

tutelar de los Menaren Infractores, atendiendo a la integra-

Ci6n famil1nr y Ul ÓCHlirrullu Je l~ CC~Unidad. con Cl r!n de 

educarlos en el sentido de que sus mejores cualidadea han de 

ser puestas al servicio de la sociedad. 

La adaplaciOn social y tutela de los Menores InCrnct~ 

res. la renlizar6 el Estado a travbs de los Organos y Recur

sos disponibles que establece esta Ley. 



En consecuencia el estado de Veracruz contará de acu~r 

do a esta Ley con un Consejo Tutelar para Menores Infractores. 

que se encontrará ubicado en la capital del Estado, mismo que 

se tendrá como órgano central. 

El Consejo Tutelar Central deberá contar con Inntitu

cioncs y orgnnos auxiliares, como son los ConsejoB Tut~lares_ 

Regionales, Centros de Observación y demás Instituciones pro

tectoras de Menores (69). 

d). LEGISLAGION OKL ESTADO DE YUGATAN. 

Oc acuerdo al decreto 443 del 13 de mayo de 1981, 

emitido por el XLVIII Congreso Constitucional del estado de -

Yucatán, se crea la Ley para la Rehabilitación Social de los 

Menorea4 

Esta Ley tiene como finalidad, rescatar de las autor! 

dades judiciales y de sus procedimientos a los menores de 16_ 

años que infrinjan las lcyes4 

El espíritu de esta iniciativa es exclusivamente el -

de servir mejor al pueblo, sin intereses pcrSonales, sin mez

quindad alguna, oin privilegio y sin atavismos negativoa. 

El H. Congreso del estado en uso de sus facuitadcG, -

ha tenido a bien llevar a cabo un proyecto de Código de Oe~cg 
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sa Social. Este proyecto ha considerado seguir conservando -

el mismo nombre que desde hace cerca de cuatrn décadas ha 11~ 

vado, denominaci6n realmente avanzada, no obstante algunas -

opiniones de famosos juristas en el sentido de adoptar el co~ 

crpto más usual y generalizado 11 Código Per1al'', con su firme -

decisión de conservar la misma denominación de año~ opina que 

se acerca mucho más al propósito no represivo que orienta al_ 

proyecto. Cabe mencionar que desde hace 1nús de 35 años Yuca-

tán, cuenta con un C6digo de Defensa Social, documento que ha 

representado desde entonces u11 dlgní~i~o instr\1mcnto jurídico 

que pone en alto n su gobierno, asimismo la Ley para Rchabil! 

tación Social de los Menores nos da una muestra más de la im

portante labor que han llevndo a cabo sus legisladores. 

Señala esta Ley que en el estado de Yucatán, los men~ 

res de 16 años de edad no son responsables de las inrraccio-

nes cometidas por ellos y sancionadas por el Código de De~en-

sa Social, en consecuencia: ''no podr&n ser sometiduti a proce-

so ante las autoridades judiciales'', pero por el solo hecho -

de infringir dicho Código o los Reglamentos de Policía y de-

más disposiciones gubernativas de observancia general, "qued~ 

rán bajo la protecci6n directa del Estado'' previa invcctiga-

ci6n, observaciones y estudios necesarios por lo que podrán -



dictarse las medidas conducentes, tanto para lograr su rehabl 

litaci6n y encauzar su educación y adaptación, como para prcv~ 

nir en lo general toda conducta infantil y juvenir antisocial. 

El articulo segundo de esta Ley señala, ln creación de 

un Consejo Tutelar para ejercer la función preventiva y tute

lar, el cual funcionará en la ciudad de Mérida, con jurisdic

ción en todo el Estado y se valdrá para el ejercicio de sus -

funciones de las Inotitucioneo Auxiliares, Centros Tutclurea 

Auxiliares y Delegados especiales. 

Otro:J ::l~pccto:::; i"1portantcn de seílalar so11 lot::i exµucs-

tos y señalados por los artículos Bo. y 9o. de esta misma Ley. 

ARTICULO 80.- Cuando las autoridades tengan conocimic~ 

to de un menor que haya inf'ringido las leyes, deberán someterlo 

a la jurisdicción del Consejo Tutelar, y en su C::lGO, pondrán_ 

a los menores a su inmediata disposición, debiendo cuidar que 7 

por la gravedad de unn inrracciÓn 7 por .violencia contra las -

personas o graves dafios a la sociedad, deban quedar sometidos 

de inmediato, :~~-~Y!~~-~~-!~-E~~!~!~-E~~~r!~~-j~~~~-~2~-!~fr~E 

~2rE~-2-E~~~-~~~!~2~-l-~~-!~~-~!~j~-~~-!~E!r~~-~~E~~~~2~-~-~2 

~~~!!!!:!!!_!!_Y!S!!!!~~!!!_~!!E!:~!!!!.!. 11 

Este precepto a tratado en la medida de sus posibili-
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dades separar desde un principio a los menores de edad de loa 

adultos. 

ARTICULO 9o.- Cualquier autoridad que erectúc la dete~ 

ción de una persona, ~!~~~r§_!~-~~!!8~~~2~-~~-!~~~Er~82E!~-~~ 

~E~-~i-!!~~~-~!g~~-~!~2~-~~-!~-~~2~-~~-~~~~-~-~~-~~!g~~2i-l-~l 

~~~--~~-!~~~~!~!~-9~i~~-!e_e~!~~~~l-~-~~-~~-2~~~i-~~~~E~-~~~-= 

~~!~~-~~~~~-!~~&~-~l_Qra~~~-!~!~!~E-~~-~2~~~~~-~ª~-EE~~!~~-~~= 

~~-!~-~~2!~~-er~!~~E!2~-~~!_!~[~~E~~-~-!~[~~!~~--1ZQl~ 

Como podemos ver en este concepto se trata de cuidar 

y proteger a los menores que quedan rucra del cuidado de sus_ 

padres por haber cometido un acto ilícito y. no solamente a -

los menores que han inC~ingido las leyes. 



e o N e L u s I o N E s • 

PRIMERA.- El legislador actual precisa una revisión total 

de tan importante tema como son ''los menores -

infractores». 

SEGUNDA.- Se impone una moderna legiolaci6n en todo el p~ 

is que uniforme el criterio penal en cuanto a -

la edad que propone un Estado y otro, puea bién 

podria caerse en el absurda de qu~ una persona_ 

menor de dieciocho afias que viajara por el te-

rritorio nacional se fuera convirtiendo de ímp~ 

table a inimputable y viceversa, según la edad_ 

propuesta por cada Estado de la República. 

TERCERA.- Por laa circunstancias que acompañan n la madu

rez menta1, emocional e intelect~al, no es rec~ 

mendable Cijar una edad demasiado temprana* Es

tos tres fen6menoe actúan en una gran intcrdcpe~ 

dencia, aanirest6ndose prin~ipcl~P-nte en la ad~ 

leecencia. 

CUARTA.- Mi opin~On se suma a la de muchos autores en el 

sentido de aeguir proponiendo la edad de dieci

ocho aaos. Esto no quiere decir que ne esté ---



QUINTA.-

SEXTA.-

aceptando que estos j6venes sean totalmente ini~ 

putables, pues oe eatá concicnte que debido al -

ambiente actual, hay muchos menores que se cncue~ 

tran en la etapa de la adolescencia y son terri

blemente precoces, por consiguiente es necesario 

llevar a cabo una nueva reforma~ 

Debe existir un tercer sector que contemple a -

loa menores de dieciscis a dieciocho años de --

edad, en el que se apliquen tanto medidas tutel~ 

res como penales. 

Esto tercer sector ayudaria a comprender la lla

mada imputabilidad disminuida, este criterio pr~ 

pone que los jóvenes de dieciocho a dieciseis -

años quedarian recluidos en lugares diferentes a 

la de los adultoo, pues estos representan un ind2 

seable y nefasto ejemplo para la adolescencia. -

Estos adolescentes a su vez. ejercen un predominio 

en la conducta de los menores de dieciseis años. 

Esta opinión d~ ningun~ =9n~ra pretende ser una_ 

imposiciOn, trata de ser objetive, bas6ndose en_ 

la informaciOn que se recopilO a lo largo de este 

trabajo. 
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La llamada imputabilidad disminuida no aeria --

otra cosa que un atenuante de la culpabilidad, -

en la que ae apliquen medidas tutelares y penales. 

En consecuencia estos aujetoo no serían imputa-

bles pero tampoco inimputables. 

SEPTIMA.- Actualmente se propone un segundo criterio que 

comprende también a loa menores de dicciseis a -

dieciocho años de edad, con la diferencia de que 

para que pueda splicarse deberd existir un catá

logo de delitos por el que se clasifique al menor¡ 

es decir, un menor que cometa un delito grave d~ 

berá ser consignado a Juez Penal y si fuere un -

simple infractor deberá seguir conociendo del e~ 

so el Consejo Tutelar. De este criterio pueden -

esperarse buenos reaultados pero también pudiera 

darse el caso que si no se plantea en forma co-

rrecta llegaría a ser un serio problema y se --

prestaría a una serie de arbitrariedades como -

por ejemplo: que por ravoritismo o influ~u~lao,

un menor fuera enviado al consejo Tutelar para -

Menores cuando en realidad por el delito que co

metiera ameritara proceso penal. Este criterio -

comprende la llamada 1mputabi1ídaó condicionada, 



OCTAVA.-

NOVENA.-

OBCIMA.-

que como se dijo anteriormente se aplicarla de -

acuerdo al catálogo de delitos. 

El Gobierno de México, debe desarrollar progra

mas para rortalecer los lazos familiares, entre -

padres e hijoa y viceversa, que a últimas fechas 

han sufrido un deterioro que va en perjuicio de -

la propia sociedad. 

Ka de desearse que ei Estado e~ticnda aún m6a los 

programas de gobierno que estén encaminados a las 

actividades creativas y recreativaa de la socie

dad, las cualeo representan un medio ideal para -

abatir la predioposici6n a comporta~ienton antio2 

ciales. 

Tomar medidas m6s estrictas por parte del Estado 

para cumplir y h~cer cu•plir las Leyes que cons

tantemente son violadas por los •edios de ditu-

si6n, pero taabi6n deb~ •~lers~ de ellos para d! 

fundir, en ln •edido de sus posibilidades, pro-

gr~mas de superación 7 edueac16n de la poblaciOn 

en general, mayoraente cuando sabemos que ft6xico 

es un pais compuesto principel•ente de gente j6-

ven. 
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