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INTRODUCCION 

El presenu. estudio tiene COlllD t:inico 111>tivo en-

cuadrar un problema que en la actualidad merece mayor atenciC!n y -

especial cuidado ·desde lueao jurldico·,en lo referente a las con

ductas antisociales en que incurren los menores de edad. Dicho en

foque no pretende seftalar una disllilu:i6n en la edad, amo \'arios 
tratadistas del Derecho Penal desean establecer, ni talpleo el que 

un 111enor de edad que haya incurrido en una conduta tipificada por 

niestro C6di¡o PUnitivo se \'e& por lo tanto, cuipliendo con su --

"sentencia" en un establecilllien!X> creado especialmente pera perso

nas aclultas. En cuanto a lo priAero, no coincidimos con la disai~ 

ci6n a la edad en un meror para que pueda ser asl, sujeto de dere

cho, habida cuenta de que no radica en aqu6lla el punto de partida 

o de inicio, para que un mcmr sea -ilógicamente·, sujeto a proce

so; porque si se pretendiera a travEs de esa sui géneris poUtica 

dismiJllir la edad a los ya ~tables, dentró de futuras adllini!_ 

traciones presideiv:iales no faltar! el funcionario p<iblico que, • -

con :lnim:> de mero lucimiento y carente de un profundo estudio tk
nico sobre la mteria pretenda establecer una dis1linlci6n llis, a la 

edad de los menores. 

Por lo que hace a lo segundo, no coiD:idimos con 

la idea de que un menor de edad se encuentre "ccnpurgando"su sen--

tencia en un establecimiento penitenciario creado especialmente P!. 
ra adultos, ya que los indivicbls que son intenados en un lugar de 
aquéllos, están sujetos a otro tipo de tratamiento, que va desde -

una efectiva readaptaci6n social lograda confonie a los lineamien-

tos que se encuentran consa¡rados en el artículo 18 de m.iestra car-

ta Magna, hasta tratamientos psicocriminol6gicos para los de mis •! 
ta peligrosidad; por eso, si un menor infractor -verbigratia-, que 

priv6 de la vida a una persona e, independientenente de los medios 

que haya utilizado para su realiz.aci6n, es internado en un recl1152. 

rio y rodeado de sujetos tal vez aütihomicidas, en lugar de lograr 

una readaptaci6n social satisfactoria, se encaminará hacia un mundo 



-JI -

tal ve: desviado y pcn·ertido, añadiendo a lo anterior la posible 

praniscuidad entre WIOS y otros. 

Por lo anterior pensamos que el enfoque a seguir 

en nuestro estudio debe ir encaminado m:!s a la prevencii5n, que a la 

represi6n; pero para poder comcer esos aspectos preventivos, detJs. 

rns encaminarnos hacia el pasado, analiz4nlo clDD, hist6ricamentc, 

han sido legisladas las conductas o actividades del 11emr y c6mo -

equilibran las distintas naciones, el papel y fimci6n de los nil!os 

dentro de sus socicd.1des. Lamentablancnte ha sido l2JY escasa la ---

fuente hlst6rica para obtener la infomaci6n respecti\·a, lo que h;!_ 

cen que existan en este capítulo ciertas lagunas en cuantoa la CI"!!. 
oologta legislati·"1. 

Por lo que respecta a MS.<ico, se manejan las e~ 

pas hist6ricas m4s trascendentales a saber: época precolombina, --

periodo colonial, la independencia, la reforma, el 11DVi.m.iento social 

revolucionario de 1910 y su culminaci6n en 191i (desde luego )' re_! 

pectivamente, con los C6digos Penales de 1871 y 1929;. 

En el mi.snl> estudio es llnportante se!lalar en un

capítulo especial y que considerlllllls la raíz de todo ~rtamiento 

en la convivencia lu.m.1113, el que inicia con la familia; por ser -· 

aquí donde los roles sociales, culturales y JOOrales son los que den 

pauta o no, para que un menor de edad incurra en conductas antiso--

ciales, habida cuenta de la precipitada vida que se lleva en la ac-

tlllllidad, el desvanecimiento de principios mrales y, sobre todo, -

la ruptura y diso1uci6n de hogares los cuales, desestabilizan enor

memente al menor. 

Otro aspecto importante lo es la escuela, donde 

la enseñanza va enfocada a cosechar la riqueza cultural y espiri-

tllal del altJ111JD;pero es aquí donde radica un probl- cotidiano -
de todo centro escolar: la falta de preparación magisterial, un de_ 

ficiente aprendizaje, etc., lo que aftadido a otras cuestiones so-

ciol6gicas, hacen que el menor tome en cuenta otros aspectos y en

foques dentro de su núcleo social trayendo cOJOO conseaiencia, la 

deserci6n, la fornnci6n de grupos con actividades vandálicas, el 

conswoo de estupefacientes y alcohol y precoces relaciones sexua--
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les,ailmi..nando lo nnterior, en el caso de un menor, en la infrac-
ci6n pen:il. 

Entooces, si pretend1S1X>s establecer Wl sistema -

preventivo, es necesario re1'3lorizar en principio, el \'erdadero Pl!. 
pel que desElllpeña en una familia bien cimentada y la educación QUe 

reciben los menores dentro t1el hogar; y ya tomados en cuenta esos 

aspectos, los aplicaremos a la sociedad, la que comi segundo fac-

tor, es a traves del Estado quien debe, con una poUtica efectiva, 

encuadnrlos como mejor convenga al 6rden público, roediante los -

distintos órganos que corúornian a aquél y, en especial, para l'l!OS

tra materia, con la aplicación de Wl3 política criminal que no te~ 

ga CClllJ objetivo la satisfaoci6n inaediata de wi plan de gobierno, 

sino que perdure siempre ajena a éste. 

La médula espinal de 1UJestro estudio es la que -

se refiere al aspecto doctrinario del delito, a través de las di-

versas teorias que sobre el misno giran, así coroo en coocreto, del 
cono:epto de infracción.En el primer caso, el anlilisis de los ele-

mentes positivos y negativos, nos dará una idea bien definida de -

la constitución formal y material de un delito, tOl!laJldo en cuenta 

COlll) elanento esencial a la imputabilidad ()' la inirnputabilidad en 

lo referente a los menores} y la aplicación que tiene ésta, en llle.!!_ 

tro estudio. Al efecto se han manejado diversos criterios en rues
tro pa1s, que roscan establecer en la actualidad, la llByoríi de -

edad a los 16 aftos, as1 ca:oo otras corrientes que pregonana lo co~ 

trario;· sin enbargo y CClll) ya lo establecÍDl>s anterionaente, m ~ 
dica en la edad la imputabilidad que se le pretetde dar a un men-

nor, sioo en un tratamiento especializado y con peritos especiali.!!_ 

tas, as1 CC!lll una coherente politica criminal. 

En el segundo caso y Cll1lO consecum:ia del ante

rior, la infracci6n penal es aquella en la que un menor de edad -

puede incurrir, por ser éste, .inimputablc; o sea, ro conciente ni 

maduro en las actitudes o conductas delictuosas y por lo tanto, sin 

responsabilidad penal. Sin embargo, existen en la actualidad j6ve-

nes cuya edad fluct(ia entre los 14 y 16 aftas, que están plenamente 

concicntes de lo que es la ccnnisi6n de un delito (robo, violaci6n, -

dafio en propiedad ajena, etc.), pero CO!OO no están contanplados --
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dentro del C6digo Penal como sujetos activos de la comisi6n de un 

d.elito, no inOJrrirá.n en delitos siro en infracciones. Este problJ:. 
ma, tratamos de analizarlo en el present1: trabajo, tomando en cuC!l 

ta, como heioos dicho, un tratamiento especiali ::ado que deba de apl!_ 
carse para esas excepciones, que pueden ir desde sunples medidas 1:!!. 
telares, a ejemplares medidas correctivas las a.aales, más adelante 
proponesros. 

Posteriormente, queremos plantear la situad6n j~ 

rIJica actual de los meoores en México, en cuantoa a1os aspectos l!::, 

gislativos q.ie existen para el caso, señalando el vigente C6digo · 

Penal de 1931, que conte11Palba en ese entonces, a los menores den· 

tro de su cuerpo legal. As!'. misrro, su derogaci6n de la Ley puniti· 

1•a y Ja pronulgaci6n de la Ley que crea los Consejos 1\ttelares pa· 

ra Menores infractores, donJe estos dejan de con.c;iderarse ccm:> de· 

lincuentes, para ronfonnarse óentro de un s6lo campo legal, aut6~ 

iro e independiente. 
Consideramos importante mo5trar las legislri.cio-

nes que giran alrededor de los menores, asi cw.o tamhién, por lo · 

que hace a México, analizar la verdadera función que tiene el Con· 

sejo 1\Jtelar,para poóer observar si ha cumplido con sus objetivos 

y logrado que sus j6venes internos alcancen la educaci6n y los fi·· 

nes pretendidos. Por eso manifestJII:JOs que debe de constituirse una 

instituci6n intennedia entre el reclusorio preventivo y el Consejo 

Tutelar, para aquéllos adolescentes que ni sean nillos ni sean ac11J.. 

tos y aiyos factores externos e internos los orillaron a cometer -

conductas iHcitas, donde por su i;úsma condici6n psiquica y fisica 

no pueden ingresar a un reclusorio preventivo -por Jo que hemos ~ 

plicado al inicio de esta intto<11cci6n-, COIOO tampoco pueden pert~ 

necer al Consejo Tutelar; por ello pretendesros sugerir la constru!:_ 

ci6n de un centro especializado, que tenga fun:iones de un reclusg_ 

rio, pero también facultades de un Consejo Tutelar. 

Una propasici6n m.'is que pretendemos hacer en es• 

te estudio se encuentra en el últiloo capitulo, donde planteamos -

cuales deben ser las medidas preventivas y los tratamientos a se-

guir para aquéllos adolescentes que incurran en corductas antiso-

ciales, donde s6Jo trataros de sugerir las que consideramos mlis d!. 
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rectas, sin que quiera decir que otras que no apareeen, no puedan 

ser tanadas en ruenta si se llegase a requerir de ellas para su -

aplicaci6n. En efecto, como C"anentas>s anteriormente, dentro de la 

disciplina escolar debe áe fomentarse y fonnarse el estudio a la -

prevenci6n de conductas antisociales, en materias afines a ésta, -
Ccm> ¡x.teden ser la Educación crvica o las Ciencias Sociales y, a -

nivel de escuelas secundarias porque consideramos que es aquí donde 

el joven ya se desliga del vinculo familiar y se in:lependi:a bJSC"!!. 

do su propia identidad y autoílli!Úa, a Jiferencia del alumro de edu· 

caci6n primaria, que se encuentra llllis 3pegado a los lazos del ho· 

gar. Igualmente proponemJs una mayor participaci6n de los j6venes 

en la yjda cotidiana, cano una foma de mayor apoyo social e indi • 

vidual y un reconocicmicnto a los m.iSlll>s como sujetos ~rtantes 

dentro de la sociedad )' dentro de su integridad rumana. 

Por Últilno, los tratamientos a seguir para aqué· 
llos menores que han incurrido en realizar conductas anthocialcs, 
deben de ser desde escuelas correctivas con personal especializado, 
cano capacitaci6n técnica r medidas tutelares que, al igual que en 

otras fomas de educaci6n correctiva ra sel\aladas logren en el ~ 

lescente un efectivo saneamiento, para que no welva a incirrir -

en aquéllas infracciones y se caiga por lo tanto, en un círculo vi 
cioso. 
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CAP!WLO PRIMERO: - ASPECTOS GENERALES 

Para podernos introducir en el estudio en men:i6n 
es necesario establecer un con::epto del menor para lo cual entende· 
mas por éste, a toda persona que oo ha c:umplido todavia la mayoría 

de edad; o sea, el estado civil correspondiente a las personas que. 

en el caso de México, no han alcan::.ado lo s lS alias de edad. Ama

yor ahlndamfonto, la Enciclopedia Juridica <NEBA nos establece que: 

"segtín la En::iclopedia Ilustrada de la Lengua Castellana, menor de 

e<lad es 'el hijo de familia o pupilo que oo ha llegado a la mayor 

cdas'. Es decir, que el limito esta~lecido no es otro que este úl

tiJW -mayoría de edad-. 

"En la concepci6n juridica positiva el límite de 

la minoridad está fijado por la ler, r ésta naturalmente para ser 

justa debe fundarse en aquéllos factores antes enunciados. !Jentro 

de esta orientaci6n -jurídica positi•:a- se establecen generalmente 

distintas etapas o grados que inciden para apreciar la capacidad y 

juzgar su respons.,bilidad jugando con estas clasificaciones, princi 

pies que rigen las diversas ramas del Derecho, y que a su vez re-

presentan también distintos enfoques en materia civil, penal, la~ 

ral, etcétera". O l 
En efecto, para !Ulcstro estudio es importante d~ 

limitar la edad, para poder precisar hasta cuanio se es menor; sin 
mibargo, no existe una unidad de criterios que al respecto detenn! 
ne una edad e!'pedfica para los meoores y esto, en razón de que --

son nuy variadas las legislaciones COl!ll t;imbién infinidad de C'ir-

cunstancias sociales, históricas, económicas, política~, psíqui· ... -
cas, etc., que deben de tomarse en consideración para delimitar -· 

esa minoría de edarl 1 la cual p.iede ser indistintamente, entre los 
14 y los 21 alias, según el pais que sobre esa materia ha legislado. 

(1) ENCICLOPEDIA JURIOICA OHEBA. T. XU, p. 56J. 
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Caoo ya dijim:>s, en el caso de México. esa :.t.ino

r!a de edad está limitada hasta los JB años, la cual ha sido así -

establecida por los diver~os comporta!Ilientos que los :i.dolescentes 

presentan dentro de rucstro p3ÍS )' dependiendo de los di·;ersos fo~ 

tores que ya se han emm:iado tomando en cuenta, desde luego, el -

aspecto jurídico que ero::ontram>s en nuestra Constirución Política, 

artículo 34, frncci6n I, que establece cano ciudadanos ::iei·icanos -

a los que hayan cumplido los 18 años de edad; es decir, lqlltllos 

que no han alcan::.ado esa edad, ser1n menores. De igual wanera, el 

C6d:igo Civil Yigente cst.a.ble:e en su artío.ilo 646, que la mayoría 

de edad comienza a los 16 años cumplidos, siendo a contrario sensu, 

que tofa persona q.le sea menor de IS años, no será mayor de edad. 

A ma.yor ab.lnlamicnto, el Código citado señala p~ra los eftXtos de 

capacidad jurídica de las personas físicas, a todos aquellos que la 

adquieren por el simple hecho de nacer y se pierde al r.Y.Dento de me

rir¡ en el casos del menor de edad, su capacidad se cxue:itra res

tringida, CClllO puede observarse en el articulo 23 del nulticitado 

C6digo, que reui: La royor edad, el estado de interdicción v las -

dem§s incapocidadestablecidas pur la le)' son restricciones a la -

personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus de

rechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. 

luego entonces, debemos distinguir dos clases de 
capacidad: la de goce, que poseeros todas las personas hasta cum-

plir los JS años )' la capacidad de ejercicio, que poseeiros todos 

aquéllos que haros cumplido la mayoría de edad lart. 24, C6digo -· 

Civil). Por lo tonto, los menores de edad son ~apaces )' su pers2_ 

na lid.ad posee restricciones establecidas en la ley. 

Tomando en cuenta todo lo anterior y aplicandolo 

en concreto al Derecho Penal, debeloos distinguir primenbamente, - -

qué· es un delito y qué es tma infracción, esta scgun,;,a, cbviamente, 

realizada por un JnCnor de edad. 

Ha habido nuchísiros conceptos que la doctrina -

quiere manejar, para definir lo que es un delito, así CClllO también 

existen diversos 31.lteres que pretender especificar los el<=entos de 

un delito. Sin embargo, no quereiros -por ahora- adentrarnos a forx!o 

a este concepto y señalareiros únicamente lo que por noci6n de dél_i 



lito, coincidiendo con el Dr. Raúl Carran::á y Trujillo entende<ros: 
11 

••• los caracteres constitutivos del delito, según el art!culo 7 -

c.p. son: tratarse de un acto o de Wl3. anisi6n, en una palabra, de 

una acción, de una conducta. lulmana; y estar, sancionados por las l~ 

yes penales. Al decirse acci6n (Jeto u omisi6n) debe enteix!erse la 

voluntad manifestad:l:-por un toovimiento del organismo o por la fal
ta de eiecuci6n de un hecho positi\·o exigido por la ley, todo lo -

cual produce un cambio en el Iil.100o e.xterior. Al decirse que esa -

acci6n ha de esta sancionada por la ley se mantiene el prin:ipio -

de que la ignorancia de ésta a rutlie aprovecha así car.x:i se deduce 

que la misma ley se obliga a e111.1Derar dcscripti\'amente los tipos -

de los delitos, los que, para los efectos penales, pasan a ser los 

únicos tipos de acciones punibles". (ZJ 

El delitc cstli también constituido por varios e!~ 

mentes para su configuración, donde resaltamos uno de ellos, el --

cual, es aquel en donde gira ru~stro estudio: la imputabilidad. Si.R 
entrar a mayor profundidad filosófica-penal acerca de este elemento, 

nos concretaranos a decir que la inim¡>.ltabil idad se integra o es UJ\ 

sinónimo de la responsabilidad. En base a lo anterior, son respon

sables de la ~cmisi6n de un dc.ijto, aquéllos que ejecuten, reali--

cen u omitan una acción; pero esa acción va a estar condicionada a 
si se es responsable o no; por !o tanto, un menor de edad es inim

putable pues no puede ser responsable de la realizaci6n de ese deli 

to, porque no está conciente ni maduro de los actos criminosos que 
realiza. De aur que dichas acciones en ]as que incurre no se las 

llame delitos, sino Wracciones penales. A grandes rasgos, tcneioos 

ya, un concepto de lo que es un menor infractor, el cual en concl~ 
si6n, podemos decir que es aquel que rnlnera o altera alguna condu<;. 

ta descrita en el Código Penal. pero por su naturaleza de inimpu~ 

ble, no se configura en un delito, sino en una infracci6n. 

(2) CARRANCA Y TRUJ ILLO RAUL. Derecho Penal• HeXlcano. Ed. Porrúa, S.A. 
Héxlco, 1982, p. 225. 
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Por otro lado, hay estudiosos de T1Jestra materia 

q.ie no coin:.iden con el concepto anteriormente dado 'l denaninan a 
los inim¡>Jtables COOlO deliocuentos juveniles, ¡:udieooo oombrar, e!} 

tre otros, al Dr. Luis Rodríguez Manzanera quien establece: •'Enten

demis por mcmres delincuentes (el subrayado es westro) aquellos 

sujetos que no babier.Jo cumplido al1n los 18 años Je edad, ccaeten 

un hecho considerado por la ley como delito, distinguieixlo al men

nor delincuente del menor infractor, que es aquel Cf.Je viola arde~ 

mientos no penales, y del menor de conducta irregular, que canete

acciones antisociales no tipificadas cano delito ni prohibidas por 

otros ordenamientos". (3) 

Del anterior concepto queremos hacer ·los siguie!l 

tes comentarios partiendo desde luego, de una base constitucional. 

El Derecho Penal cocuentra su principio de legalidad consagrado en 

el articulo 14 de ruestra Carta Magna que establece a granics ras

gos que los juicios del orden penal, queda prohibido ÍlllpOner por -

simple analogía r aún por myoría de raz6n, pena alguna que no es

té <leáetada por una ler exactamente aplicabie al delito de que se 

trata; o sea, ?llllum crimen sine lege. 

En efecto, podemos decir que cuanio alguna con-

docta o hedo no se encuentra regulado por el C6digo Punitivo, aún 

siendo aquel acto el más abCJ11inable y escandaloso, no se lo ¡:uede 

considerar corro delito. En el caso de los menores, si bien es cie!_ 
rto que al cometer un acto tipificado por la ley, esta legislación, 

en base a su exacta aplicaci6n deriYada del prirc.ipio de legalidad, 

no permite ¡,, imposici6n de algum pena más que por una ley exacl:!!_ 

mente aplicable al delito de que se trata; roestro C6digo Penal no 

establece ~· dichas conductas sean ccnetidas o aplicables a meno· 
res de edad. A mayor at..mdamiento, en esa misma ley quedaron dero

gados los articules 119 al 122, del Titulo Sexto, referente a la d~ 

lincuencia de menores, por disposición expresa del articulo lºt"'!l 

si torio de la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores In-

fractores del Distrito Federal, ae diciembre 26 de 197.3, que entr6 

en vigor hasta septianbre 2 de 1974; por lo tanto, no coirc.idimos 

·1j) RODRICUEZ HANZANERA LUIS. Delincuencia de Henares en Héxlco. 
Ed. Hesis., tié.xico, \976, p. 9. 
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en llamar o los menores que inc:urren en uno conducta antisocial <:9 
ioo menores delincuentes, sino como infractores. 

Al igUal que el Dr. Rodrigue¡; ~zanera, el tra
Uldísta genmno Wolf Middendorff, establece: "Por crimi.nali<bJ ju

venil, en general, y desde el ¡:wito de vista internac íonal, enten

dmios la conducta de un joven desaprobada por la c0111JlÚdad y dete! 
minante en uno intervención del poder del Estado ·casi sifSll¡lrc en 

fonna de Tribunal para Menores· con observancia en todo ~aso de ... 

los límites de edad vigentes y dentro del marco de los preceptos t!:_ 

lativos a la responsnbílidad penal"(4J; sl.n embargo, este autor es 
m.~s concreto en su coocepto, pese a lllllll3r el probl<ma de los lilefl!i 
res infractores, cor.io criminalidad de la juventud; )' decimos que -

es m.1s concreto, porque manifiesta que un 6rganc espccíficacient:e 
constituido por el estado, o sea, y para el caso de ~llixíco, el Cop 

se jo Tutelar, conocerá de las <::omuctas que soon desaprobadas por 

una ca'llUllídad, lo que para tal efecto, deben de to:narso en cuenta -

diversos factores (además de un órgano c001petente), c00<> son, <>ntre 

otl'Os, los Hmi tes de la edad vigentes y los preceptos legales que 
se refieran a la responsabilidad penal. Por ello, ~itcidúros con 

el Dr. tloctor SoHs (\liroga quien manifiesta que el menor infrac-

tor se le reconoce su1tlipacidad jurídica r no se le puede llamar • -
menor delincuente " •.. porque los menores, cualquiera que sea su co!!_ 

du<:tu, deban ser prote¡;idos, tutelados, aun en el caso de que hayan 

cC>!lletido hechos tipificados en las leres penales, o siq>les in!rn!;_ 

clones a los reglwncntos de policía y buen gohierno, o meros :ictos 

contra sí mismos, su familia o Ja sociedad lcamo huir de su hogar, 
intoxicarse con alcohol o con drogas, desertar de la escuela, "te}, 

ya que estos ültimos hechos no son •delitos' y su autor no puede -

ser llamado 'delincuente', aWJqUe intervengan los· consejeros tut!e, 

lares sustitutos, en México, de los jueces de mcnores'"(5). 

(4) lllDDWDORFF llOLF. Crlminolog[o do la Juventud. Ed. Ariel, Bar
~elono, 1964, p. 28. 

(SJ SOLIS QUlROGA HtCTOR. Justicia do lh•t10res. Ed. Porrúa, S.A., 
l!éxico, 1986, p. XI 11. 
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Cl anterior con:epto si bien es cierto que no·~ 

lamente tana en 01enta aspectos juddicopenales, abarca tanlbión ·

aspectos sociol6gicos, conn son la familia, el alcoholismo, la df2. 

g;adicci6n, etc., pero sentilllls, pese a la coiociJencia que tenaoos 
con el misno, que dicho corcepto va más hacia el idealismo y a un 

"protoccionali.Joo paternal". que a un efectivo enfoqul' jurídico, en 

tendiendo por éste, medidas tuteiares apegada,; al reglamento res-· 

pcctivo, eficientes instalaciones con personal capaciudo y sobre 
todo, ccmJ aspectos esenciales, medidas prevcnt!.•ra:; llevaclas a ca

bo por una sana política criminal, tendiente todo lo anterior, a ... 

que al menor de edad, antes, en el :oomento y despues de haber COD!:. 
tiao la infracci6n penal, sea reconocido primernmentE::, caoo s~r f'!! 
mano y posteriormente, ceno w1 indivich.lo acth•o dentro de nuestra 

'OCiedad, 
Por lo que se refier~ al procalier.tiento a seguir 

para el caso de los menores infractores, éste sigue varias fases -

que \'an desde el cst.udio de Ja presonalidad del menor hasta la -

aplicad6n de medidas correctiYas y tratamientos especlficos, que 

son estudios psicoterapéuticos y djsposiciones de vigilanda a car

go Jel Consejo Tutelar, donde: 11se instituyen los prcx:edir.1ientos ~ 

caminados a que las autoridades competentes ca:ipruebcn los hechos, 

tar.ien conocimiento personal y directo del .menor, ordenen a través 

de los organismos especiales los estudio:; necesarios referentes a 

la personalidad del menor, sus condiciones familiares y ambientales, 

dispongan lo necesario para la internaci6n del meoor, !ínicwoonte por 

el tiempo indispensable para llI1 mejor examen que pemiat ia adopci6n 

de un rligimen adecuado y con base en Jos eswdios sei\alados, cuando 

quede demostrado que no hay problema• de conchlcta o ambientales, --

Sé les ponga en libertad absoluta en poder de los padres, tutóres o 

'guardadores•, o bajo un l'Egimen de libertad, hasta cierto ¡1mto,~ 

vigilada. Para todo esto se dot6 de atribuciones especiales a los -

Consejos, para que de esa manera se proteja al menor en su salud -·

física y psiquica y en su 'status civil 1 con Ja patria potestad, ~

tutelar, internaci~n, etc."(61 

(6) COLIH SANCHEZ CUILLEIU!O, Derecho Jlexlcano de Procedímfentos Pe
nales. Ed. Porr.úa, S.A., lié.xi_co, J984, p. 675. 
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En efecto, lo anterior tllsca COIOO finalidad irrn~ 

diata, una \'et que se ha echado a andar el engranaje jurídico por 

la noticia del hecho antisocial y hasUl la ejecuci6n de llS medidas 

rutelares, tratamientos, \'ig1lancia, azooncstaci6n o internaci6n, -

una efectiva readaptaci6n social en el menor infractor, consagrada 

aquélla en ls Consti t11ci6n PoUtica Mexicana r, específiBamente, en 

su articulo 18, el cual pretende reeintegra a su cOOl.llli.dad, a aquel 

sujeto que en un DJ1Dento de su vida inrurriera en conluctas en ag~ 
\'io de la aúsma. 

Cabe; hacer mención que hasta lo anteriormente ID!!. 
nifestado, 111Jestra, en· súitesis, el aspecto jurídico que debe con-

tanplarse para el caso de los menores infractores; sin anbargo, es 
necesario señalar, en tratándose de cuestionc5 de trstsmiento, qui! 
nes están facultados para opinar!o, vigilarlo, aplicarlo, corcluir

lo, etc., sieOOo, desde luego, otros estudiosos de distintas cien~
cias al Derecho, pero vin:uladas a éste, como son la Medicina, la 
Psiquiatría, etc. Así tenemos entonces, a la Lic. Marcela Ibáñez, 

quien siguiendo los fwx!amcntos y postlllados esUlblecidos por el -

nouible criminólogo positivista Alfredo Xicéforo, pretende, a tra-

vés de conceptos Jlk.~ico5 y psiquiátricos, además de estudios a es-

tadís"t-icas obtenidas en diversas insti tociones nacionales e in ter- .. 
nacionales que conocen de menores infractores, la apliCbci6n de tQ_ 

do un complejo sistema que deS<le,el punto de visui de las· ciencias 

de la salud y de la con<lJcta es necesario establecer. Asf mismo, -

dicha autora mira a los menores infractores con principios de la -

criminología rodern:i, ¡:ues esos jfü·enes son un ente biopsicosocial, 

o sea, sujetos vivientes que razonan y se desenvuelven dentro de un 

canon establecido por su colectividad; siendo diversas y variad!si 

mas las cuestiones que hacen que un l!lenor pueda inc limrse hacia la 

comisi6n de conductas ilícitas. Como ejemplo, la Lic. IMiie: seila

la -para nuestro estudio, específicamente-, qae es importante tOlll.'.lr 

en cuenta el fen6meno de la puberUld, ya que ésUl influye en la -~

personalidad del adolescente porque: "La transición biol6gica se •·

refleja igualmente en las variaciones morfol6gicas y endOCrims. Se 

distingue la transici6n psicol6gica por el paso de unas secrecio--

ncs emocionales relativamente tranquilas a otras relathtamente alt.!:, 
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radas. Anhelos que despiertan conciencia de las consiguientes fru~ 

trae iones, sensaciones de inseguridad; todo esto puede manifestarse 
en el comportamientc cr.ocioMl, que varía de intensidad según la • 

comprensi6n y tolerancia de los familiares y amigos. Para llllChos • 

adolescentes, la pubertad puede ser el comienzo de un circulo vi-

ciase de alteraci6n de la con:lucta, que va de la inseguridad a la 

angustia, de la angustia a la agrcsi6n y de la agresión a una mayor 

inseguridad. Este ciclo, en determinadas circunstancias, p..1ede -

alcanzar una intensidad patológica y desembocar en la imdaptaci6n 

social y en la delincuencia". (7) 

Desde luego, hasta lo anteriorr.tcnte señalado, no 

significa que sea el único mcxlelo en cuanto a qué fac tares endó¡;e- · 

nos y cx6geoos deban de torrar~e en cuenta, para entonces detenninar 

el traUU'rlento a 5eguir; hay Wl sinrt.imero de aquellos que los es--

pecialistas han sugeridc, pcr lo que ho h<300s querico nosotros afi 

liarnos a uno o a otro, sino simplemente manifestar de entre todos 

los que existen, aquel que se apega más a las generalidades que - -

tratamos de estudiar en este capítulo, porque el pl:inteamiento de 

tratamientos, es un agregado más, que está incluido en este estu--

dio }' que en su JOOlllento opcrtuno dctallarenos. 

En fin, hemos querido s611blantear en ura manera 

amplia, toda la problernática qu~ encierra el estudio de los menore• 

infractores, el cual será tratado en los capítulos siguiente•, ha

ciendo una última referencia a que, cuando mencioneo:.'S la palabra 

menor, utilizarnos sin6niloos como nuchachos, adolescente~, j6ve':les, 

niños, etc., por lo que si quisieraioos referirnos a un c.:iso especí_ 

fico, así lo plantearemos. 

(Jl IBAREZ llARCELA. Del incuencla Juvenl 1. Ja. ed. S/Ed. México, ---
1977, p. Sl. 
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1 • - La> MENORES EN EL l>IJNOO: -

Coincidiendo con el Dr. H&:tor Sol!s Quiroga, nos 

ha sido dificil hallar la información acerca del antecedente nás "!! 
tiguo que hable acerca de los menores infractores. También, las con 

diciones de un mett>r de edad varia seg(in las · naciones y las cul

turas, aun:¡ue todas, han considerado esta probl<m'ltica y la han 'l'l!t.. 

rido plasmar en sus lc&islaciones, que aún siendo la m.'is rudimenta

ria, trata de exponer un criterio que varia según las situaciones -

que en un miSJID pueblo se manifiestan, ya sea sociales, pol{ticas, 
cultura les, etc. 

Por lo que la historia del hoabre primitivo ros -

ha enseñado, tratamos de deducir que en el caso de los menores, ·· 

cuaOOo existia una desobediencia, eran reprimidos fuertemente; sin 
embargo, la pregunta sur&c: ¿qué pasaba con un meror, cuando éste, 

"toosba'' algo que le era ajeno, por ejemplo? Si bien es cierto que 

el menor era reprendido por los padres al no ayudar en las labores 

de ca:z.a o agricultura, pensamos, que en el caso de lDl 11robo11
, pos! 

blemente habia una fuerte riña entre el ofendido )' el agresor, al • 

grado, también, de producir la ll'llerte, habida cuenta de la primiti· 

va ideología del hombre, de no ser i.n.ferior ante sus semejantes. 

Ahora bien, ancaminlndoMs hacia las primeras o 

a las mlis antiguas legislaciones que eocontramos acerca de los me· 

rores, teneoos a la India con su 'Manáva Dhaima-Sastra", o "Libro 
de lus Leyes de Manú", del siglo Xll A.C., cuyo contenido, en •Sf>!I 
cia, es considerado COIOO el más perfecto y COO!pleto en cuanto a -

legislaciones en el Antigw Oriente y donde se!lalaban la edad de 16 

allos cano· lúnite a la infancia y cuyas penas eran ms bien corree-· 

tivas o distintas a las de un adulto, ya que señalaba, por ejemplo, 
11si incurren en una falta serán castigados con tma cuerda o con un 
tallo de bambú, pero siempre en la parte posterior del cuerpo y •• 

lllJilCa en las partes nobles". ( 1 J 

(1) RAGGI Y AGEO ARMANDO. Crlmlnalldad Juvenil y Defensa Social. Ed. 
Cultural, S.A. 1 La Habana, 1937, p. lit. 
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Esta ley, al establecer la edad de los 16 años -

c011JJ límite y diferencia entre lo que se es meoor y lo que se es -

adulto, actualmente ha sido ~· .:ontrovertible en México, en lo re

ferente a la iln¡xltabilidad, la rual, en esa antiguedad, si bien es 

cierto que ro la conocían técnicamente caoo tal, esas naciones se 

preocupaban y trataban de encontrar una diferenciación entre un ni 
ño y un adulto, así cQ!OO en el caso de que incurrieran en una con

ducta ilícita, deberían ser, lógicamente, en cuanto• a penalidad, -

caq¡leta»ente distintas; pero ambas buscando la ej311plaridad o la -

rcadaptaci6n; o sea, " ... aquél C6digo excluia del tratamiento pe-
nal can!in ccrmmnente aplicable a los adultos, a los menores de ---

diez. y seis años, a quienes imponía ciertas su..:ioncs con categoría 
de simples correcciones" (Z}. 

También en ese antiguo Código se observaba su ~ 

pecto lumani tario en la aplicación de sanciones las ruales eran -

las mismas ro solamente para -os niños sino también para algunas -

wjeres embarazadas, para los anciams y enfermos mentales porque 

" ... en las Leyes de M.wú se reccmienda al rey a que aplique la re

prensi6n a los enfermos, allCianos, niños y nujeres encinta que de
positen esciBros y basura en la vfo ¡:ública, COIOO pena especial y 

de mayor beiú¡¡nidad, sustituyendo a la lllllta de dOS Karchapanas, -

penalidad a que se condenaba ar-resto de los transgresores"(:;¡. Y 

esa benignidad en el caso de los menores se observa atin más cuando 

"Correspondiendo a ruy resootas épocas, el rey Azoka tenía forma de 

ser CCllJPrensivo y ben6volo al juzgar a los niños en conflicto" (4). 

Pero no todos los pueblos del Antiguo Oriente 11~ 

vahan a cabo medidas tan moderadas e. indulgentes CO!l)() la India, si· 

no que practicaban penas tan severas y atroces, in::luso, hasta de -

llllerte. 

(2) AAGGI ~ AGEO AAl!AHDO. Op. Cit. p. 1~-
(3) PEREZ VITORIA OCTAVIO. La minarla penal. Ed. Bosch, Barcelona, 

1940, p. 14. 
(4) SOLIS qUIROGA HECTOR. Justicia de menores. Ed. Porrúa·, S.A., -

lléxlco, 1986, p. ). 
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Asi ten~s el caso de las antiguas Siria y Per-

sia, donde la pena que era im¡xlesta a un delino.iente trascendia a -

sus hijos, quienes sufdan aquélla sin contempladón de ninguna es

pecie; de igual m::inera en Egiptu 1 a los delincuentes que eran sen-

tenciados a trabajar aen las minas, los hijos de éstos debían acom

pañarlos en dichas labores 11 
••• siendo frecuente ver a niños todavía 

im¡>:iberos, entregados a las ~s pencsas labores subterr:ineas"(SJ. 

De las dos últimas civilizaciones mencionadas con 
anterioridad, podemos observar que las penas Íl11¡11cstas a sus liald-

tantes, eran para el caso de los niños, una consecuencia, más no ~
una pena individualizada si hubieran incurrido en la comisión de un 

<lelito, por 10 que se deduce que no había una distinción precisa "!! 
tre el ser niño y el ser adulto, ya que en ambos casos, WlOS y otros 
tenían·· la misma condición y la ley solamente establec!a principios 

represillos que denotaban severidad y crueldad, preñadas de sangre y 

nuerte. 
En el caso de los hebrecs, al igual que las Leyes 

de .Maní, de la India, siguieron un procedimiento técnicamente mayor 

estructurado que iba desde la más leve reprensión, hasta la lapida

ción y, excepcionalmente, segO.n el Talnud, la nucrte, la cual, nun

ca fue aplicada. En el caso de la lapidación, se era sentenciado '!!. 

lamente en detenni.nadas condiciones. O sea, si un menor iocurría en 
una falta por primera vez, era repreooido ante la preser.:ia de los 

padres; si ese nifio insifitia en su corWcta negativa, ante el, Tri~ 
nal de los Tres era condenado a recibir azotes. Si aún con lo ante

rior, ese l!llchacho persistia en su malsana actividad, ante el Tri~ 

nal de los Yeintitres era condenado a la lapidaci6n, para lo cual,· 

el menor debía de hallarse en la etapa de la ¡>Jbertad, o sea, tres 

meses después de haber cumplido los trece af\os de edad. Para el ~ 

so de la pena de 111.1erte, deberfo ser solicitada conjuntamente por 

los padres del mencr ya que el perdón o inlulgen:ia de uno de ellos, 

no procedia la aplicación de dicha pena (61. 

(S) PEREZ VITORIA OGTAY\O. Op. Cit. p. 14. 

(6) Cfr. lbld. p.p. 14 y 15. 
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Con lo anteriormente señalaso podemos observar 

la constitución de un primitivo tribunal para menores, el cual, -

se consolidada, basta lllUChos siglos después y del cual westro -

país lo rct<lllBrfa hasta los albores del siglo XX. 

Por lo que hace a Grecia, ro existían disposici!). 
nes concretas relacionadas con la minoda penal y Esta no tuvo ma

)'Or relevancia, aunque presl.llle que el menor gozaba de algunas ven· 

tajas y prerrogativas, a excepción del delüo de '-icidio, el cual, 

en caso de cometerlo, no se atenuaba la penalidad. Mora bien, el • 

Or. Sol is tµiroga nos menciona que en tratándose eel delito de ro·· 

bo cometido por un menor, dicha contbcta no era san::ionada cuando • 

se sorprcndia a aipél in fraganti, o sea, en el maoento mismo de •• 

realizar esa acción(7). 
Es en el Der<:<:ho Romano, donde encontramos la cuna 

que dio origen a distinguir con- toda precisión, aurqic de manera ru· 
dimentaria, la mioor!a de edad, la cual toma caracterfsticas mejor 

delineadas )' enfoca el problema de los rucnores hacia fundamentos l~ 

gales mejor matizados. Al efecto, deh<mls señalar· que en la Ley de 

las XII Tablas, se reconoci6n la distillci6n entre púberes e :impúbe· 

res, de donde la capacidad penal se adquiría con la ]J.lbertad. 

En el caso de los póberes, se les exim!a de toda 

responsabilidad penal mientras que los impúberes recibían sanciones 

ateruadas- O sea, "La capacidad de obrar del mc1J'.Jr se <;onsideraba -

c°"" una cuestión de hecho y como tal se resolvía"l8}. Dichas san:i!?_ 

nes tenían un sentido de medidas meramente correcctivas y que se ~ 
nacían con el nanbre de castigatio o verberatio(9). La primera de • 

l"s penas consistia en obligarse al resarcimiento del daño causado 

por medio de una medida pecuniaria, por cometer un im¡iúber, el deli 

to de corte de mieses, por ejemplo. La pena deJQDin¡¡da verberatio, 

era aquélla que se aplicaba cuando un :imp(iber cometía el delito de 

robo y que consistía en una simple al00nestaci6n(l0). 

(7} SOllS QIJIROGA HECTOR. Op. Cit. p. 5 
(81 PillZ VITORIA OCTAVIO Op. CI t. p. 16. 
(9) Cfr. RAGGi Y AGEO ARllANDO. Op. Cit. p. 15. 
(10) Cfr. PEREZ VITORIA ARMNDO, Op. Cit. p. 16. 
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Dentro del periodo imperial en Rana }' posterior

mente, ya se reali:.6 una mejor distinci6n en lo:i menores a los e~ 

les se les denominó infantes, púberes y menores; ahora bien, la i.!l 
f1111Cia se determinaba cuando el nifio ya sabía hablar bien ( 11) • Al 

respecto, hay algo que c-nsideNlllOs importante señalar, que si bien 

no tiene trascendencia jurídica, si encierra. un gran misticiSIX>, el 

cual, UUli>ién distingui6 a los rCl!laMs y que se puede ai\adir a este 

estudio como un eJ""'!'lo, consistente en que a los menores de edad 

se les vest!:a con una toga blanca, mientras que cuando el lil1chacho 

se encaminaba a la vida adulta, se le vestfa con Ja toga de la vi-

rilidad. 

Posteriormente, TeoJosio y Justiniano dieron "se!! 

das disposiciones en las que se declaraba la irresponsabilidad del 

menor a :!os 17 años" { 1 Z), CCIDO consecuencia a que en e! derecho an

tiguo admitia castigar al ladr6n impúber puesto que no e.-.:igia una 

edad detenninada cano presupuesto de la pena (13). 

De lo anteriormente señalado podaros notar un ª! 
pecto que en la actualidad ha sido tana de controversia en distintos 

foros tanto nacionales como internacionales y que es la cuesti6n del 

discernimiento. Se ha hablado, desde un plano jurídico perol, que el 

menor carece Je un juicio característico propio, aparte de su irre~ 
ponsabilidad -entendida ésta coro inilllputabilidad-, poro<ue no alca;¡ 

za a vislumbrar en toda su magnitlld las conductas il!citas que pu-

diera realizar. O sea, "La inimputabilidad )'el oo discernimiento 

no equivalen a uro 'pretendida' irresponsabilidad psic1!16gica en el 

menor; en el caso del menor la voz 1 inimputable' se refiere al que 
no es responsable en el terreno estricto del Derecho Penal para - -

adultos (de all!. que las-medidas aplicables de protecci6n, educa-

ci6n )' reeducaci6n, las que por otra parte -y de acuerdo con los 

principios más avanzados del moderno Derecho Penal- deben aplicarse 

también a los adlll tos). En suma, el psiqui= de un menor no es e~ 

parable con el de w1 adulto"(14}. (Este tena será tratado amplia--

(11) Cfr. SOLIS QUIROGA HECTOR. Op. Cit. p. 6. 
(12) ~ERRA.NO GOllEZ ALFONSO. Del lncuencia juvenl 1 en España. Ed. Don

cel, Hadrld, 1970, p. 21. 
(13) Cfr. RAGGI Y AGEO ARJiANDO. Op. Cit. p. 15. 

(14) CARRANCA Y TRUJILLO AAUL. Derecho Penal Mexicano. Ed. Porrúa, S.A. 
Héxlco, 1980, p. 850. 
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mente, en un capíwlo especifico más adelante). 

Volviendo con el tema del discernimiento, éste, 

es un concepto psicol6gico que ruvo su origen en el Derecho Ranano. 

En base a ello, el Prof. Péret Vitoria, citando a ~n, nos se-
ñala que sobre la naWraleza del discernimiento "oo se hacia más -· 

que expresar un hecho, hacerlo constar, en modo algua:i fo!11lllar un 

precepto posith'O cuando en el caso del 1 infans 1
1 o sea del niño -

que no habla a..,lido, se pensaba que oo había que pcner la cues·

ti6n tocante al discernimiento, y cuando pasaba esa edad se consi

derara sí, posible la inposici6n de pena, mas no e'" facil que se 
condemra a sufrirla a los niños que estaban pr6xilllos a aquéllos -

límites um bajos de edad. poniendose, sin embargo, en todos los -

casos la cuesti6n tocante a saber si el menor habló tenido o no el 

discernimiento del delito"(.lS). Lo anterior, es·consecuentemente de 

que ºtratándose de detenninados delitos, para cuya ccq>rensi6n se 
estimaban insuficientes las ideas de lo ooeno )' de lo rnalo, de lo 

lícito y de lo ilicito esencia del discernimiento. se declaraba a 
priori la irresponsabilidad de los im!Júberos"(16). 

Entonces, Justiniano al excluir la responsabili
dad a los menores de siete años, en el caso de los varones, se era 
~r hasta los diez años y medio y en !llljeres a los rueve y me-

dio años, ello, para determinar si se acwaba caoo i~table o si 

se obraba con discernimiento; ésta cuando se estaba pr6:d100 a la P'l 
bertad y aquélla cuando se encontraba pr6ximo a la infancia(17). -· 

Posteriormente, para poderse detenninar la imputabilidad o la irre.i;_ 

ponsabilidad, se aument6 la edad para unos y otras hasta los 14 --
años. 

En lo referente a la situaci6n de las pems, su 

atenuaci6n se hizo efectiva para los j6venos hasta los 18 años de 

edad y en ocasiones hasta• los 25; y en cuanto a la pena de muerte, 

no se aplicaba, aún sierdo posible, por realizar algunos tipos de 

Wracciones (18). 

(15) PEREZ VITORIA OCTAVIO. Op. Cit. p. 17, In fine. 
(161 lbld, p. 17. 
(17) Cfr. SOLIS Q.UlROGA HECTOR. Op. Cit. p. 6. 
lJ8) Cfr. SERRANO GOMEZ ALFONSO. Op. Cit. p. 21. 
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Una naci6n que también percibia la difercrdaci6n 

que en cuanto a aplicaci6n de sanciones se establecía para Jos r.ie~ 

res y los adultos, fue A.1ecania, quien a través de su Derecho Geaj 

nico LGracas de Islandia )' Le.x Sálica), hacía una notable distin-

ci6n entre inimputables, al i¡;ual que una primitiva diferencia entre 

lo que actwlcmente conocaoos caroo infracci6n penal y delito. En -

ruanto··al primer punto, se era maoor hasta los 12 años de edad y en 

lo reffercnt~ a la segunda cuesti6n, cuando un menor de l Z mios de 

eCad incurría en la canisi6n tle W\ dcli to, se le consideraba a esa 
corducta o a esa acci6n cOiOO un acto involuntario. En cuanto a la -

aplicaci6n de sandone-s, en ese derecho gennáni.co eran de Illl)' di ve!_ 
sas formas, que podían ir desJe el pago de una multa, a través de -

los paG.res o de quienes ejercian la wtela sobre el menor, los ClJ! 
les lo rcali:aban pero con cargo al patrimonio del nuchacho, hasta 

penas corporales. 11 Las penas de roerte y nutilaci6n no se aplica-
ron en ningún caso a los nifios, ni en las épocas más antiguas, -

siendo substituidas por castigos en la piel y en el pelo, p<Jena -

rutis, pcllis et peli (az.otcs, corte de cabello, marca con hierro 
candente), o por el pago en 100neda fraccionaria, u otros c;:astigos 

dictados por el Juez en cada caso, según su arbitrio"(19). 
Otra legislaci6n 4Ue es importante señalar es la 

inglesa, la que a trav~s de la JUdicia Civilitatus lwuloniae subre

ge Acthalstano, del siglo X, aplicaba medidas severas ·en el caso 

concreto- con pena privativa de la libertad, hasta la de ruerte y 

es ajena a la beru~gnicJ.,d )' proteccionisroo que el derecho romano e]! 

tableci6. A ejemplo de lo anterior podemos señalar que on dicha -

ley se establecfa la rainor!a de edad hasta los 15 años y cuando un 

niño incurría por \'CZ primera en una conducta delictuosa, no se le 
aplicaba la pena de nucrte pero si la de prisi6n, previo procedi·-

miento fonnal y solemne que se deb'ía seguir, consistente, entre -· 

otras cosas, en jurar a no volver a delinquir más, así como el ga

rantizar, por parte do los parientes iia honestidad del llllchacho. -

En caso de que el niño volviera a delinquir, la pena im<>iiata a -

sufrir era la de muerte a través del ahorcamiento (20) . 

(19} PEREZ VITORIA OCTAVIO. Op. Cit. p. 19. 

(20) Cfr. RAGGI Y AGEO ARAANOO. Op. Cit. p. 16. 
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Con·,el paso del tiempo, dicho criterio se fae ~ 

perando adoptllOOo mejoreoo medidas y enfocando la probl<!llática de los 

menores deliJ>:uentes más hacia el proteccioniszoo y hacia auténti-

cas legislaciones que englobaban específicamente a los niños. Coioo 

ejemplo sefularos el The Ycar Book of Edwal"d I, que establecía, en 

el siglo XI 11, que a los niJ\os m enores de 12 al\os de edad no fue" 

ran comenados por delitos de robo, o la Oiildren Act, de 1908, <!!. 
yo contenido tiende a tratar todos los aspectos de la protocd6n a 

los menores de edad (21). 

Por lo que hace al Derecho canónico, que sigui•.!! 

do los postulados del derecho ranano, define de manera más con::reta 

la minoría de edad, la cual es h:ista los 7 afies. Dentro de esa edad, 

dicha legislación considcrsba a los niños inimputables, habida cue.!!. 

ta de que sus actos ef3J\ sin malicia (doli capaces non suntl. Sin 

e!\lbargo, también scllttlaba IUl período donde admitla la responsabili

dad, cuando el menor actuaba con disccrnüaicnto (si deli capaces -

est}, aplicándoles Wl3 penalidad atelll3da }" solamente para aquéllos 

cuya c>dad era desde los 7 años, hasta la p.lbcrtad t22J. 

La gran influencia qué tuvo el Dere<:ho Ranano en 

todo el llllndo, no dejó de ser aj•na en la Edad ~lcdia. A saber, con 

Ludovico Pío, se establcci6 la mioorfa de edad hasta los 12 años r 
si un nif\o in..-urría en un delito, debía restituir al ofendido, con 
la corresJX>rwiiente caDpOsici6n; pero si no e."<istía un daño o una l!_ 
si6n privada, no se le impvrúa al niño ninguna penalidad,c<>ro simi-. 

lamente se obscrv6 en el Derecho Longobardo, quien a través del -

principio, en materia de pruebas, del no discenúmiento, a un ruch!. 

cho no se le podía .sancionar con una pena aplicable a un adulto, si 

d<l!OOstraba que no poseía la conciencia de la corducta realizada. 

(21) Cfr. SOLIS QUIROGA HECTOR. op. cit. p.p. 8 y 9. 

(22) Cfr. RAGGI Y AGEO ARllANDD. op. cit. p. 16. 
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Igualmente, Alemania, en esa época, establcci6 que la mayoria de -

edad se equiparaba a la capacidad de obrar sellalada en la legisla

ción civil (23). Por lo que hace a Italia, la miror!a de edad va

ri6 en sus ciudades, la cual iba de entre los 7 hasta los 14 - - -

años (24). 

En general, la Edad Media se distin¡¡ui6 porque -

" se declaraba la necesidad de investigar la capacidad de dolo del 

menor, derivándola de la naturaleza del delito o bien dejando su -

aprcciaci6n libremente al magistrado. De manera, que aan estable

ciendo los ténninos de edad, dentro de los que se presu:ne la irre§_ 

ponsabilidad, los estatutos dan facultad al Juez para que estable~ 

ca, después de examina~ el menor, si aquélla debe ser absoluta o 

bien meramente atenuada " (25). 

Por Oltimo, en la edad iooderna, si bien es cier
to qu~. en t.ratándose de los menores, no tuvo mayor trascendencia, 

lo cierto es que ya so perfilaba una mejor situación jur!dica para 

los nllios 1 ircluso, en algunos }J31'ses, el de llegar a excluirlos -

de sus legislaciones penales. Igualmente, se inician los estudios 
acerca de la cuesti6n 11 inin:putabilidadtt y cuales son los elementos 

que la consti turen. Dentro de esos países encontrmoos a Almania, 
Francia, Inglaterra e Italia, quienes en distintas legislaciones -

buscaron diversos enfoques para con los menores, que fueron, entre 
otros, ateruaci6n de penas, límite de la minor!a de edad hasta los 

18 años, proteccionismo y educación para los menores abarxlonados, 

su exclusión para sufrir penas corporales, irresponsabilidad - - -

{23) Cfr. PEREZ VITORIA OCTAVIO. op. cit. p. 21. 

{2~) Cfr. SERRANO GOHEZ ALFONSO. op. cit. p. 21. 

{25) PEREZ VITORIA OCTAVIO. op. cit. p. 22. 
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absoluta para meoores de 7 allos, etc.; sin embargo, todavía pasa-· 

r1an llllChos años para poder rcmper los principios de crueldad, ca! 
tigo y explotuci6n inluum<na, para los nillos, que por diversns cau
sas se vieron enredad<>s en un problema jurídico penal, el cu:iJ, ~ 

la fecha, no ha logrado consolidarse ni llegar a un criterio umnj_ 
me, con los anhelos e ideales que todos los estudiosos de est<> ma
teria, busCrurr.Js en pro cie ruestros sefilej.antes. 
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LOS ME1'0RhS EN MEXICO: -

En el caso de México, hubo hist6ricamente gTllll -

diversidad de conductas ilícitas que en su 1Myoría se castigaban -

con .nuerte. En el caso de los menores, dicha pena taJJbifo se apli 

caba sin excepci6n, fueran hijos de nobles, de plebeyos o escla- -

vos. Aquellas podían consistir en lapidaci6n, empalamiento, ex- -

tracción de \•ísceras, garrote, esclavitud, etc.; sin anbargo, es-

tas penas eran atenuantes según la edad del menor. O sea, en - -

aquel México precolombino ya se distingufa -si no con la 16gica j~ 

rf dica actual·, el concepto del discernimiento y que, aesde luego, 

no era la misma conducta ilícita la canetida por tm niño, que la -

cometida por un adulto. Incluso, al ser aquellos pueblos altamen

te religiosos, el principio de moralidad debería de prevalecer so

bre todos los individuos, de alU que en materia de Derecho Penal, 

tubieran una estnx:tura nuy severa. 

Comencemos westro eswdio señalaalo que todo lo 

anterior, lo encontra.JtDs bien definido en los aztccaw, que como -

pueblo conquistador y religioso, sus miras fueron siempre de poder, 
el cual se conseguía a travEs de la guerra y la sangre. Así mis-

mo, los meoores de edad recibían desde pequellos, la más rigurosa -

disciplina ya sea para habilitarse como guerreros, ya fuera para -

consagrarse al estudio del sacerdocio, pero siBiq>re con la idea, -

de ser superiores a los demás y formar un 1inimo de poder y con:¡ui~ 
ta. Por esa mi.sim severa educaci6n, los menores tenían poco tiESD.

po de ocio y por lo tanto, estaban ajenos y lejanos a la realiza-

ci6n de conductas ·impropias las que si realizaban, tal!hién era se· 

vero el castigo. 
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Al respecto, el Dr. Raól Carmnc§ y ¡uvas, ci~ 
do a George C. Vaillant y de su obra "La civilizaci6n a:toca", nos 

l!leOCiona en su libro 1 'f..erccho Pcnitcnci.:irioº que: "· •• la le)' azte

ca era brutal. De hacho, desde la infan::iu -conclure Yaillant- el 

individuo seguía una corrlucta social correcta; el que v·iolaba la -

le)' sufda serias consecuencias" (l). 

Ve igual tn.'.l...,era 1 las penas que se aplicaban a 

los niños podían ser desde azotes, h.lsta la 1I1Jerte, por ejemplo y 

en cuanto a los a:.otes, lo practicaban los padres con los hijos y 
Jos maestros a sus disdpulcs (Z). 

El rills.;io Dr. Carrancá y Rivas en 5u ya mer:eiona
da obra nos señala cuáles eran las penas que se i.mporúan a los me

nores, que eran entre vtras, corte del cabello y pintura en las -

orejas, brazos y r.uslos; aplicandose esta pena por los padres por 

los delitos de 1•icio y desobediencia en los hijos j6venes de "'1bos 

sexos; cuando el delito era de mibriaguez, la pena era de ruerte -

para el hooibre y lapidación en la llllj er. 

De las anteriores penas, pode!l)Js observar cuales 

eran aplicadas especialcente a los nenorcs; sin embarga, si estos 

incurrían en un delito de mayor gravedaC, la mc.erte era el castigo 

que debía de re-.:ibirse, por lo que ya he!JX)S ccmentldo con anterio· 

ridad, en el sentido de que el hombre azteca, siempre busc6 la 

ejemplaridad )'un alto grado de moralidad entre los suyos. 

(1) CARRANCA Y RIYAS RAUL. Derecho Penitenciario. Ed. Porróa, S. A. 
1986, p. Jli. 

(2) Cfr. lbld. p. 26. 
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Cabe anotarse al respecto, lo que ya nos hemos -

referido con anterioridad, en cuanto hasta qué edad se deja de ser 

menor- En el caso de los aztecas, después de los 15 añós ya se -

era mayor de edad y en cuanto a la penalidad, era ateruada. Qlan

do un 1111Chacho era menor de 1 O años, encontraros que por incurrir 

en la canisi6n de un delito, se aplicaba la excluyente de respo~ 

bilidad penal. De igual manera, existían tribunales para menores, 

que eran los encargados de aplicar las sanciones salvo en el caso 

especifico que ya hemos mencionado, dome los padres eran los que 

aplicaban las medidas correctivas. Dichos Tribunales eran las es

cuelas, denle a partir de los 1 S al\os, los jóvenes acudían para su 

educ:ici6n, las cuales se dividían en Calméac, con un juez. supram::> 

llamado !Uitmaruatl y el Tepuct.:alli, donde los tirulares tenian 

facultades de un juez de menores l3} • . 
Otra civilización cuyo esplendor nos asombra aún 

actualmente, fue aquélla co!Úonnada por los mayas, quienes desta~ 

ron no solar11ente por su verdadero misticism> religioso, sino por -

su gran trascendencia astroOOmica. Igualmente, dentro del caq>e -

del DerechJ, a pesar de ser consuetudinario, legraron cimentar una 
gran sociedad. En cuanto a la disciplina Penal, las penas que - -

aplicaban eran severas, degradantes y sanguinarias como las leyes 

aztecas, pese a que practicaron la "Ley del Talión". 

La penalidad que aplicaban los mayas, más que -

buscar un fondo de readaptación en el itÜractor, tenían -segGn - -

ellos-, una trascendencia espirirual y di\'ina. De alli que, caoo 

nos narra el Dr. Carrand y Rivas, en su ni.tlticitada obra, ruando 

un in<iividuo era sentenciado con pena de llllerte, éste era arrojado 

(3) Cfr. RODRIGUEZ MANZANERA LUIS. Crirninalldad de Honores. Ed. P.!!_ 
rrúa 1 s. A., Hé.xlco, ·1987, p.p. 7 y 8. 
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al cenote sagrado y era ofrecido por lo tanto, a los dioses. 

En efecto, cano p.ieblo altamente civili::ado, el 

maya lo había logrado a base de su organüaci6n social, la que en 

el caso de los menores, se vfalumbra desde el roamento on que de· • 

bian de acudir a partir de los 12 al\os a la escuela para recibir • 

educación, ya para estudios científicos, ya para el aprendiwje de 

la milicia, sienio para lo primero aplicado a ios nobles r lo se-

¡;undo a los plebeyos. De igual manera, la minoría de eé.ad era CO!)_ 

siderada CO!ll:) ateruante de la responsabilidad penal, porque, por -

ejemplo, cuando un :oenor priYaba de la vida a otra persona, por -

ser menor de edad, quedaba e.xintido de la pen..i. de roerte; sin '1tlba! 
go, se convertia en esclavo de los parientes del ofendido, y debe

ría prestar sus servicios en pa¡o del daño causado, en fonM \'Í ra· 
licia o perpetua. "En realidad se trata de una pena de pfrdida de 

la libertad, aplicada en ve: de Ja nuerte cuando el actü·o del de· 

lito es, CCIOO hoy dirilillX>s, iniapltable. O sea, el legislador ~ 

ya considero la falta de responsabilidad plena en el r.ienor. Bá~ 

ro procedillliento, por lo que toca al castigo aplicado, ya que el -

menor sería esclavo ad perpewam reí meiooriam, aparte de que qued! 

ría sujeto a la posible venganza en manos de sus dueños" (4). 

Otra cultura, si bien no fue tan trascerdente e~ 
rro las dos anteriores, no deja de ser menos importante y es. la ~ 
poteca. Esta, en cuanto al Derecho Penal tuvo s:m:iones J!Vy dis~ 

bolas y opuestas a las men::ionadas anteríonnente. Ello lo vemos -

por ejemplo y para el estudio que nos ocupa, en el caso de que si 

un joven bebía al grado de la ellbriaguez, desobedecía a las autor!, 

dades, la penalidad que recibta cano castigo era el eri:ierro y, si 

(41 CARRANCA Y RIJ/AS f\AllL, op. cit. p • .)8. 

,,-.; 
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volvía a rein:idir, merecía como pena la flagelaci6n (5). 

El siguiente periodo en comento, es aquel que -

trajo caoo consc<CUencia la fusi6n de dos rauis y es la llegada de 

los cspal1oles a JUJestra naci6n. DespuEs de la fundac:i6n de la ~~ 

va Esp:lña, lubo que legislar en todas las materias, al grado de -

que se aplicaron las leyes que reglan a los hispanos peninsulares. 

Todo un n.irxlo cultural -lo consíderaoos tL"l.iver

salmentc único-, se vino abajo con la co!Jillista. Deidades, hoga-

res, familias, tesoros, sucumbieron ante la aplastante revoluci6n 
generada por la conquista. lgualr.ente, todas las legislaciones -

prccolCJDbinas se perdieron en aquélla furia formada de sangre, de 

111.lerte y desolación. 

Si.ro C!llbargc, dentro de toda esa disi.Jailitud, el 

p.Jcblo mexicano fue asim.i lande y adentrándose más a aquéllas legi~ 

laciones confornruxtosc así un Derecho Colonial que también en un -

principio, adoli6 cie infamntcs penas y sanguinarias torturas, to~ 

das ÍlllfAlestas, en nanbrc de la rcligi6n y en nmbre del virrey; o 

sea, "la Colonia fue una espada con una crui en la emf'll'ladura. Por 

un lado hiri6 y mat6, por otro evangeliro" (.6). 

Tomo hanos mencionado con anterioridad, llUChos -

o.ierpos juridicos hispanos se trasplantaron a la ltlcva Espalla, so

bresaliendo así la Recopilación de leyes de los reinos de las In-

días, mamadas imprimir y ¡-oblicar por la Majestad Cat6lica del -

Re)" den Carlos 11, en Madrid, en 1680. Dicha legislaci6n contenía 

disposirioncs legales concernientes a la administraci6n y gobier-

no, contenidas en nueve libros, de los cuales, el Libro lI, titulo 

1•, Ley Z, establecía que se era responsable penalmente, a partir 

(5) Cfr. lbld, p.p. ~~y ~5. 

(6) lbidem, p. 61. 
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de los 18 años de edad, incluso la mi= le)' de Inlia; en el Li-

bro VI!, título 4', Ley n•, indicaba medidas de proteccioaisro al 

menor cuando era abandonado, perdido o desruup.:lrado, doooe Jos tut9_ 

res \'Claban por sus intereses y ya a una edad ..::cm·enien!:e, los po

nían a trabajar en distíntos oficios; para el case de las nJJjercs, 

estas eran educadas en casas para a.prender buenas i.:osPJmbres. Por 

t1ltímo, uicha le)' señalaba que en caso de un menor huérfano no pu

diera ser sosteni::.io, debería ser internado el YJ.r.5n !"O un cclegio 

'/ la5 fll.Jjcres en 1'casa5 recogi<!as" t donde buscarían ~ rr.:ipio m~-

dio, ambos, de sustentaci6n (..7). Sin embargo, este rrotec\:.ion1smo 
que marcaba la ley, pensamos, no podía llevarsP a ::ibo 0:1 to.Ja su 

plenit:ud, hablda ruenta de que cuando im menor era :-ecc.,?idc, .:;c - · 

pro....L1raba por si solo de su sustentaci6n, gana.la a \"ece::. en forma 
tal vez dt' esclavitud o de excesh•a explotación. Y lo ante:'Í('IT lo 
tenia que reali:w:r rl rruchacho, porque er.i un."l :·i.:rr.a de agradeci-

miento a quienes "velaban" por sus interesr-s p.'lrti1...-ularcs. es - -

más, esta ley solamente habla de hijos de espaJ\oles y mesti:os; ~ 

ro, l<p.Ie sucedía con un niño ind!gena? ... 

En coni.:lusi6n, pensamos que la anterior ler más 

que ser una noona jurídico penal, establecía una especie de medida 

prc:ventiva paro que 'JI1 menor no tuviera medios para idear conduc-

tas antisociales. Si bien es cierto que era una rJdimentaria y -

primi tÍYa Política Criminal, esta le)' debió de haber viste nuchos 

abusos canetidos en contra de los niflos. 

Ahora bien, la ley fundamental qJ.t> encontramos -

para roestro estudio, en concreto, la tenanos en las Yll Partidas 

de Alfonso, l,il' Sabio. Aquella ya hace una distirw:i6n sistanática 

de la inimputabilídad penal, al señalar que los infantes menores -

de diez afies y medio, carec!an de resp<nsabilidad penal; en cambio, 

(J). Cfr. RDDRIGUEZ l!ANZAAEAA LUIS. op. cit. p. 22. 
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para aquellos nil\os que rebasaban esa edad, pero eran menores de -

17, se consideraban semiimputables. Así mismo, a esa regla gene-

ral habla e:1.cepciones según cada delito. Se deda que un menor de 

10 años y medio era inimputable, porque no sabía ni entendía el -

error que hacía; lo anterior, a delitos, por ejemplo, de lesiones, 

robo y homicidio. En cuanto a los menores de 14 afios, la inimpu~ 

bilidad se extendía en el caso de los delitos sexuales como soda-
mía )' lujuria, y en el incesto, solamente había una e."Xcepci6n para 

las rujcres, en el sentido de que éstas, eran responsables a par-

tir de lo~ 12 años. 

OJando el menor se encontraba entre los 10 años 

y medio y los catorce, hemos referido <¡ue adquirían una stEii.lip.l~ 

bilidad cura penalidad era atenuada para delitos ccmo el robo, las 

lesiones )' el hol!licidio. L:ls mismas VII Partidas prohibf:m deter

minantcrnente, la pena de ruertt: para un adoh~ente nenor de l 7 - -

años (_S}. 

Por lo que hace a la herejía o anglicanismJ, en 

el caso de los j6vcnes teniai1 que prestar sus sen:icios en un con

vento (9). 

Con el r.iovimiento de Independencia, Héxico rusc6 

9.l propia idelltidad )º autonomía en aspectos sociales y políticos. 

Sin enbargo, en materia de legislación, no logró superarse amplia~ 

mente y, todavía, hasta antes de J857, rigieron, en materia penal, 

disposiciones del Derecho Colonilll. 

Es entorces hasta 1857, cuando se. a~ientan las -

primeras bases tanto cono constitucionales cano administrath•as, -

ch•iles y penales, que produjeron grandes car.ibios al país y que en 

su in:iso correspondiente señalaremos ampliamente. 

(8) Cfr. lbid. p.p. 12 y l). 

(91 Cfr. CARl\AHCA l RLYA~ RAlJL. op. cit. P· is~. 



- 26 -

:;,. PR!McRAS LEGISLACICNES SOBRE 

LA MATERIA: -

En los capítulos anteriores h"""s se!\alado cual -

fue la situaeión jurídica de los memres dentro del Ad>ito histó--· 

rico. En esos mism:>s estudios se ha vi51\lllbrado ya, desde época iwy 

ren.otas, se habta legislado en esta materia, ya fuera en foi:ma rud.!_ 
mentaria o en foi:ma notablemente tknica. TmnbiEn pudimos observar 

que cada nación consideraba a sus menores Cll!ll ~tables hasta -

Jetenninada edad )' otras que sin miramiento alguno, ejecutaban a sus 

niños con pena de 1111ertc. 

COIOO lo hmos referido también, cada país está 

constituido de una distinta cuI!llra, misma que se reflejaba, desde 

luego, en materia penal. Igualmente sel\alamos que oo ha habido un -

criterio unifonoe en cuanto hasta qué edad se es o no inilllputable. 

Pese 3 lo anterior, es hasta finales del siglo XYlll cuando ya se 

vislt.lnbra un nuevo enfoque en materia de menores y quedaron atrás -

aquéllas penas inh.Jmanas e infamntes que se aplicaban a los niños, 

que por detentlnada circunstaocia, se vieron envueltos en la vorági 

ne del delito. 

En efecto, coiocidiendo con Pére: Vitoria, con la 

codificación "canieruan a consolidarse los principios que rmpen -

con los sistemas de crueldad que prácticamente inq>eraban en el si-

glo XVlll en el enjuiciamiento de niños)' adolekentes"(l). 

Así mism:>, la edad ya va a ser un factor ÍUllW1m"!! 
tal, que determine si tu1 niño es inimputable o que actu6 con disce.r 

niaient-. Y cOD> henl>s wlticitado allpliamente, en cada nación se 

determinará hasta cuando tu1 individuo actua conctente y responsabl~ 
mente en la canisión de un delito •. En consecuencia a ello, pcxllSls 

(1) PEREZ VITORIA OCTAVLO. La mlnorta Penal. Ed. Bo•oh, Baroelona. 

19'0, p. 23. 
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raencionar que "En los GSdigos Penales se establecen diversos perío

dos de edad en relaci6n con la re:;ponsabilidad. En general.se aJop· 

taban tres periodos. Uro, inicial, de irresponsabilidad absoluta -

(plena minoridad penal), que se extendia h.'5ta los siete, nueve o -

diez allos, segWi los C6digos. Otro, inmediatal!lente posterior, de -· 

responsabilidad condicionada, en el que se declaraba la ; •.imputabi • 

lidad del memr si se probaba que había obrado con discernimiento. 

Este periodo, en unas legislaciones llegaba s-lamente hasta los ca
torce a1\os, mientras-que en otras se extendía hasta los quin:(>, los 
dieciseis y aún hasta los diecisiete. En el ten:er periodo, Jesde -

esta Última edad hasta los dieciocho años, que en algunos códigos . 

~liaban hasta los veinte y ventiuno, se consideraba al menor res

ponsable, si bien esta responsabilidad se le ater.U3ba en aten<:i6n · 

a la edad juvenil" (2). 

lgual.m:!nte, en esa época, se dieron los 3lbores -

hacia el tratamiento de los menores infractores, que iban desde me

didas tutelares, hasta educaci6n correctiva. O sea, cuando un niño 

incurria en una conducta ilícita. se detcrminsbsn, s~gún los c&ii-
gos, rua.l ha.bis sido la manera de actuar en el menor, bien sin dis

cernimiento, bien sin responsabilidad. Pero todo lo anterior tomó -

mejores cimientos hasta finales del siglo XLX, denle efectivaccnte, 

los menores .salen de la esfera del Derecho Per.al, para ingresar a -

o:rro Wnbito que no tiene cls- que caro finalidad, lograr en el menor 

infractor, un tratamiento efectivo, llevado a cabo por una auténtica 
educación correctiva. 

O sea, con los Estados Unidos de Norteare~rica, e§. 

pecíficamente en Oiicago, en i899, se crearon los primeros Jm·enile 

Courts (Trif::unales Juveniles), originados, principalmente, porque -

cuando un menor incurrfa en un delito grave y era menor de 10<.ams, 

con una sorprendente proniscuidad -se encontraba en una prisi6n de -

adultos, canpurgando su pena. "El auge de los Tribunales Juveniles 

en los Estados Unidos se debi6 principalmente a la influercia rolé· 

fica de las cárceles que corrom¡)ían a los nifios, aún inocentes"(3). 

(2) lbld. p.p. 23 y 2~. 

(3) CENICEROS JQSE ANGEL, GARRIDO LUIS. La del lncuenoia lfantll en 

Hlxlco, Ed. Botas, México, 1936, p.p. 9 y 10. 
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Sin ..,¡,,.rgo, henos sellalado que fue Estados Uni-

dos quien fund6 los principales tribunales para meoores; pero, en -

cuanto a qué primera naci6n legisl6 sobre menores delincuente.•, se 

r1m:mta a Inglaterra en el allo de 1854, donde la Cbiara de los C(l!ll

nes prcmiulg6 la primera le)' sobre Escuelas y Refornatorios, donde -

los Tribwlales de Justicia quedan autorizados para recluir en ellos 

a los delincuentes menores de edad. En los alias de 1861 y 186(;, se 

decret.:iron ruevas leyes donde se 1111¡>liaron las categorías de menores 

intemables en dichas Escuelas. 

Hasta el año de 1908, Inglaterra es el primer pafs 

que legisla en materia de meoores, creando el fallX>so Children . .\et o 

C6digo de la Infancia, establecie00o los Tribunales o Cortes Juve-

niles, por lo que esta nación se ocupar! de !UJmanizar y especializar 

el tratamiento de los menores (4). 

Si quisiéruos hacer un análisis Jllfs profim:lo acer 

ca de cual fue el primer pafs que legisl6 en materia de menores in:

fractores, queda semblanteado ya, en cuanto al primer punto de este 

capitulo. Lamentablmente hay m.icha diferecia cronol6gica entre unas 

y otras, pero añadidas a este trabajo tratando de encontrar un \"er

dadero paoorama hist6rico. Entonces, podeiros decir que la primera • 

naci6n, que hasta la fecha se sabe, legisló en materia de menores,· 
fue la India y sus Leyes de Manú. Sin embargo, si se gustara ampliar 

las obseIVaciones aquí inscritas, sugeriros consultar las obras seña
ladas en la bibliografia. 

(41 Cfr. RAGGI Y AGEO ARHANLO. Crlmlnalidad Juvenil y Defensa Social. 

Ed. Cultural, S.A., La Habana, Cuba, 1937, p. 48. 
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4.- CODIGO PE.'\AL IJ'. 1871:-

Este Código, llamado tllil'bién de M.:!rtínez de Cas-· 

tro en honor a su expositor de motivos, es donde se definen para --

11Jestro país, los prin:ipios de un Derecho Pen.il propio. 

Martinez de Castro, quien fuera asignado CCllll se· 

cretario de la Instrucción Pública por Benito Juárez, Constiwy6 la 

Canisi6n &'<lactora de1 primer Código Penal Federa mexicano de 1871, 

Co:nisión que él mismo presidió. 

Dicho Código tcmS COtlO antecedentes el españcl de 

1870, el cual, a su vez, fue inspirado en el de 1850 y 18~6. De igual 

manera, grandes tratadistas de la época influyeron en la e.misión -

cano Ortolán, Chavueau y Hélie (1). Asi mismo;Martíne: de Castro •• 

scmblanteó en su expo::ici6n de irotivos, diversas causas que hici_!!. 

ron del Derecho Perol U.Tl sistema prc\'entivo y no represivo. Dicho -

autor se preocup6, entre otras cosas, por el internamiento de di-

versos dclina.1entes en celdas distintas p..Tra evitar la pran.iscui--· 
dad, tomar en cuenta ias reglas de ias atenuaciones y agravaciones 

de penas, visitas familiares a los reos, instrucci6n y edJcaci6n de 

los presos, el principio de no imponer pena algima que no sea ex:ac

tür.tente aplicable al delito de que se trate, etc .. 

De igual m::mera, nuestro nul ticitado autor se --

preocupó por la reclusión de los jóvenes; "no olvidó a los que en-

tonces se llamaban 'delincuentes menores de 18 años', y pro¡:uso in~ 

vari<iblcrnente que no se los mnclara con los crintlnales mayores de 

esa edad" lZl . 
Ya en el Código se establecieron las reglas gene· 

rales y específicas que en relación a los menores infractores debe· 

rían de. seguirse. Estas disposiciones sefialaban desde las cirruns-

tancias excluyentes de incriminación penal, hasta medidas rutelares 

y de prisión preventiva , entre otras, las cuales a contiruaci6n s~ 

(1} CARRANCA Y RIVAS RAUL. Derecho Penitenciario. Ed. Porrúa, S.A., 
México, 1986, p. 192. (Cfr.). 

(2} lbld, p. 314. 
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ñal.aloos y transcribim>s. Esos artkúl.os son: 34, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 197, 198, 224, 225 y 227 del C6digo Pen.al de 1871. (Tam-

bién men:ionarem:is por su familiar iJ!lportancia con el umi, los ar

ticules 94, 127 y 128, del citado C6digo) (3). 

CAPIIDLO ll 

Ciramstaocias que e.xcluyen la respon
sabilidad penal. 

ARTIUJLO 34.- Las circunstaocias que excluyen 
la responsabilidad cri.nünal por la infracción de leyes 
penales, son: 

Sa. - Ser mencr de 11.1eve allos. 
6a. - Ser wyor de 11.1eve años )'menor de catorce 

al caoeter el c!eli to, si el acusadorr<> pro
bare que el acusado obr6 con el discemimie!! 
to necesario para conocer la ilicitüd de la 
infracción. 

El articulo 94 P.stableci6 caro medida preventiva, 

en su fracci6n primera: 

l. - Reclusi!Sn preventiva en establecimiento de 
educaci6n correccional. 

Al hablar de la edlcación correccional, el ard~ 

lo 127 est.'lblecia: 

Artículo 127. - La reclusi6n de esta clase se 
bar& efectiva en un establecimiento de corrección, desti
nado e.xclusivamentc para la represión de lo j 6venes mayo
res de rueve años )' menores de diez )' ocho, que hayan de
linquido con discernimiento. 

{3} Los articulos 94 1 12.7 y 128, fueron extraidos de la obra del Dr. 
RAUL CARRANCA Y RlYAS, señalada en la nota de Ple de página an
terior, mle.ntras que los otros artículos fueron ex.tra~dos éte la 
obra da JOSE ANGEL CENICEROS y LUIS GARRIDO: La del tncuencla ln
hntll en Hixlco, Ed. Botas, Mxlco, 1936, apéndice r"spectlvo,
P·P• 2'7 y slsgs. 
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E.n dicho establecimiento no s6lo sufrirán su pena, 
sino i¡ue recibirán al misnn tiempo educación fisica y IOO

ral. 

ARTIQJLO lZS. - Los jóvenes condenados á reclusión 
penal, estarán en inc<llllllicación absoluta al pri.rcipio de 
su pen.> desde ocho basta veinte días, seg(!n fuere la gra
vedad de su delito; pero pasado ese periodo trabajarán en 
ccD!n con los d~ reclusos, á no ser que su con<b;:ta 
posterior haga de wevo necesaria su incOillJllicación. 

Los siguientes preceptos legales, establecieron -

diversas determinaciones y distinciones de conductas entre los mis
IIllS menores. 

CAPITIJLO X 

Reclusión preventiva en Establecimiento 
de Ewcaci6n Correccional. 
Reclusión Preventiva en Escuela de Sor
dawdos. 
Reclusión Preventiva en Hospit<'l. 

ARTIQJLO 157. - La reclusión preventiva en esta- -
blecimiento de educación correccion.>l se aplicuá: 

I • - A los a0.1sados menores de ruevc afios, cuando 
se crea necesaria esa medida, ya por oo ser 
idónea para darles educación las personas -
que los tienen 1í su cargo, ó ya por la grave 
dad de la infracción en que aquellos incurran; 

11.-A los menores de catorce afios y mayores de --
IBJcve que, sin discernimiento, infrinjan algu
na ley perol. 

ARTHlJLO 158.- Siempre que por el aspecto del ª"!!. 
sado se -conozca, ó conste por otro ID<l<ÜO legal que no ... 
amtplido nueve afios; -se hara desde luego lo que previene
el artíailo anterior, sin más diligencia que levatar wia 
acta en que conste la detenninación del juez y de sus -
fundamentos. 
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ARTIDJLO 159.- El ténnfr<J de dicha reclusión lo 
fijará el juez, proa.irando que sea bastante par• que el 
acusado concluya su educación prir..aria y no e."<t:ederá de 
scj s a.J\os. 

ART!aJLO 160. - !'i Jos iueces ni las autoridades -
guhematívas podrán poner en ci establecimiento de eJuca 
ci6n correccional,ni seran acbr..i.tidos en él, jóvenes cond~ 
nados por haber delinquido con discernimiento. 

AlrrlaJLO 161.- La,; diliger.:ias de sustentaci<lin -
que se hayan de practicar con el acusado menor de catorce 
afiOs, se ejecutarW precisamente en el establecimientc de 
educaci6n correccional y no en el juzgado. 

Si resultare que obró sin discernimiento, se le -
impondrá la reclusión de q.ie habla la fracción Za. del -
articulo 157; en caso contrario, se les trasladará al es
tablecimiento de corrrcci6n penal. 

ARTIQJLO ló2.· En el .:aso de que hablan los artí
culos anteriores, podrá el jue: que decrete la reclusión 
poner en libertad al recluso; siE!t?pre que este acredite -
que puede volver al seno de 5u familia sin peligre para -
la sociedad, por haber mejora&, de conducta y concluido -
su edlcación, 6 porque rueda teminarla fuera del establ! 
cimiento. 

ARTIOJLO 197. - Siempre que la ley prevenga a que 
determinados responsables de un delito, se les imponga -
una parte proporcional de la per.a impuesta a otros respo.n 
sables; si la pena IJJ es divisible, o sicndolo es inapli
cable al delincuente de que se trate, se observarán las -
reglas siguientes~ 

J.- Si la pena fuere la capital, se hará el e~ 
to como si fuera de 20 años de prisi6n. 

l J.-Si la pena fuere de privací6n de derechos, ~ 
pleo o cargo, se aplicará proporcionalenente 
la de suspensi6n por \-einte años. 

ARTHlJLO 198. - Cuando se trate de menores o sordo 
nudos en el caso del artículo anterior. se hará lo que se 
previene en los Arts. 22.t ~ 228. 
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CAPITULO \'I 

Aplicación de penas a los mayores de rueve 
años que no lleguen a dieciocho y a los -
sordCl'!PJdos, cuando delincan con discerni-
miento. 

APTIUILO 224.- Si<Jllfre que se declare que el acu· 
sado myor de nueve años y meror de catorce dclin¡ui6 con 
discernimiento; se le <:ori:lenará ~ reclusión en esttlbleci· 
miento de corrección penal por un tiempo que ro baje de • 
la tercia parte, ni exceda de la mitad, del término qut- -
debiera diJrar 13 pena que se le impondria siendo mayor de 
edad. 

ARTIQILO 2!5. · Cut:rido ei acusado sea mayor de c;;
t01-ce años y lllC;x)f de dieciocho; la reclusi6n será por -
un tiempo que no b3je de ll mitad, ni exceda de los dos -
tercios de la pena que se le impondrfa siendo mayor de • • 
edad. 

.~RTIUJI.0 227. • Si el ti.anpo de reclusión de que • 
hablan los articules 2Z4 y :zs, cupiera dentro del que fal 
te al del i.ncuentc para cw:iplir la mayor edad; extin¡;uirá • 
su condena en el establecimiento de correcci6n penal. Si -
e.xcedicre, 51.tfrirtí el ti€.11lp0 de e..xceso en la prisi6n co--
mún. 

Caoo podC!X>s observar, dicl10 Código en lo refere!! 

te a menores, se volvió más hur.anitario y distil\:i,oui6 sobre todo, una 

conducttl ilicita realizada por un niño, a la caootida por un adulto. 

Es cierto, t.ameien, que en ?r>féxico era la primera vez. que se tcmaban 

en cuenta este tipo de medidas. 
En lo referente al discernimiento Cn los j6venes, 

Martínez de Castro quiso clasificarlo CO!OO la pauta de distinción · 

entre la responsabilidad o i~tabilidad penal. O sea, el hecho " 

de discernir preocupó altamente, de allí que ruviera myor ~rta_!! 
cia; esto es, que Martúie: de Castro determinó dos tipos de rcclu-

sión: Una preventha de carácter correcccional y otra de carácter 

correccional perul, condicioonada a las circunstancias que se de-· 
tenninan. 

En general, el C6digo Penal de 1871, estableció -
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una inimputabilidad a los nilíos menores de nueve años en fonro ab~ 

luta; por lo que hace a los llllcliachos de 9 a 14 al\Os,era el acusador 

quien debía de probar que el nillo habla obrado con discernimiento,

cosa que si no lograba, el nillo quedaba en absoluta libertad (4).-

(Es te principio procesal actuallliente es vigente, pero en cuanto a 

que la carga de la prueba que le corresponde al denunciante y, des· 

de luego, solamente en materia penal a ínpJtables). 

Cabe al\adir que en el C6digo Penal de 1871 si---

guiendo a Garrido y a Ceniceros, no cooo::i6 el Tribunal para Meno-· 

res (5), y el cual camentallJJs que tuv- su origen en Inglaterra. Sin 

embargo, esta ley j>"nal tu\'O grandes adelantos técnicos, los cuales, 

en algurYJs casos, siguen vigentes en el C6.ligo Penal de 1931. O sea, 

que esos principios fundamentales de ruestro Derecho Penal, han e~ 

lucionaclo con el paso de los ailos y que deberos por lo tanto a don 

Antonio Martíne: de Castro, ruchas ideas de las cuales disfrutan -

hoy no solamente los reos adultos, sino Ullllhifo los meares infract.2_ 

res. 

(4) Cfr. SOLIS QUIROGA HECTOR. Justicia de Kenores. Ed. Porrúa, S.A. 
Kéxíco, 1986, p. 29. 

(51 CENICEROS JOSE ANGEL. LUIS GARRIDO. Op. Cit. p. 19. (Cfr.). 
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5.-CODIGO PEXAL DE 1929:-

Para poder ~dentrarnos al estudio de este Código, 

es necesario ca.•-=ntar .:¡ue anterionntmte existieron algunas legis-

laciones que, en lo referente a nuestro estudio, se sujetaron.a au-

toridades ;· ocoores de edad: Dentro de esas leyes, la que más tns

cendencia tuvo fue la que creó el Primer Tribunal par.i Menores, de 

9 de jwúo de 1923, sobre i're\·isión Social de la Di!lin:uen:ia lnfan 
til en el Distrito Federal. 

Esta oornn., establecía que todos aquéllos menores 

de 15 años de edJ.d, se les consic!e:rab ini.cputables y no podiln por 

lo tanto, al in..-urrir en una infraccí6n a las leyes penales, ser S.Q. 

metidos procesalr:'lente r r.u:ho menos, ser perseguidos crini.nalmente. 

Sin ed>argo, cuandc un oeoor infringía tma norm. penal, por ese he

cho, el Estado se enc.:rrgaba. de ese infractor 1 el cual arortaba to-

dos !os elementos necesarios para la educaci6n 1 estudios y otras ~ 

di.cbs que e\"itaran en el l!IJCh3cho, \'Olver a incurrir en condoctas -

antisociales. Ader.&s, dic!"..1 ley estab!eci6 que en ese Triblmal p.3.I'3 

MelJ'lres, que co:no ya hmios comentado, era el sitio donde el adolcs

-cente infractor recibía su educaci6n y tratamiento, el rrisr.n Esta

do estableció, para el caso de la tutela y la patria potestad so·· 

bre el menor, en CU3.ntc a su ejercicio, "a las m:xialiclades que le -

:impriman las resoluciones que dicte el Poder Pablico de acuerdo con 

la presente le:,.. ob\·iamente 1 de la ley en cCErento (1). 

En conclusión, obsen'a.'OOS que Iahey de 1928, dete,r 

min6 la ninorfa de edad hasta los 1 S años y que para el caso de que 

un men:>r incurriera en la canisi6n de un delito. el Estado se enea.!. 

garía de éste, a tra;-és de wt órgano especializado (el Tri!J.mal pa

ra Meoores) para lograr su efectiva 'readaptación', a· través de ~ 

caci6n, tratamientos, etc. 

(1) CENICEROS JOSE ANGEL, GARRIDO LUIS. La del incuencla infantil en 

México, Ed. Botas, México, 1936, p. 25 .. 
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El C6digo Penalde 19Z9, cuy-.i exposición de ioot.i 

vos fue realizada por el Lic. José Almaráz [como también ai<í se l< 

coooce e ese C6digo), a pesar de que tuvo poca viger<:ia estableció 

para nuestro estudio, en especifico, los conceptas y prir<:ipios de 

la Ley de Tl'ibunales para Menores de 1928, pero con considernciones 

que tendfan m.'is al proteccionis"no (al menos, teóricamente) :· sobre 

todo, a medidas preventi\•as en lugar de represj vas, enfocadas con · 

mayor técnica y precisiones, para tratamientos psiquiátricos y co-

rreccionales. 
El mismo J.ic. Almará: en su pensamiento (el cual 

en algunos casos es vigente pero mirarxlo con lástima que su cxrosi
ci6n de 100tivos quedara en la utopía), detennin6 que un menor no PQ 

dla pennanecer en una prisión para adultos ni tampoco que se le im

pusiera una pena similar, pero, a pesar de que la c.:mdocta de un m~ 
nor infractor quedaba contauplada «n el C6diga !'Unitivo, el Lic. ·"1 
maráz. lo justificaba de la siguiente nnncra:"Dc acuerdo ccr1 l:i;;. ·

orientaciones del derecho penal modorro, las disposiciones legales 

que deben de aplicarse a los menores pierden en lo absoluto, COlOO -

"toda sanci6n, su sentido represh·o ~· se convierten en medidas para 
educar, iooral, intelcc\llal y ftsicamente al menor. Es una obra a Ja 

vez. social, benéfica y humanitaria, que necesita del auxilio de la 
Pedagogía y de la psiquiatrfa. Debería de apartarse por canpleto de 

un C6digo Penal y fonnar el conterudo de una Pedagogía Correctiva, 

exclusiva de los menores. Cano las garant!as penales consti ruciona~ 
les se oponen a este desideranw 1 m queda m:ís r3Dedio a la Comi-

si6n que incorporarlas en el Proyecto de C6digo Penal, sin que este 

artificio perjudique en nada la escnc ia del tratamiento y el fin •• 

que con él se propone" (_Zl. 

Sin embargo, la tenninologia utilizada para cali · 

ficar a un menor que inalnía en una conduct.Jl ilícita 1 era la de IDJ! 
nor. delincuente; y a pesar de que si bien es cierto que W\ menor oo 

podía permanecer en una cárcel para adultos, en la instituci6n en·-

(2) CENICEROS JOSE ANGEL, GARRIDO LUIS. Op. Cit. p.26. 
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cargada de su rehabilitaci6n, el niño sufría cuestiones de un au-

téntico trámite procesal. De igtJal manera, el C6digo Penal "de J929 

señalaba COl1C edad m.'!lciJna a un meoor, hasta los 16 w1os, ronde si 

111JCh.1chos en tal ed.1J realizaban delitos, no se les aplicaba m.1s --

que una penalidad a teruada a aquella que se aplicaba a un adulto. 

En Ccnclusi6n 1 .:u.anio un menor de 16 años incu-

rr!a en la comisi6n de un delito, el C6digo Penal de 1929 establec16 

que "requcrra de la instancia del .l!inisterio Público y naturalmente 

del auto de fonnal prisión que señalase los hechos por los cuales 

debía seguirse el proceso, sin ooitir los actos correspondientes 3 

la instrucci6n y al juicio, hasta rulminar con la senteN:ia. Al.ID:¡ue 

las san.:iones que debían ~nerse oscilaban desde la libertad >i.gi 

lada hasta Ja i.nhabilitaci6n par.>. ir a 'lugar deteminado', éstas -

no escapaban al .:i.ITesto, pérdida de los instrumentes con que se ha
bía ejerutado el delito, etc., s::?nciones que, de cierta manera, se 
dulcificaban con el internaniento del menor en Granjas o Escuelas 
Correccionales" (3). 

Como lo b.fmls señalado anteriormente, coi.n;idilros 

con el Lic. Almar.'iz en cuanto a que los menores infractores debe- -

rían de sujetarse a un sistam e3trictamente tutelar, eci.JcatÍ\'o y -

correctivo, a través de trit1.males, procedimientos, sanciones y es

tablecimientos exclusivamente creados para j6venes; sin embargo, no 

estamc>s de acuerdo con el que un menor tuviera que estar sujeto a -

la maquinarill judicial, primeramente ante el órgano investigador y 

después ante un período de juicio, h.1sta la sentencia. En efecto, 

este extenso c6digo de 1233 artículos, cuya ca.tplejidad hizo difí-

ciJ su aplicación-incluyendo a Jos menores- y muy distante de una -

aplicación real, su exposición de mtivos no qued6 más que en un -

sueño, habida cuenta de las circunstancias por Jas que el país ni -

(3) COLIH SAHCHEZ GUILLERMO. Derecho Mexicano de Procedimientos Pe· 
na les. Ed. Porrúa, S. A. 1 Hé..xico, 1984, p. 655. 
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se encontraba en posibilidades presupuestarias para la creaci6n de 

6rgaoos espe,,:iali=ado5 ni ¡:ud.iendo aplicar tratamientos 3decuados 

a los niños infractores. Y coincidiendo con el Dr. Carrnnc~ y Ri

vas, oo dejan de ser interesantes -si..npler..ente cc.oo mero anteceC.e!! 

te-, las disposiciones s0brc menores infractores, que eran entre -

otras, libertad vigilada a cargo del llamado Consejo Suprer:o de ~ 

fensa )" Prevenci6n Social, la reclusi6n en establecimiento de e:lu

caci6n correccíon..i.l, la reclusi6n en colonia agri.:ola, la reclu- -

si6n en navío-escuela, ~te. (·Sl. 

:\ contiruaci6n 1 verti.Ioos los artículos del C6di

go Penal de 1929, 4ue se rclJcion:m con 1~cstr~1 materia y que s.Jn: 

íl, 121, 122, 123, 124, JSl, 182, JS3, 384, 185, l8o,. 187 y JSS -

(5). 

:\.ZflüJI..D 71. - La.~ sanciones para los dc>li.ncuen-
tes :ienores de dieciséis años, a<lcrr.ds Je las prc.:edentes 
que meiiciona el artíOJlo 73 y las tre5 primera5 fra..:cic
nes del 69, son: 

I. - Arrestos escolare~; 
Il.- Libertad vigilada; 
I 11. - Reclusión en establecimientos de c<locaci6n 

con·eccional; 
!V. - Reclusión en colonia agrícola para menores, 

y 
\'.- Reclusi6n en navío-escuela. 

CAPUULO IX 

!:'E LAS SANCIO~ PAR~ LOS ME • ...-iRES DELINClJE.\iES 

ARTIQJW 121. • La libertad vigilada consistirá: 
en confiar con obligaciones especiales apropiadas a cad:l 
ca.so, el menor delincuente a su familia, a otra farailia, 
a un establecimiento de educación o en un t:iller privado, 

(.!,} CAR.RAHCA Y RtVAS RAUL. Derecho Penitenciado. Ed .. Porrúa, S. A. 
México, 1981, p.p. 403 y 404, (Cfr.). 

(51 Estos arttculos fueron copiados del apéndice Ni 3, de la Obra 
la Del lncuencia Infantil en Hé.xlco, de José Angel Ceniceros y 
Luis Garrido. Ed. Botas, p.p. Z49 y sigs. 
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bajo la \'4;ilancia del Consejo 9.Jpremo de Defensa y Pre· 
ve~i6n Social, por una duración no inferior a Wl afio y 
que ro exceda del cumplimiento de los veintiuno por el -
rrienor. 

ART!OJLO l 22. - La rcc1usi6n en estableciIJiento 
¿t' educaci6n correccional, se hará efectiva en una esOle 
la destinada exclusiYamente para la corrección de delin':° 
ruentes cenares de dieciséis años, con aislamiento noc-
turno y a;;rcndizaje ilkiustrial o agrfcola durante el día, 
con fin~s de educaci6n física, intelectual, moral y esté 
tica. La reclusi6n no será inferior a un año ni excede~ 
rá del an:pliniento de los veintiur,o por el menor; pues 
desde:: ~e los cumpla, se le trasladará al correspondien
te establecimiento para ati.tltos o se le dejará libre a -
ju1ciu del G:m.se-o SupraJO de Defensa }" Pre\tención So
cial. 

..i.HTlQJLO 123.- La rt..>elusi6n en colonia agríco-
la, se hará efecti\"a en una granja-escuela con trabajo -
ill'.lustrial o agrkola durante el día, por un término ro 
inf<'rior 3 dos años, y sin que p..1eda exceder del curnpli
ciento .!e los veintiuno p:>r el menor. 

Es aplicable a la reclusión en colonia agrícola 
lo Jisp.;esto en el articulo anterior sobre aislamiento -
nocturno, fines educath•os y traslación a establecinúen
tos p3Hl adultos en su caso. 

ARTICULO 124. • La reclusión en navío-escuela se 
hará e:i la embarcación que para el efecto destine el Go
bierno, a fin de corregir al menor y prepararlo a la ma
ri.nJ. :r:--cante. 

Esta reclusi6n durará todo el tiempo de la conde 
na y el de la retención en su caso¡ pero no excederá deT 
OlI!lpli.'11.iento de los veintitln años del menor. 
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CAPllULO YI 

DE !A APLICACIOI; DE LAS SA~CIO.\'.ES A LOS MENORES DE DIECI 
SEIS A.'US. -

ARTIQJLO J SI.- Las sanciones que correspondan a 
los menores delin:uentes, tendrán la duraci6n señalada -
para los mayores; pero desde que o.implan dieciséis años, 
quedarán al cuidado del Consejo Supraoo Je Defensa }' !>r.!'_ 
venci6n &x:ial, el que señalará el establecimiento ade-
cuado al que deban trasladarse. 

ARTJaJLO 182. - El menor delincuente que no fue
re moralmente abatxlonado ni ~rvertido, ni en peligro de 
serlo )' cuyo estado no exija un tratamiento especial, se 
rá confiado en situaci6n de Ebertari vigilada a su fan:i:" 
lia mediante cauci6n adecuada, a juicio del Consejo Su-
prcmo de Defensa r Pre\"enci6n Social. 

ARTIQJLO 183. - El menor delincuente moralmente 
abandonado, será confiado en situación de libertad vigi
lada, a una familia honrada. Si esto no fuera posible, 
o no se a.nnplen las ob1 igaciones especiales a que se re
fiere el artiailo 142, el meoor se confiará a una escue
la, a un establecimiento de educaci6n o a un taller pri
vado. 

ARTIQJLO 184. - El menor que lubiere cometido un 
delito cuya sanción sea la pri»aci6n de libertad por más 
de dos años, si está ooralmente pervertido o revela per
sistente tendencia al delito, se le aplicará la sanci6n 
correspondiente, que ~lirá en un establecimiento de -
educaci6n correccional. 

ARTIUJUl JSS.- El delincuente mayor de doce - -
años y, menor de dieciséis, podrá ser condenado cordici.Q. 
nalmente, si el dcli to canetido no merece sanci6n ma.yor 
de cinco afios de segregaci6n¡ en caso contrario, cumpli
rá su condena en colonia agrkola. 
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ARTIClJLO 186. - Si el delito tuviera una sanción 
mayor o si el menor revela tendencia persistente al deli 
to, se le destinará desde luego a la colonia agricola o 
al navío·escuela. 

ARTIQJl.O 187. - En tanto se establecen las colo
nias agrkolas )' el navío-escuela, las sanciones que se 
illlpongan a los menores se extinguirán ~n la escuela de -
educaci6n correccional. 

ARTIOJLO I 88. - L:is sanciones con que se conninan 
los delitos en el Libro Tercero de este C6digo, deberán 
substituirse, para los menores de dieciséis años, de la 
siguiente manera: 

l. - Segregaci6n y relegación, por reclusión, -
en establecimientos de educaci6n correccio 
nal, colonias agrícolas o navío-escuela; -

II. - Confinamiento, por libertad vigilada; y 
I!I.- Multa, por libertad vigilada, arrestos es

colares o reclusión en establecimiento de 
educaci6n correccional, seg(in la temibili
dau del meror. 

De todas maneras, las corw:luctas antisociales o 
hasta iltcitas en las que incurre un menor infractor, no deben ser 
reguladas por ningún Código Puní tivo, ya que cano en reí teradas -

ocasiones hfJOOs sefialado, si bien es cierto que en un nifio infrac
tor concluyen diversos factorc- para que éste se vea cnvuel to en -

las conductas penales, la lcgíslaci6n, el 6rgano canpetente encar

gado de conocer exclusiYamente de problemas de menores, la instil!!_ 

ci6n adecuada para la "readaptaci6n" del chico, personal altamente 
capacitado, tratamientos, etc., son conceptos que, hasta la actua
lidad, no se han podido aplicar efectivamente, porque el contenido 

y configuración de cada uno de esos con:eptos, está en constante -

evolución y desarrollo. O sea, si el C6digo Penal de 1929 fue tmO 

de características tan complejas, si con éste se trat6 de eliminar 

todas las doctrinas y prineipios cllisicos manifestados anteriomen 
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te por Martines. de Castro en 1871, para el caso de los menor°', "!!. 
bo otras circunstancias (.cano por ejl!l!plo, Ja creación del primer 

Tribunal para Menores de MWco en 1928) que hicieron que aquellos 

fueran contemplados desde otro ángulo, pero que sin ~ rgo, si el 

DerecOO vive en constante cambio y evoluci6n, mmca debe de ser en 

sentido regresiYll; esto es, no puede retornar a la aplicación de • 

penas sanguinarias y excesivamente severa~, sino aplicar ~idas ... 

tendientes m:is a la prevención que n la represión. Por lo tanto, 
un joven infractor, n.mca debe ingresar a una prisi6n para ach.Jl tos, 

ni mucho menos Ycrse sujeto a w1 real procedi.Itiento penal, princi

pios éstos que fraguarían hasta 1974, cuando los merr:ires salieron 

definitivamente del Código Penal de 1931, al entrar en vigor la •· 

Ley que cre6 los Consejos Tutelares para los Merores Infractores • 

del Distrito y Territorios Federales, t"°" éste, del cual nos OCU· 

paremos ampliamente, en el capítulo respecti\.'o .. 
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J.. LA fA\llLIA: • 

Antes de realizar un análisis detallado de este 

cipítulo, debenos hacer uros ~mentarios globales al respecto, por 

ser sobrciranera illlportantes y par encontrarse aqu i, el fon.lo e sen· 

cial a la problenát.ica, que es, la conCucta antisocial rf'alitacl'l ~ 

por los i:enores. 

En efecto, es en el hogar, con la fJrtj_iJfa;, üonde 

se aprerden todo tipo de relacíones 1 convh·enc.ias, htibitos, etc .. 
los cuales, si no están bien cimentados, p .. wden acarre.ar ¿iversos 

problanas que no sólo afo:ten a la familia en sí, sino que tar.bién 

trascienden a la esfera social. Por eso, en la ac:ualidaJ, e."Xis-~ 

ten una cantidad de es!:t.idios<Js erq>eñados en encont!"ar la verdadera 

función familiar; rruc.b:>s de esos 3.nálisis resultan a \•eces opues· .. 
tos entre uoos r otros, debido a las distintas cult:Uras y estratos 
sociales; y en el ~aso de ruestro país, ..::on la dh·ersidad de ideo* 
logias •)' hasta de razas-, ro podt.."llOs hablar de u1;;; corriente úni· 

ca o individu111. Incluso, en lo tocante> a los menores, suelen re· 
•Ultar víctimas de Wl hogar ml fundamentado, o en que los padres 

ha)'an puesto todo de su I"'rte y vean con deccpci6n, que sus frutos, 

debido a causas ex temas, ro han sido ccsro lo h:>bían programado o 

ideali>:ado. lle alli, el que un hijo resulte, a futuro, un mal ci· 

r.ientadar de su propio hogar. O sea, se va creando un circulo vi - • 

cioso que las subsiguientes generaciones no puedOn superar, lo que 

trae COll>:J consecuencia, problemas jurídicopcnales que pueden ir -

desde la más leve infracci6n, hasta un escandalizante delito-

Unos padres, verbigratia, que recibieron una 

ejenplar educaci6n, no t"eden seguir esos llÚStlOs lineamientos con 

sus hijos, porque la vida, en la actualidad, con el diruL"ll.iS!O y -

.1Illltiples cambios que recibe, resultan iooperantes y hasta deSUSJi!. 



les; los hi¡os requieren de sistemas .más roodernos de educación, por 

lo que los autores sobre esta materia, se han visto en chlras faenas 
para lograr un esUJdio eficiente, que lo úniCo que hace, es canpli

car y confundir (por Ja gran sistematización y con:eptos} al lector, 

o usuario, o paciente que rcq"Jiere e.le llevarlo a la práctica. Este, 

es otro problema en ruestro pah; lrunentahlEJllente, 1IlJ)' pocas far.:i
lias acuden a un educador fWliar; nuy pocos matrim:mios tienen as_ 

ceso ~on6m:ico y culrural a esas lecturas;, penosamente, por le tan

to, esos hijos tenJ.rfin tendencia o ser:in presas fáciles, de la con

ducta antisocial. 

El clinamisoo ccn q'Je en la ílcttJalidad vivi.JLos y • 

que mencionábamos llneas atrás, ha acarreado ta."Tlhién, otra serie de 

problanas sociales )"que lvs hijos, conseruentar.ente, Sufren en ca!. 

ne propia. O sea, nos referims al di\·orcio. Este, ha alcanzado -

unas cifras gigantescas hoy en día }' en el caso de los hijos, resu! 

tan ser -valga lo grotesco del ejemplo-, la cuerda C[Ue es jalada 

por sus dos ext.re:ros, donde el c;ue es vencido, cae )':1 al rto ya a -

la alberca. Así sucede con los p3drt'.'s diYorciantes; uno quiere -

apropiarse a los hijos, el otrc no lo permite y visceversa y, la 

1.."\.lerda, en ese estira y afloja, es el hijo que sufre ese conflicto. 

Otro problana social que vemos en esta época, es 

la lll1ltipUcaci6n de madres solteras, la mayoría de ellas ignoran-

tes e ir.ipreparadas o l!l1Chachas menores de edad que por ingeruidad o 

falta de información en su vientre se ha creado la fecumaci6n. - -

¿~é '"ª ser de aquél hijo que runca esté bajo Ja tutela r protcc- -

ci6n de un padre -no padrastro-? ¿~é será de aqufl 1111cbacho que -

fue criado por la a!J.Jelita ya que la mamll tenía que trabajar? Estas 

y más preguntas a !Ulestro parecer, son nuy diffciles de responder. 

Por eso, ccm:> lo advertimos z.1 prin:ipio de este esrudio, queremos 

buscar una prevenci6n, ronca ima represi6n. 

Singular problema social en la familia, lo es ta!!!_ 

bién el alcobolisnn, el cual, en la actualidad, lamentablemente se 

ha incrementado; r qué decir del consumo de drogas y estupefacien-

tes, centros de vicio, promis01idad, prostitución, etc. Ti'Dilfii€n -
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todos ellos guardan estrecha relación con el delito; va aparejado 

el uno con el otro y deben t<Jllarse Jlledidas prcventiyas al respecto, 

sohre todo, trat!r>:lose de proteger al hijo de familia. 

Por otro lado r l.:u.scando una defínici6n ad !>IX a 

ruestro estudio de lo que es una fa.iúlia, nos encontrmoos con tre ... 
mer.la CDiq>lej idad, habida OJenta de los llJ(il tiples y diversos ele-

mentos que constituyen a la nüsma. 

No coincidioos con aquélla arcaica definición de 

fainil ia que establece que ésta, es un grur-> de personas que viven 

bajo un miS11>J tec!J>. Yo puedo vivir en casa de mi mejor amigo y -

oo formar parte de su familia, peso a que allí reciba sustento, 

abriga y cducat:i6n. O sea, caoo primer elemento relevante del CO!J. 

cepto de familia, encontrams la consanguinidad. Una familia bien 

precisada, está fotm.1da por elementos que descienden de un progeni 

tor cCl!ÍÍn. Cosa distinta es la de los hijos adoptados, donde el 

vinculo que los une es sentimental, caoo suplencia que son a los 

que unos padres directamente J>.Jdieran crear. 

Otros autores establecen que la familia es un 

conjunto de personas unidas '(XJr una relaci6n de parentesco, sea 
por sangre o por afinidad; este concepto, tampoco nos parece el 

adocuado, si bien es cierto que maneja el elemento consanguinidad. 

La familia, no solamente está constituida par una relaci6n de pa-
rentesco; lleva a cabo, en relaci6n a ese parentesco, actividades 
interpersonales que la definirán cO!lll tal, ad..-.ás <le estar unidos 

por fuertes !aros sentiJDentales, todo ella conjuntado, desde luego, 

al amparo de un hogar. Por eso, coincidiJoos con el concepto que 

nos ofre.;e el Dr. Raúl Carral'd y Trujillo, al establecer que: "un 

hogar regulannente constituido, es aquél en que los v!'.nculos entre 

sus camponentes est:An aqiarados por las leyes y fundados en las r!. 
ladones de 1111tuo respeto y afecto. En consecuencia, los c1inyuges 

y los hijos conviven en un orden de derechos y de deberes rec~ro

cos OJYO ejercicio y CU11plimiento oo es caprichoso sioo que atiende 
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al imperatiYo último de su libre personalidad, condicionada por -

sus fines; todo lo rual, al organizar la familia, r"51J!lle las nece• 

sidades largamente elalx>radas por la lunanidad, que fundan la \'ida 

social misma". (Jl. O sea, la familia es un grupo de personas que 

en \'Írtud de sus actividades interpersonales y reciprocas que rea· 

!izan y al amparo del Derecho, se organizan Jllltuamente ya que tie· 

nen su origen y funci6n en los principios sociales establecidos. 

Dicbos principios sociales, se determinarán con· 

forme a los usos, costumbres que rijan en ese nanento, los ruales 
darán pauta a marcar las reglas b5sicas a seguir, tendientes, des· 

de luego, a enriquecer esa5 relaciones interpersonales. 

Con todo Jo anterior, ohservruoos que el Estado • 

juega un papel importantísimo en el objeto de la familia, ya que • 

es a través de éste, caoo se determinarán los lineamientos legales 

que tma familia deberá integrar, as! caoo en el caso de los hijos, 

donde brindará elErDentos sobresalientes para coadyuvar con Ja faro.! 

lia. Ejemplo de lo anterior lo tenemos en la escuela, donde en •• 

mestro país, es principio del Estado rutelar la edlcaci6n de sus 

mimibros. Dicho objetiYo, 111Jchas veces se ver§ vedado, por todas 

las influencias sociales y antisociales que giran a su alrededor. 

Este fenómeno lo estudiaremos ampliamente, más adelante. 

En cooclusi6n, con todo lo anteriom.ente descri
to, pode!lDs darnos tma idea general de lo que es una familia y la 

i.mporta.n:ia que para rruestro estudio tiene; ahora, pasemos deteni· 

damente a analizar punto por ¡xmto cada concepto que hemos maneja

do, iniciando por la parte hist6rica • 

(J)_ CARAANCA Y TJIUJLLLO llA!JL, Prlnciplo• de Soclolog!a Cdmtnal y 
de. Derecho penal. E..scue.1a Na1 .. de C[enc{as PolCtlcas y Soc[a
les, Sied. !:léxico, l955, p. JQ4. 
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En tianpos iwy remotos, no existía la familia C2_ 

llD hoy en día la C<!11prendBOOs. Más bien haó!a ~elios grupos tu· 
telados por un jefe y constituidos en su 118)'0r!a por una gran pro· 

miscuídrul. Más adelante, aquélla figura del jefe, se conYirti6 en 

la del patriarca, cuyas facultades se ampliaron más y dest!llpellaba 

entre otras, el papel de Juez, sacerdote, Médico, etc., desde lue .. 
go, tcniendo·a su disposición, no oonos de dos nujeres. Estas fu!!_ 
ciones fueron evolucionando y madurando, al grado de que esos gru· 

pos se redujeron formando WIOS JTás ~eños o incluso, hasta pare

jas Wepenclientes, descosas de integrar su propia prole. 

Encontramos también en la historia, el fenl!meno 

del matriarcado, el cual, a!in en la acwalidad, ha sido tena de -

controversia, porque hay corr.ú>ntes que establecen ha sido y sigue 

siendo la figura rectora en las relaciones h..nnanas. Iesdc luego, 

no consider;uoos oportuno profundizar al respecto, pero sf queremos 

establecer ~e ya sea patriarcado, ya sea matriarcado, los lújos -

juegan un papel ir.portante tanto individual como social )' jurídico 

hoy en día. 

Posteriormente, el concepto de !wnUia se teiúa 
mayormente integrado, cuando el padre era la persona que junto con 

los suyos, organizaba, administraba, canpartfan sus hienes, inclu

so, en la época ranana se organi:aron de tal manera que institllyc

ron las bases fundamentales que hoy conocaros. Así, el paterfami

lias era el rector de toda la organizaci6n de su hogar, teniendo -

facultades m sola.'llente hacia la esposa e hijos, sino que trascen

día a la es.fera de lo que ahora conocemos coioo "parientes políti•• 

cos" •. Esa concepci6n fue evolucionando de tal manera, 'lle para el 
Estado adquirió gran importancia, pese a que éste fue posterior su 

creación. 

Para enriquecer lo anterior, Mirldcndorff nos re

lata que en algunos paises cano Yugoslavia, todaYía conserYan a41~ 

Uos principios, donde la familia es una gran cOIIlll1idad de produc-
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ci6n, de trabajo, de educación y actividades festivas, hay atención -

y cuidado a los an::ianos y ense!ian a los j6venes una profesi6n, tenie~ 

do otros paises, incluso, fac:ultades judiciales que para el caso con-

creta, es el paterfalbilias el que sanciona a los jóvenes que incurren 

en conductas criminosas (21. 

Sin mbago, la familia, en la mayorfo de los paises, -

en la actualidad, ha sufrido CBr.lbios notables que van desde lo m.is - -

pequefio, a fo m.1s esencial; ha perdido su cohesión, su unidad, sabre 

todo, en laque va del siglo. Hasta antes de la fatal guerra, la famiC 

lin seguía trndiciooos y costumbres, educaci6n y modiSmOs que perdur!_ 

han de generaci6n en generación_ Ahora la familia busca Un3 transíor

maci6n que a la fecho no ha logrado alcanzar, pese a su constan te evo 

luci6n. Todo lo anterior ataca a los jóvenes, haciendolos trepidar y 

desconcertar en su áJrlir.o. 

Por ello, cono en la familia son fundamentales las -

relaciones interhumanas de sus propios mianbros, al no existir o 
desestabilizarse la misma, podr:i producir sujetos criminógenos y fo!_ 

mar parte de estos dicha familia. 

El joven infractor, la mayoría de los casos lo es, ·

por prevenir de una familia desajustada, en la que él, incluso, no -

la entiealé ni asimila, dada la c~lejidad que una familia reviste; 

por lo tanto, la familia es la generadora en sus propios mieiibros, -

de individuos antisocinles, cuando aqi.;élla nunca ha tenido o ha pe!_ 

dido, valores sociales que la vida cOlllÍ!! presenta. 

En efecto, el itenor es en el hogar donde va a reci

bir su pr:índpal cducaci6n, donde ~ste va a crear su propio persa

nalidad; tanbifo hemos JllllllifcstaJo que wia familill ideal, que re-

viste ciertas carncteristicas,modelará a nvchachos sanos; lamenta-

blanente, hay familias euros miembros ausentes de amor y carentes -

de lo m:is esencial, formaran jóvenes desadaptados. "Estos carecen -

de sólida base, pues edifican por lo general su existencia sobre -

atractivos provision.:'lles, generalmente de orden sexual, que no re-

presentan garantfa para los hijos. Son éstos los que principahnente 

(2) Cfr. HIDDENDORFF llOLf. Crlmínolog!a de la juventud. Ed. Edicio

nes Arte.1 1 Barcelona, 1964, p.p. 111 y 112. 
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sufren 1.:is cons1.x:uencias del ahan:iono de las obligaciones que impo

ne ln. patemid1d, por parte de qujenes los procrearon; o~ligaciones 

que sí .:::.on importantes en cuantoa a lo econ6mico, nás !o :::on en -

Clllnto a lo moral Ese aba.ndono es causa rril"-..:ipal de W1.J defo11n3--

ción mo1<Il sufrida por los hijos, que los .::onstituye en proc~i\·cs -

3 la actividad antisocia1"(3). 

Aun en las familias ;10rma~nentc iritegradas o CC'i:!ple

t:i::i, p:JC'd::>n sllr!;i• cuestiones adversas q;.i~ \"3).rn en d~trirr.cntc· Je -

sus prcp.io.s menores. ~tucho depende fo ed;.icación inculcad:~, h's va19 

:-es morales apl ic<tdos, b economía doméstica, rtc. For eso y, Jesde 

el punto e.fo vi~t.a psjcol6gico, ur. menor de e-dad, dent:·::: ¿r ru núcleo 

familiar, observa r analiza todo 10 que le rodc;., incluso, e~ capa: 

dC" fom.arse un juicio propio de los padres. A.Ja15.S, dicho juicio · 

pued~ ser o no posith·o,d::-pendicndc Je Lnt3s y dL"t•L:::J.:5 c .. u!'ales -

aue f-.acer. que un r.enoJ se desem-1.Jeh~ C'n ui: rrk..-.Cic ::-:oc~al aceptable. 

!·fochas familias, ¡xir ejer.iplo, que n.wieron r.últipl<.:>s c..1r;;-<lei\ls ctu!! 

c!o eran r.icnorcs, no C:cscan p.=ir.i sus hijc3 1':' :ús:-.'0, poi lo que les 

brindan, tal ver. inconcientes;::entc, ruch.Js cosas de la~ cuales :.in n~ 

nor, al ver que todo lo tiene en la vid1, .:uando éste sea una pers~ 

na adulta, sufrirá probablcr.ienti;; por no peder, por -::í solo, afron-

tar alguna conti;igcncia o querer obtener albo, bti:d.3. cuenta Je oue 

estaba acostumbrado J. :rc-cibirlo a m.1nos lienas:. 

lgual probll?!"...a encontramos cuando los ¡i.adrc::, solamcB_ 

tC' procrean un hijo. Este, al ignorar y desconocer las relaciones i.!! 
terht..rraanas que existen <-"1..lalldo hay más hen::a.oos, puede volverse cgoí~ 

U"• o introvertido. ''Objeto preferido del mimo, son los hijos únicos, 

que por esto se encuentran especialmente en pelirro. Al hijo ú::ic:o 

le falta la educación lateral, h.1binwrsc <l l;i vida en la coM..Ulidad, 

que ccrnienza con el crecimiento conjunto de los her.ranos'' (4). 

El misroo autor que acabároos de citar lineas atrás, ha 

señalado con lo anterior, truJbién, dos cle:nentos que son mur impor. 

tante~ eh las relaciones familiares. El amr y la educaci6n. F..l amor, 

en cualquiera de sus mnifestacicncs, es un elc::r1t.mro pcr sr: seculo

rum fundamental en la vida del ser huna.no. Los 1a:cs aíi::ctivos, fi-~ 

(J) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 104. 

(4) HIDDENDORFF WOLF. Op. Cit. p. 120. 
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liales, paternales, etc .• deootan en el hanbre tma gran sed por re

cibirlo pero lamentablemente, es en el caso, ruy deficiente e1 otor 
garlo. Por eso es que cuando har auSencia de amor en las relacicnes 

faoiliares, es un hecho que los hijos asi desemueltos, tengan pv·

cas ir.aneras de deix>strd;lo )' pueden ~er fácilmente tendientes a de-

1 inquir. Caro cjen:¡ilo, podemos señalar a las madres solteros, una· 

pareja con un hijo ne deseado, el hijastro, etc., pero todu!' 1 con -

Illl<:has posibilidades ce fomar un hogar deficiente, de,;ar.:>5ni.:o r . 
carente del más esencial aoor, ~csde luego, no queri~ndo poner estos 

ejemplos de tma manera linitath·a. sino al contrJrio, má~ h.:..t:Zi. el1.i!!. 

ciativa. 

El se~ concepto, ta.'ilbi~n importante, es h? e.Ju-

caci6n. Esta, se encuentra configur3~'1 de infinü'a.J Ce fon-...is. Ce-

pemdienc!o de tantos y diversos \"alares, ya que para lo qu¿ unes re

sulta eficiente, para otros es una regla totalmente opuesta a sus -

principios, al grado de caer en le indecoroso; )' en efecto, deFenJ€" 

tanto la cultura de los pueblos, el desarrollo tecool6gicc y hasta 

el raedio aclliente, para que no exista una unidad clara y conc:r~t.1 -

de le que significa la educaci6n. 

Sin embargo, debido a estudios reali:.ados por diver· 

sos in\'estigadores, se han encontrado puntos de partida genex al.irente 

aceptados, en lo referente a la educaci6n de los hijos. 

Dicho inicio lo impulsa el paternali.sruo; en base a e~ 

te, el menor podrá encontrar aparte de tma autoridad en casa, al-

guien que le inculque prin:ipios y valores que se encuentran acep~ 

bles en la mayori\ de la gente. Dicho 11Autoritarismo'' patri.irc.al, -

indocir:i. al jo\'en hacia Wl respeto para con rus mayores y un buen 

ejemplo para que en el futuro, ya cano hanilre, pueda manifestar ese 

prin:ipio de"autoritarisnJJ" y desde luego, nunca ecaminado hacia la 

"dictadura". Ese principio de respeto a los semejantes, hacen que en 

el irenor se forme una balanza de equilibrio donde siempre se incli

nar5 justamente, hacia los buenos valores .. En efecto, ºLos factores 

más importantes de la educaci6n paterna son Wl pemanente aDJr Y s2_ 

licitud, constante direcci.6n y jefatura y Ja mayor cons"'--uencia po• 

sible y, en resumen, una atm6sfera familiar equilibrada y libre de 
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tensiones"l5). Lo anterior aunado a una relaci6n anu6nica entre los 

padres, puede crear un ambiente pusi tiYo para el menor. 

Aun en Europa, COJOO en la payor parte del llllrdo, el 

papel principal de lo que heros mencionado, corre a cargo de los -

achlltns. O seo, en esta caso, los menores juegan un papel securu.la-

rio y ruchos de ellos no saben afrontar en esa edad, respon.sabili~ 

des de tal indolc, sea por la uasencia del padre o porque los pa--

dres piensnn que mientras menos inter\'cngan en la educaci6n de sus 

hijos, ser:in éstos independientes, o por otra contingeocia diversa¡ 

incluso, hay muchachos que en este renglón confunden la libertad con 

el libertinaje, lo que puede acarrear, por consiguiente, a proble-
mas antisociales. "Esta tendencia se ha convertido paulatinamente -

en una tradición -verbigratia, en los Estado:. Unidos- y h:i conduci

do a que muchos nil\os e.<tén abar.;lonados a si mismos y a que no se-

pan nada de dis=iplina, respeto y responsabilidad. El pémulo ha -

oscilado dc."T<lsiado lejos~el lado de la libertad, mejor dicho, de la 
ausencia de dirección. Muchos padres no se preocupan ya de enseñar 

a sus hijos reglas y principios s6lidos, unas veces por rual entendi
do respecto a su libertad, y otras por comodidad o porque no con--

fían en sus propios principios11 (6). 

Cosa distinta de la anterior es aquélla que encamina 

a los nü\os, poco a poco hacia la vida adulta, sujetándolos a pcqu~ 

ñas responsabilidades que irán en aumento, según el crecimiento del 

menor y con la finalidad de fanentarle una disciplina correcta y -

bien equilibrada. Ello no quiere decir, también, que la eé.lcaci6n 

de los menores sea demasiado exigente o demasiado indulgente. Debe 

de seguir un punto intennedio, donde el menor vea WI terreno adec~ 

do para desenvolverse pero que también sienta a su edad, el qu tie

ne que clml¡>lir con detenninadas responsabilidades. 

En fin, dentro de una familia supuestamente integm

da, pueden acaecer serios problemas antisociales, si dicho h::>gar no 

es llevado por un camino de rectitud, responsabilidad, buena educa-

(5l lb!d, p. 117. 

(6) lb!dern, p. Jl7. 
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ci6n y disciplina¡ conceptos los anteriores, que solar.ente pueden 

ser llevados a cabo, cuando los padres han redbido similares \-al!?_ 

res, o han planea.lo, a través de un prcfcsianista, el modo adecua

do par.i inculcar a sus iüjos amor y educaci6n. 

No obstante, existen otros probh..,.s que pueden in

ducir 3 un menor de edad a la vida deJ;ctiva, COOIO son los hogares 

desintegrados. Estos son, entre otros, a causa del Ch'orcio. 

Jurfdicar.<?nte, w.:i de los priocípales elementos de!] 

tro de la sociedad lo es la familia. El divorcio es un recurso -

muy Utilizado en la actu..lidad, que se realiza cuando lUlO de los -

c6nyugcs o ambos, no han encontrado un enterxlirniento entre sí, o · 

porque no han establecido los cimientos necesarios par.i poder de5_:! 

rrollar una vida en el hogar, llamén:osle cimientos econáaicos, m· 
rales, etc. Sin enbargo, al Estado le perjudican esas rupturas ~ 

trimonialcs, aunque él misiw ha establecido las bases que deben de 

existir para cuando se vulnere la institución de la familia. Ese 
perjuicio que padece el Estado se dh·ersifiCJ y multiplica, tras-

cendiendo a los menores, en quienes influye fuertemente esa: ruptu· 

ra. ~llchos padres ignoran umbién las consecuencias fatales que -

sufren sus renores hijos, cuan:!o la nrptura matri..ncnial es innineg 

te. 

Lamentablemente, las estadisticas 1!111ldiales señalan 

que 1 desde el punto de vista criminol6gico, las escuelas correcci.e_ 

nales para menores poseen un gran porcentaje de muchachos que pro

vienen de familias desintegradas; niJios que no han recibido ni el 

afecto ni la educaci6n adecuados, por no tener consideraci6n a los 

valores familiares, ya que desde sus propios padres, mmca recibif 
ron lo mis:nX> y sí al contrario, tuvieron que ser víctü;ns de fuer

tes conflictos y disoluciones entre sus progenitores. 
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El divorcio deja secuelas e"'ocionales a todos los 

integrantes de una fallida familia debido a que, independicntanen· 

te de la <:ausa que lo haya generado, es wi golpe que desequilibra 

el espiritu de los j6ve·es, quienes en lo futuro desdel\arán la ~ 

ti tuci6n del hogar; ad""1s presentarán graves retrasos en su rendi 

mjento fisico y escolar, lo que los wt:ivar5 a que realicen activ.! 

dades precoces, caoo la \•agancia, el alcoholiS!ll:I, conslm'IO de estu

pefacientes, relaciones sID.tJales tei:pranas encaminadas, en conclu· 

si6n, a la ca:nisi6n de conductas criminosas. 

QianJo el mencr de edld, en case de padres divor· 

ciantes, YÍ\'e con la madre, pueden suceder varias cuestiones que -

deformen su persorolidad. La primC"ra, es que al ser hijo único, -

recibe de su progenitora excesivo e!:lbelezo )'cariño, al grado de • 

que la nadrE' encuentre en 5U hijo la suplencia de su esposo. La -

segunda, es cuando el menor tiene que abandon:ir sus actividades i!!. 

di viduales (escuela, diversiones, amigos), para dedicarse al tra~ 

jo, ya que de la rem.mernción que reciba de ~ste, tiene que obli&!_ 

toriamente aportarla al hogar. La tercera, es aquélla que se pre

senta cuando el joven, incapaz de afrontar la realidad que le ha • 

tocado vivir, abandona a su nndrc -cosa que a ésta no le da la ma· 

yor importaocia- para dedicarse a otras actividades menos engorro· 

sas fuera del hogar pero que pueden ser tendientes a lo antisocial. 

Por otro 1ado 1 cuando al menor le ha tocado vivir -

con su padre dh·orciado, también las cuestiones que pueden inducir 

lo al delito son variadas, habida cuenta de que en la mayorfa de • 

los casos, el padre está ausente durante el día por cuestiones de 

trabajo. También, Wl golpe tremendo para el menor es cuan:!o cono· 

ce al ''segundo frente" de su padre, causa del fatal matrimonio. 

En fin, son tan variadas las cuestiones que tiene -

que afrontar el .menor ya sea con su padre, ya sea con su nadrc; • 
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sin embargo, considereI:>Js ·y ya ha sido establecido en México así. 

con ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

el niño recibe bienestar, cu:indo en el caso de los padres divon:i'!_ 

dos, aqu61 vive en el seno mtcrno, por la estabilidad física r -
psíquica que encuentre, )"3 que la ir.adre es, por regla general r . 
por in.c;.ti.nto, protectora de su prole-. Consideramos pues, que es 

saoo para el menor que los priz:-eros días de su infancfa sean al l~ 

do de la !!ladre, por la d,•pcndencia 600Cional )" generadora de la -

pril!lera personalidad del rúño. Rot<Lsteciendo lo anterior, Midden· 

dorff opina que "Ja atribuci6n del niño a Ja madre asegura por re

gla general la continuidad de la vida de familia; la evoluci6n del 

niJlo atribuido al padre se encuentra en peligro por la falta de e~ 

tabilidad del medio" (7) • 

La f.:cilia desinte:;rada por la auerte de WlO de los 

c6n;'Uges, representa sir..ilare~ problema.s a los enunciados con ant~ 

rioridad y ponen en peligro, la estabilidad emocional y la pcrso"!!c 

lidad do un mencr. La orfandaJ representa en el menor un fáctico 

cambio a su modo dt> vid.'1, ya GUC Jcsde Wl principio se verá ato~d

gado por un caudal de responsabilidades que obviamente no son inh~ 

rentes a su capacidad, lo que hará que madure de inmediato r tenga 

otra visión de la vid.a mi sra. Citando a Exner. Middendorff afinr.a 

lo anterior cu:indo menciona que "la pérdida de la madre es más pe! 
judicial p3ra el adole5centc que la muerte del padre. Los dafios • 

de la orfandad no desaparecen co:'ltrayendo nuevo matrimonio el c6n

yuge viuda, sino que con ella !"e agravan frccuentcmcntc11 (8). 

O sea, que la ml.Crt~ de la madre !)'Jede acarrear en 

sus hijos .menores, problemas "'10Cionales que se traducirán en su -

persona por la auseocia de a.fecto, entre otras causas y en una teQ 

ciencia que p.icde ser negativa, sobre todo, s.i aquella deficiencia 

no se logra combatir oportuna o positivamente. De allí que por • 

(7) lbfd, p. 131. 

(8) lbid..,,, p. 126. 



ejaq>lo. el contraer nupcias nue\'aine?lte los padres, no encuentre el 

meror identid.1d en su "nuevo" hogar. En tratándose de niñas) estaS 

adoptan generalmente el papel de la madre y obvio es decir que rea

liuirán ccmlrmente labores .io.,..;sticas. Sin embargo, podrían incu--

rrir en acti\'idades antisociales o, en el peor de los casos, a1 a~

abandono del ho&ar (cuyo problema será tratado posteriormente) ¡y -

qui! decir cuando aJ:lbos padres han llJJerto¡ Trist<nente el desajuste 

etY.>Cional en el im.mdo de esos huérfanos llevará imisericordemente 

a una vida "Jecadente en principios oor:iles, a uro ausencia de du..:.J.

ci6n o preparaci¡Sn tl'cnica o profesional, a la desintegración fa·

tal del hogar y sí, al contrario, serán fáciles presas del ari>iente 

delictivo r a.ntisoci:il. 

Otro caso si.m.ilar lo es si muere el padre. El menor, 

en tratándose de \'nrones, da su vida un giro radical, ya que tienen 

que afrontar nuevas responsabilidades que cano ya hemos dicho, modf_ 

fican la esencia de lo que es la nif1ez en un nuchacho. Ca:nimente 

tooan el fl3pel del "papá" )' rcali:.an labores que ~ aquél correspon

dian; o irx:luso, al sentirse )'3 "señores", adoptan '1Ctitudes de 

los trism:is las cuales redundan en un solo objetü·o: precocidad 

se>..ual, COn.5tnO de tabaco y bebidas alcoh61icas, etc. r la caída, 

por consecuencia, al Cif.llldo antisocial. 

En con:lusi6n, un hogar desintegrado en su núcleo -

familiar y en especifico, en aquéllos hogares d-nde han fallecido -

lUlo o ar.bos padres, traerá crox> consecuencia una desestabilidad so

cial, mral y psic..:>l6gica en los menores hijos, quienes desde que -

se presenta tal contingencia, ca-dlian radicalmente en toda la esen
cia de sí misros, lo que puede conducir lamentablCmente,hacia el ª.! 
pecto negati\•o de la vida, a la tendencia a lo antisocial. 

S'O querenos me.ncionar en ést.e cap!tuloJ sin embargo, 

las cstadisticas tan elevadas que los tratadistas nos ofrecen, pero 

todas coinciden en señalar que en la roraría de los j6\·enes que han 

ingresado a un centro corrccti\'o ~ociopE>Ml, provienen de familias 

desintegradas. 

FinaL."1Cnte, el Dr. Carrancá y Trujillo enriquece ~

nuestro criterio, a:ando sefiala que : ''De los ho&ares incompletos -

arranca um defornaci6n mral en los hijos, difkelmente reparable 



después y t;m:· l:c~c:X\:"" ... ; ~n la i:\:?c!.1rt.a.:16n sc-ci.:?.1 1 e:; Gc.:ir, en 1.:1 

proclh'i<l:id <l.eJ.Hr:ue:·,t~~"~fl), 

'.;;i 11í'7'JJ<; z·.·i.tla<lo 1ín~~1s :i.tr;is, .1.ce-rcn d .. ~ l.:i. dh·er~ 

prchl~¿tic,; -1~e c:-1:clerr.1 ct:'>nsigo t:.r1 ho:;:ar ¿csintC'grado, y:i 5e:;. por 

LJ.U$."i de a.11 diY.)i\..i.o, ;i-:r la r.-:..iertc dt.~ un!' de:.• los padres, l.°:'t~., pe· 

r0 caus..1 ~nterrc,¡:.iitc ot:-n ?rohle;;,'! 4.t:C t.J::":~.ién en la ;¡.:tU:1l iJ..;d, · 

S(;' i i:.::-~~·1ta t:cn .;.1k;unte bY ír. --lvrtn.r't!r:.~c-, nos cs:t1'!P~ re:.1 !"ic>!} 

do a :Js ~.-...1J.r\°!S s.:· t :t.~r .. s. Un.:? en l tura c¡uc.: ha nJ .. ido Je u.'"U e! lr:era 

e ine9er>.:::l re1Jd6:< . .:1.,.~•c.~e ccn.s~J.crars.e ést..1 1 r-~ el dc:::er,\·c·h·i-

~il'n!"c y c.k.s21 .. rollc <l:: ;;:.·...: infand.J. r.i~ntro Ce U.> Logar" D.csdc hlL~J, 

cons.iCcr1.L-,1S "~ta resr-ue:-.t.'i C(l'"Xl :-·t:ganvJ~ mm.:.:.i r...:Jr~ .;-g.e: n.iflc t~ 

"!Cf t:r. l10g.ff. en Jo~e r,:; t.: ... ü~ ....... cs.1 ..i-alhb.J rC'Ctcra cicl padre y · 

n~ ccr}l.:it·en po;- su in~"xl:<·riC'r;..:i.:;. e: i:-i.--:-;.:id.i1c::, 1:t plt.-na rr~?ón5J.°:ili 

J.i.<l. <le- afrontar·.-::-: 1.::-,o.::m.c· s1.1 ~i:u..1c1ón de: p:i.!re) \' s61:.:: rer.'i ::t :r~1-

;.d. 3.l caer las UiTC~s. J::spués ~e h3berlo :·t:..:o~ido e di.:- l3 J:\JJ:rde· 

Cc-n Nse a ic a.ntcnc-r-, qllt.'i~'t:!Os tcro.1r cst~ in;: iso · 

ccrc !..il\J exccpci6:1, a 1c qt:!:' .si~n\!ico tm hogar dcsintt:'¡;rJdO; pero 

hi."'.""OS queri..:o ar.e)..rtrJe ya qu'"' la cc-nsc-cuenci:i últi.r.¿ 4 ... e ¡:~K"':e gc;;E_ 

rarse en el .:d.0le::::er;o;:e cuya ::-~dre es soltera, e:. ip_i..-il que todo lo 

..:-N"nt'.'ntad:J en este' ca?Ít"JJC, en el sc;1tiCo de que dicha jo\'en r.tie<le 

ter.er tendencias .1 la conduct:i :mtjs.ocinl. 

En cfc.-cto, :J úl tira.:=: fechas se ha rul tip1icaJo el nQ. 

oero de :.aCres sol tcns las cuales. en la i:'.3}'orfa de los casos, fe·· 

c..i.nda.n e-n ~u \"ii:n!re un nue~·o :-t:r hli-·~int, !:J:~:..:bsr ;i-or '..lr:.."\ infini

dá.ü (.\c,..i.s¡.icctcs (\".:':' -.·.:;.:-: cl~~<lt.~ un l't>n·er.so c·n,.:iri-:i, hasta la r.ás nohlc 

scd:..lcció:l. Tr·ÓJ eso s:c:!eraJo por la falt:z de- inforración en lo ref,! 

r::-nte a e<lucacién s-ex·..J.::i1, 1;-i no urili:aci6r, ,,le medios 3nticoncepti· 

ve-~. Jdecuados, o .i:: fat.1.i r..J.siór:. p.1$..1jera en la que .JG.uélla ~e vio~ 

envuelt.;;. De ip.u;, 1 r.;arcra. pu.:!o h:lbcr suceJic!o por inpenuiJad. in~ 

pcricocia r fol ta de r.adur!:":. Sin e:-~argo, se han C...1.do casos en (\üe 

wjeres que m desean nin;ur..a relación social cor, harabres pero h.'.ln 

querido reali:.ar..::.c dentro Ce la ;natcrnidad. 

(9) CARRANCA Y TRUJILLC RAUL. Op. Cit. p. 106. 
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r.aoo ya lo haoos establecido, el nillo a.iya mdre es 

soltera, verá fracturado r fraccionado el concepto de las relacio· 

nes interpersonales que conlleva toda familia bien o medianamente 

integrada; no tenirá ~o una visión de lo que representa la fi 

gura paterna por señalar de manera general,algums ejsplos. De -

todos modos, esos juicios valorati>"OS que el menor no aprecia y -

que lo desestabiliUlll _,cionalmente nqu6llos pueden ser dmasiado 

ellisticos al grado .le co~rse espiritualJllente y por ende, so-· 

cialmcnte. Será un sujeto que rechace a la sociedad y a su propia 

cC!lllllidad; que to.iie con li¡erem cualquier relación interpersonal 

para con los suyos r se eiraminc fatalmente, a la desadaptaci6n 52 

cial. " ... en la casa sin padre el nil\o se encuentra atozigado por 

'..!.."l exceso de amr y de cuidados maternos, que buscan instintivame!!. 
te en U, sobre todo tratándose de un hijo Cínico, un sucedAneo del 

marido. El nü>O se encuentra en muchos casos sometido a exigen· -

-:i.as excesivas por parte de la madre y mc:cado precoz111ente en las 

preocupaciones y eioociones de los ad>..1ltos" (JO). 

Efectivamente, si a lo largo de este trabajo hanos 

ir.sistido en que deben de prevenirse todo tipo de contingencias P.!!. 
ra e\'i tar que el menor im:urra en la camisi6n de infracciones ?ID!. 
nes, en lugar de utilizar la reprcsi6n, difícil tarea se nos pre-

senta en este estudio habida cuenta de que la familia y el hogar -

en la actualidad, están sustentados por sutiles valores que pudie· 

sen ser o oo, en detenninado T!DlleJlto, hasta opuestos entre s{, por 
no existir un estándar especifico de familia y de hogar; porque -

los criterios son ta.n variantes entre unos y otros, que mochas ve
ces resultan inoperantes o de difícil ejecución, ya por la natura

leza individual de los padres, ya por aspectos sociológicos, etno· 

gráficos, políticos, religiosos, etc. De alli que este tipo de • 

problmas conlleven, por lo tanto, a otro, en cuyos resultados cu! 
minen en hacer de un nifio, un menor infractor. Nos referimos al .. 

(lOl HlllDE.NDORFF WOLF. Op. Clt. p.p. lJO y l3J.. 
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abandono de hijos. La fan.ilia, sentimos, en la actll.1Jidad, ha pe! 

dido cohesi6n y unidad. Son tantos los factores que en eso inter· 

vienen, que resultarfa iro¡:<>rwno mencionar aquí. Entonces, den-

tro de esa ausenci.á de cohesi6n y unidad familiar, ms repercute -

graveoente, en los hijos cuyos padres han abandonado. DJs Je esos 

aspectos que considerams de mayor iloportaocia son tanto •l abandf! 
no del hijo porqt<e el padre o los padres se eocuentran privados de 

su libertad y sujetos J un proceso, o porque esos niftos son aband!?_ 

nades por ser hijos no deseados (los hijos extra111trlrnoniales, no 

son lo mismo que aquEllos, pero mAs adelante nos referiremJs a Es
tos). 

En el pri.Jller caso, que es de vital l!íljY.lrtanda re-

percutirá en el desurollo físico y psiquico del meoor, resultando 

grave esa ruptura que de ipso facto, destruye a una familia, a un 
hogar. Todos los ideales de esa intima coexistencia privac!a, se -

ven desmoronados cuando el padre, la madre o ambos, ingresas a pr..i. 

sil5n, CO!ro responsables de cualquier tipo de delito, sobre todo, -

en aquellos cuya pri1·ativa de libertad es de prolongada t°"'"'rali

dad. 

En principio, el ánill> ingenuo, inocente de un me-· 

nor, trepidará hasta lo ll4s profundo de su ser, por no llegar a • 

ccq,render el arrebato .:¡ue ha hecho la autoridad al llevarse a su 
o sus padres. ~ entemer4 pero lo sabr4 por su propia natura

leza humana, que la sociedad ha hecho un reclaro a quienes han a~ 
tado ilícitamente en contra de ella, sin ccmprender, desde lue¡;o, 

un proceso penal. 

Sin erbargo, parece haber una contradicci6n en el · 

sentido de que ¿cáoo es posible que exista cohesi6n y unidad fami

liar en un hogar cuyos padres han sido irresponsables a tal grado 

que la consecuencia <ic esa irresponsabilidad los ha llevado a la -

prisi6n? Sent.úoos~ entonces, que puede haber una excepci6n. 
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Al principio de este capítulo, manejábaros entre ·

otras cuestiones, que la familia se encontraba constituiJn por in
dividu::>s que conviven entre sí, por sus relaciones interpersonales. 
entre otras cosas. 

Ciertamente. t:.lni>ién, un hogar SL~ ve desintegrado ... 

por díverS3s csus.ls, que en aJCho, son imputables 3 los p .. 'ldres; de 
aur que esas relaciones interpersonales oo sean satisfactorias o 
se tenga una nebulosa concep:::i6n de ésta. :il ¡1ennitir e:dgencfas ~ 

que rebllzan el Jecoro y la honorabilidad aunque no "'"'' ~si perci· 
bid.as por los hijos. Por eso. r.ruchos padres tienen la idea t\rnS~~ 

nea de procurar a sus hijos de algo que a ellos les f..lc »<'<lado du· 

rantl! su infancia, que puede ir de lo más c".ieru::ial :t 1('\ más exh~ 

nmte y supérfloo. Larr.cntabl...,,nte, no fo! ta la ocasión en que se 

exceda de esa pretensi6n, obteniéndo iHcitarnente ese satisfactor. 

De allí que manejemo~ lo anterior como una excepción. 

De todas fonM.s ~y estamos conc.:ientes de ello, la ... 

regla general es que la familia se tol"ll3 incompleta cwm.Jo alguno 

d!! sus mienbros rectores se encuentra sujeto a un proceso penal, -
en cuya consecuencia los hijos &úrirAn el abanlono tC!r.pOral de -

esas figuras tutoras. I¡;ualoonte, esos niños serán procli\'es más 

focílmente a la infracci6n penal. Así, el tratadíst2 Middendorff 

robustece este argtmiento al señalar las cifras que en Europa y en 

su época, establecen esa proclividad en el menor infractor; o sea, 

que los antecedentes penales en los padres, repercuten en mucho • 

en la corxlucta de Jos hijos (1 l). 

De igual manera, repero.ite en el ánimo de los meng_ 

res~ el rechazo soci.11 que tienen caoo consecuencia dt' tener un .. 

pa:dre del inwente o convicto~ Tanto con sus p.J.rlentes cercanos -

como con sus amigos r camplieros de la escuela, ignoraran y evi 1:!!_ 

rán cualquier relaci6n con ese mf:nor. Consecuentarente. ese ni.no 

(lll. Y. /ILDDEHDORFF llOLf. O~. Cit. p. l24. 
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vivirá con Wl estigma que por mu::ho tiempo llevará cOlllO fuerte ca.r 

ga. "los antecedentes penales de W10 de los padres tienen a menu

do por consencuencia que los hljos son evitados por la colectivi-

dad y encuentran dificultades para abrirse paso" (12). 

El misru:i autor menciona en lo que ha llamado el mal 

ejemplo de los padres, a aquéllos que en sus conductas delictivas 

han involucrado a los hijos y ofrece un ejemplo objetivo para el -

caso~ de igual r:ianera, señala cáno los hijos pueden ser presa fá·· 

cil de la infracción penal y en el futuro, como adultos, de la vi

da deliotiva. \'uelve a señalar Middendorff que existe mal eje¡¡¡plo 

de los padres y ccr.io actúa d~sfavorablcmentc en los hijos, con · · 

cuestiones triviales ca:x> las pequeñas mentiras, ya que en efect.o, 

el meror de edad es un receptor idóneo de todo lo que le rodea, -

por lo que esos roles ejemplos paternos, pueden repercutir en el • 

niño, induciendolo de ig-..ial ma.n!:"ra, a la rcali:.aci6n de conductas 
antisociales. ( 13). 

folviendo a ruestro tema de origen, el aban~ono del 

hijo tenicrd.o coro causal :.:r-..'.! suse~:i.a temporal del padre por ser 

procesado penalmente, induoirán a aquél, al haberse desintegrado -

su familia y corro ya lo h~s manifcsudo reiteradamente, proclive 
a la conducta antisocial. 

En el segundo caso, o sea, cuando Jos hijos son •ha!! 
donados por ser no deseados, existe igual resentimiento de éstos -

hacia sus paO.rcs 'i h.1c.i:l la sociedad r fonna desde luego, parte -· 

del feri.Feno r problf!!:l.'ítica de una familia y un hogar desintegrado. 

En la actualidad, habida cuenta del desajuste que · 

presenta la infonnaci6n se.mal, son muchas las parejas que corci-· 

ben hljos sin que hubiera resultado de su foti= relación, el pro

yecto o deseo de tenerlos. Por desgracia, esas criaturas son aban 

donadas a las puertas de una casa de CWl3 o en los hospitales de -

l12) lbld, p. 124. 

(13) Cfr. Ibídem, p.p. 124 y 125. 
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maternidad una vez que el niño ha nacido. También suden darse c;i 

sos en donde un mtrirnonio no deseaba el advenimiento de un nuevo 

mimbro de la familia, por cuestiones ecoOOmicas, por ser )"'3 Jema· 

siados hijos, etc. De todos rodos, tanto en uno c<m:> en otro ca-

so, el menor sufTirli rechazo desde t...,rana edad, de lo más vi tal 

en el ser hlmiano: afecto, c1111pttn>i6n y SIDOr. Sicmpre estará ved! 

do a recibir las. caricias Jt? Wl3 madre, q1.Je nunca conoció; nmca -

tendra el apoyo de su padre, porque i,inora quíén es. Si bien r$ · 

cierto que tanto las casas de cwia cano las casas hogares ofrecen 

someramente educacic'Sn, capacitaci6n, almntación, vestido, etc., 

a los niños abandonados, nu:.has veces ese servicio resulta in~ufi -

ciente por diversos fac.tore~. In:luso ¿qué sucede con aquél nif . .J 

q.ie ni siquiera pudo ingresar a una instituei6n de aquellas? Sen· 

tilros que el probl..., es más se>eru y de difkiles soluciones. 

También, pocos de esos niños tendr§n la fortuna de ser hirnvenidos 

coro hijos adopti\'OS en una familia ajena (cuya problemática tam- -

bién heim>s presentado al principio de este capítulo). 

Las circunstancias hadn del nino abandonado, un S!' 
jeto carente de Jo esencial, una persona que no sabrá valorar en -

toda su magnitud las relaciones interpersonale• y sociales, alguien 
que no sepa enjuiciar la rectitud de lo bueno y lo desviado de lo 

malo, en fin, un sujeto que sera presa fácil de conductas antiso-

ciales. 

Entonces y con:luyendo, podemos observar que en t~ 

tándose de hijos abandonados ya sea porque alguro de los padres ~ 

vo que ingresas a prisi6n o porque aquél ignora quienes son sus -

creadores, en anbos casos se presenta un pmto que en concreto 11~ 

va hacia las mismas consecuencias que dentro del áiobito juridico, 

el Derecho nconoce como antisociales; pero ese fcnáneno puede - -

agravarse aún ro.is, cuando el menor no encuentra acomodo fisico ni 
rroral en si mism:>. Sü~:¡;ire se sentirá desplazado por quienes le -

ro ·can, será obj etc de nú1 tiples choques sociales que eroocionalmeg 

te pueden perjudicarlo, volviéndolo un ser agresivo, neurótico )" -

con una fuerte disposici6n a cometer actos sancionados por 13:s le-
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yes penales. 

De igual manera, dicho fen6meno se ¡uede presentar 

en otro problema que es causa de desintegraci6n de la familia y - -

causa de que un nifio se convierta en infractor penal. Nos rcferi
oos a los hijos extr:unatriooniales. 

Técnicamente hablando, los hijos ext:ramatrimoniales 

son aquéllos que han nacido fuera del vína.110 del matrimonio, son 

aqufllos que son ajenos a un mismo tronco consanguíneo canín. Hoy 

en día, también <e presenta este feráneno, sobre todo cuando algu

oo de los cónyuges no encuentra satisfacotres de cualquier índole 

dentro de su mi,.,_, hogar y aC11de a terceras personas para halagar 

esa satisfacci6n. 

El hijo que nace dt- l..D'la relaci6n extrarnatrim::>nial, 

nornalmente pro\·iene por relaciones de a:nasiato, con:ubinato, big! 
llia, cte. y son niños que nuchas \'eces ro son regí strados con el -

noobre del padre (ya que C<111J1111ente ese progenitor posee una cier

ta re¡utaci6n r prestigio dentro de quienes le rodean tanto parti

Clllar """"' socialmente, \•ervigratia, los familiares ms allegados 

)' las personas que conviven laboralmente con éste, respectivamen-

te). 

Esos hijos viven un tanto cuanto en la clandestini· 

dad y reciben de su progenitor una mirúscula aportación, en la ma

yoría de los casos econá:lica; para sus necesidades esenciales rec!_ 

ben ms 11.unillaciones )" limitaciones que afecto. 

El miSJoo Middendorfí confirma. esta aseveraci6n al 

sefialar que: "En general, Ja elevada criminalidad que se da en los 

hijos ilegitil:los tiene por base influencias aniiientales desfavora

bles. Mehl llama la atenci6n con raz6n sobre los perjuicios soci!! 

les e.xistentes frente a los hijos ilegt tim:ls, mlnifestados en ll..tm!. 
Ilaciones, crueldad y otras maneras"(14) 

(14). lbld, p. 13~. 
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Al Estado tamhi~n le perjudican los hijos extramatr.i 

rooniales, habida cuenta de que no existe en principio, Ja garantra 

de que ese nifio vivirá dentro de un núcleo familiar bien fW>:!amente 

do y ]X>rque así, ese tipo de relaciones entre wl hcmbre y una wjer 

atentan contra la instituci6n <lel matri.m:mio, venrigratia, las uni2_ 

nes libres. 

Al no existir un asiento con bases legales sólidas -

en donie pueda desenvolverse satisfactoriar:iente un menor, las cau-

sas para incrementar la criminalidad infantil, se encontrarán en t~ 

rreno fértil. "En resl.EK'n, se ha canprobado que el hecho de la ilf 
gitimid.ld no es par si solo causa de ulterior cornipci6n y delin- -

cuencia, pero que el hijo ilegíti.m:> está. en roores condiciones ini

ciales )'que fácilr.lcnte pueden al\.Jdirse otras cau>as condicionado-

ras del nuncio circundante que son t!picas en l• crian::a de un hijo 

ilegítino" (15). 

Cano henos podido observar, caoo algunas causas que 

¡x.Jeden generar un adolecente en infractor, a través de- diver~a$ far 
mas, dentro de Jo que es el r.:icleo familiar, Jesde luego dichas ca!! 

sas las he:nos manejado en folllla extensi\'o y no limitativa, habida -

cuenta de que son tan diversas y niiltiples las causas que dentro de 

un hogar se p.1eden presentar para hacer de un hijo, una persona an

tisocial, desde luego, justificlindonos en una excepción ya que pue

d~n presentarse familias con las característ.icas sefta.lcidas en este 
estudio pero ruyos hijos a través de un criterio objetivo, madura-

cii5n y otro~ factore!> perwnales, fl.UlCa inL-urrirán en conductas pe· 

nales. 

Solo a manera de ~liar más nuestra visi6n heroos • 

querido añadir cOtX> resumen los medios propicios que p.ieden presen
tarse en una familia, que hacen de sus vástagos menores Wractores. 

(15) lb!dem, p. 135. 
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Este resumen nos lo prescntn el Dr. SoHs Q.Jiroga, basado en la -

obra de Donald R. Taft, cano sigue: 

1.- sus hogares estaban sobrepoblados y tenían ma-
las condiciones sanitarias. 

2.- Habian cambiado de domicili~ en el ténnino de -
un aro. 

3. - Yivian solo con su padre o con su madre. 

~. - Tenían plldres separados o di\'orciados. 

5.- No tenían refinamientos cultw-ales en su casa. 

6. - No teman sentido del respeto debido a su fami· 
lía. 

7. - No tenían ambiciones. 
8.- Tenían pobres tipos de conducta. 

9. - Las relaciones con)Ugales de rus padres eran P9 
bres. -

10.- )Jo era confiable la superdsión del hijo por -
parte de la raadre. 

l 1.- No había unidad en la familia para tener recr"!!. 
ci6n conjunta. 

12. - No pennitían a sus hijos traer a sus amigos a -
casa, ni había estÚ!IJlos para creaciones de los 
prilllcros. 

13.- sus familias no tenían cohesión en lo absoluto. 

l4.- Eran hijos llnicos, rara ve:. 

IS. - sus familias eran Ja1Y runerosas. 

16. - Hablan tenido ms de ocho c:uzi>ios de casa, en •· 
tanto que IWChos no infractores s6lo hablan te
nido ur.a cas. 

17. - Pre\•alecfa el padre hostil, y era poco frecuen• 
te el calor de su afecto por el .menor .. 

18.- Era Jll!s frecuente la hostilida- de la madre por 
el menor, y meoos frecuente su aroor caluroso. 

J9.• El eja¡¡plo paterno fue considerado como incouv~ 
niente para el .menor. 

20.- La hostilidad y la indiferencia entre helllWlOs 
prevalccia más entre los infractores. 
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1J .- No halúa plnnes para el futuro del menor. 

22. - Prevalecía uro disciplina floja o excesh·a en 
sus familias, entre tanto aue en los no infrac 
to res era fi nnc )' bondadosa. -

23. • Se anpleaba más frecu,'ntm.cnte el castigo físi 
co. -

Z4. • Las madres tenían empleos m.~s lucrath·os (16). 

,\hora bil:n, por lo que respecta a México, hemos pr~ 

fer~do anexarle cano un inciso aparte, habida cuenta de lo sui gé

neris que resulta ser la cstrdctl.Jra de la farui lia rae.":k:ma, debido 

en su mayor parte a sus raíces ancestrales, étni.:as, éticas, polí

ticas, sociales, religiosas, cte., así CO!'OCl en la actualidad la i!! 
flueocia de rulturas ajenas a las verdaderas raL:es dr lo mexica· -

no, basadas sobre todo, en una corriente pseudoa."18losajona. 

~U.estro pueblo, tampoco es ajeno .1 ..:.::instituirse en 

ilSOCiacione5 q-.Je van en contra de las insti wciones del matrimonio, 

ya que gran parte de los menores infractores que St! eilCUentran in

ternados en los Consejos llltelares respectivos, la~ ¿stadfsticas -

de estos hacen resaltar dicha problemática, tanto así )' de igual · 

manera, de todos aquellos hogares o familias que se encuentran in

tegrados irregulannente, pese a que en México, la familia eocuen-

tra una mayor wúdad )'cohesión por la influer.cia maternal y reli· 

giosa. ''En cuanto a México, es sabido que un porciento al t!súoo -

de wúoncs está fundado al margen de Ja ley, y ello no sólo en • • 

ruestras clases populares¡ pero principalmente en éstas es donde .. 

s6lo excepcionalmente están legalizadas sus uniones. Los altos S,!! 

!arios obreros que en algunas industrias han podido ser estableci

dos, dotando de nnyor potencialidad econ6mica a aq:ilios sectores • 

<le nuestras clases populares, se han traducido en JUlC\'O incentivo 

para la fornnci6n de hogares irregulares, cuya estabilidad est.1 li_ 
gada al poder adquisi tiro de SJ salario" (l]}. 

(16) SOLlS QUlROGA HECTOR. Soclol05ta Crúninal. Ed. PorrJla, S.A. • 
Héx[co, 1977, p.p. 196 y 19]. 

(17) CARRAllCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p.p. 104 y l05, 
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Con todo r<>specto, C.isentirnos de nuestro apre:iable 

Dr. Carranc5 r Truj illo, er. lo que respecta al poder Lidquisi tivo -

de las clases trabajadoras, ya que en la ~crualidad la crisis eco

nánica ha aplastado sobremanera l:t p...·u1p~rrima cconomfa del trabaJ!! 

dor. De igual manera, hoy en dia, son rruchas las causas que con-

fluyen en las uniones antilrotrimoniales, quC' pueden hacer en el c_2: 

so de sus menores vástagos, un índividuo ¡>iJtcncíalmente antisocial, 

cuyas causas ya hemos referido auterionncnte. Las asociac:ione~ -

que se forman al :.argcn Jel t'.atrimonio, se han incrementado en la~ 

clases oc-dia y al t.1 1 por la terrible influencia c..xtranjcro (publi

cicbd, moda~, etc.). 

La fa.'11.il ia mexicana se distingue de las cxtranjc- -

ras, por la unidad que llega a form.."lrse por cad..3 uno de sus miern-

bros y la influencia religiosa y maternal que la estrechan rrás. 

Cr1.n.inol6gic.a:nente h.:lbl<>.ndo, el Prof. Rodríguc z Man:aner.'.'.l señala: 

"La familia mcxicam1 ticnc rasgos tan poculi:ires que es necesario 

estudiarla detcnicL1.DCntc, ya que de l::i. formación del hogar vienen 

varias carücterísticas crir.dnógenas notables"(lt'S). Y ahondando -

m..1.s. dicho autor nos refiere que: "La diferencia de la fa.111ilia me

xicana con la familia de otros país"s está en su mayor uni6n. en -

la m.1.yor importancia ~1e la madre da a la educación y en un menor 

abandono del hogar por la" fucr~a de la religión r de las costtmi- -

bres. La primer característica cg la importanciJ. preponderante de 

la madre" (19). 

De igual manera en 13 actu.1lidad, muchos valores -

éticos dentro de 1.1 f3.'Jilia ge han adormeci.<lo -oj::tHi- y se han de.2_ 

cuhlado en sí. ¿::ran parte de la estructura trivial y esenci3l_ que 

la constituye. "Ahora el mnbicnte general está afectado por los -

feoánenos constantes del ocorricnta.11iento social en que ~ -

~ normalmente el ~.rt-sti<lo )' la prese-ntaci6n individual, el aseo • 

de la propia ropa )' del col:ado, el uso del lenguaje oral )' cscri-

(18) RODRIGUEZ HANZANERA LUIS. Criminalidad de Menores. Ed. Porrúa, 
S. A., Héxico, 1987, p. 86. 

(19). lbid, p. 86. 
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to y, la fonna de expresión ante las damas y daiás gente respeta·· 

ble. Por ronserueocia, en la convivencia familiar no existe el -

buen e_ieIIplo paterno, ya que en infinidad de estos rtkleos se obse!. 

va la existcocia de la madre soltera (a quien más adelante ros re

feri remas con respecto a 11Jestro país); del padre que tiene una o 

varias ammtes; la madre que se Illlestra feliz. porque cada uno de -

sus hijos tiene su propio padre, diferente de los dem4s; padre y -

madre que abank>Mn a sus hijos y éstos que desde pequelios dejan -

sin terminar su prima.ria y 'trabajan', )'3 sea si.nulando sen'icios 
o co:nctiendo hechos que en nada les hcnran"(20}. 

O sea, depende en 111JChc en la ccns ti lllci6n de un ~ 

gar me..""tic.ano de las bases en que se er.cuentre cimentado;. factores 

sociales, econér!icos, mrales, etc., que ¡:uedan ser o no, un fac·
tor escn::ial en el dese:m•olvir.tiento de un raenor. 11Todo ser h.ttnano 

tiene su origen rotura! y cultural en la familia, crnoo fonna nor-~ 

"'11 de vida que influye definitivamente en el resto de su existen

cia"(Zl). 

Sobre estas bases Sólidas el Dr. Carrancá y Truji·

llo r.os describe al hogar cano un medio cul rural, social y econ&n! 

co, sobre los cuales está sustentando el desarrollo y fonnaci6n -

<kl ::ene~ y dependiendo por los c;wces en que ese hogar se oriente, 

definirá, por supuesto, la persoMli<lad del niño. Dicho autor nos 

señala que el hogar COIOO medio cultural lo es, porque todas las -

personas que lo constituyen com'iYen en un r.iedio cul rural mlllral, 

de donde el menor va abscver dicha densidad cul rural, sea pura o -

viciada, habida cuenta de la ausencia de discernimiento de aquél -

(22}. 

(20l SOLlS QULROGA HECTOR. Justicia de Menores. Ed. Porrúa, S. A., 
México, J986, p.p. XVI y XVll. 

(21). SOLlS QULROGA HECTOR. Sociolo9ia Criniinal. Ed. Porrüa, S. A., 
!léxico, J977, p. J86. 

(22l Cfr. CARRANCA Y TRUJLLLO RAUL. Op. Cit. p. J06. 
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O sea, que un menor sobre todo en tratándose <le ii.l

plberes, son unos rf"Ceptores auténticos ciC'l nundo cultural qoe le~ 

rodea en el hogar y a~í co:.-J .:opiarán cualquier acti.t' .. d positi.va -

de $ll familia, también imitarán todo lo contrario; ,·erbi~ratia, :.i 

en ese hogar se está h.:ibituacio a la alta literatur.1 w1iversal 1 e~ 

po~ible que el menor se aiilbiente a diclus arte::=; r..5.s ~l.n aiiar~o. 

si en el hogar se acostullbra la lectura de pasquines r 01r r.Dsica 

de pésima calidaJ artística r técnica, ese menvr $eg'JTair:..'f1te ~\.' -

3ficionar5 r.. ésto!'. 

De igwl r:.:inera, el hogar como nJe<Eo :.xi.al e!' -

aquel en Jonde se formará la personalidad del niño, ya que es Jen

tro tle su núcleo f:.u:dliar Jonde en.:ontrará ~u prir:;erJ. sociedad la 

cual, desde luego, está ligada i.:on li.l ~ociedad ~eneral; por lo qu~ 

esa primera sociedad dará pauta y origen a que el menor, en un fu

turo, rueda alcan:.ar ~· re.ali:ar la suya propia~ de donde ¡.~reio~ . 

deducir, en conclusión, que dept."nJe en rrucho b s.o.:iedad en quC' f'~ 

té organizada una familia para dc.'terminar la r.iiFlltl personalidad S.9._ 

cial de un menor en el futuro (Z3) . 

. ~i !'JC'!', el hogar CO..'TIV medio ix:oná;.ico. su::;tentarfi 

las ba~es materialeF de una familia, )'3 que constituye aquél las -

relaciones y el desenvolriraiento de la vida dt'ntrc de la familia. 

En efecto, las bases ccon6micaF de Ja~ que se cons

ti t\l)"c un hogar, dependen en gran parte a que sus miembros encuen

tren una ar.nenia y desenvolvimiento propios, que denotarán en cie! 

to grado. a su Ye:, la superac16n o no <le t.·sc hC',¡:ar (:!4}. 

En México, por lo que resµecu a lt's padre~, gene-

ralmente el hombre es quien llclo'3 la batuta en el hogar, esto es, 

actitudc.!' inherentes a su "l$CJITlbría 11
, corr!C' puedt? ser el que ccon6ra_!. 

camcnte aporte el gasto familiar, quirn sea el que oriente, eduque 

y aplique medidas correctivas a los hijos. La madre.al conq·ario, 

(23) Cfr. lbid. p. 106. 

(24] Cfr. lbidem, p. 107. 
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juega ..m p.1pel pasivo ant~ su c6nyuge, traducido en ccr.prensión y • 

abnegación, dedicad.:i a la::. labores daresticas, etc., con le que oos 

lleva a detemir..ar entOI)..:es, que el padre será para sus meoores hi· 

jos, el sú:lbolo de la rosculinimci6n. mientras que la r.iadre será 

la total sumisión ante el m•ir;do. "El ejenq>lo del padre, ruy unpor· 

tante para el ni~o. lo es tar..bil!n p3ra Ja nifta, pues la ~dre le~ 

rá ver gue su misí6n CCilD riJjer es la de soportar r perdonar. El n!_ 

00 aprenderá esto negativamente, pues íntro}'cctará la situación de 

que, por el hecho Je ser t...-,,bre, todo le será perdonado, y, cuando 

se case, 1'-.. sri ver a la r.ujer quien es el que manda en la casa. L3 • 

nifia aprenderá que ha n.icido para obedecer y para perdonar, en si·· 

tuacione~ en ls que de incur:-ir ella en el miSIT'O error será asesi~ 

Ca por el r.~rido11 (25l. 

Cocx:i lo hemos rnnejado rciterada.."!lente, la familia ~ 

xicana, constituida por algunas c;uactcrfsticas que le són propias 

e inherentes)' que las J:i:;tingucr.:i de otras familias, uunbién en:o!! 

trru:Ds :i pesar de esas diferencias, una generalidad en lo ~uc res-

pecta a los problemas q-..ie pueden signifiC'lr el deterioro de esa un_! 

&id y cons~.:uenterocnte un ¿esenvolvfrniento desviado o anonnal, que 

PJt'de traer en conclusiór. 1 los misoos fines adversos que desintc~ren 

la familia. 

O sea, la familia mexicana, pese sus cualidades pro

pias, adquiridas y.i a través del mestizaje, ya de la fu.<i6n de ra-

z.as, ya de su descmrolvmiento noral, ya de machismo, t'tc., se en

cuentra sustentado seobre unas bases ¡xx:o sólidas, que cualquier -

cont.in.'1_encia µ..i.cde desmJronarla y, por lo que respecta a rues:.tro r

estudio1 pueden los oenorcs hijos incurrir asi, a la_ rcaiu.aci6n de 

conductas antisociale.;;. ~os toca, por lo tanto, hacer un an.11isis -

¡;eneralizado de los distintos problemas que desintegran una familia 

mexicana, Jos cuales, desde luego, no necesariamente significan que 

por así presentarse, los hijo~ puedan resultar proclives a las ili

citudes, habida cuenta de que sosten~s la postura de que si en lDl 

hogar, por cjcnplo. le"s padres se divorcian, los menores hijos p.le-

(25) ROORIGUEZ MNZAflERA LUIS. Op. Cit., p. 90. 
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den superar ese problema r llevar a cabo una vida ej~lor; rms sin 

embargo, si telltD)s -na familia que se eocuentra sustentad.> por -· 

pr:in:ipios y valores de alta envergadura y es el hogar ideal por "!:!. 
ches anhelado, oo son pocas las \•eces en que surgen hijos con probl! 

mas o tra.nstorms antisoci.Zlles. 

Partieno de esta base pasemo11 ahora a estudiar el di

\.-Orc.ío en Ja familia mexicana. 

El divorcio, caoo ya lo heloos apuntado anteriomente, 

es la vía rrás moderna, adecuada y rSpida que buscan las parejas, ~ 

ra desvincular su relación catrimonial. Las causas que esto origina 

ron múltiples y diversas; pero trae ccr.xi finalidad des] igar d~ cual 
quier responsabHidad a los cónyuges, sobre todo, si ya h'-lho pro-· 

creaci6n, donde los instintos e intereses (ruchas V("("es turtiics), 

se in:linan hacia el mejor postor. Lamentablenente, son los hijos · 

los que sufrirán, en última instan:ia, esa irresponsable actitud. 

"La desvinculaci6n afectiva o IdOral entre los casados es H•guida d<" 

la disoliri6n legal del vínculo o sea el áivorcio. De aquí qur los 

hijos h.:l)'an de sufrir las consecuencias o efectos legales de la "12. 
tura de ese vínculo"(26). 

Se ha visto que en nuestro país, cuando W1.l pareja -

de padres se ha divorciado, oonnalmente los menores hijos quedan ~ 

jo la tutela de la madre, quien mu: has veces, debido a e$3 ¡fo-5\•in:,!! 

laci6n, o tiene que trabajar por su cuenta, o buscará quién sea el 

nuevo "padie de sus hijos". Al presentarse el diyorcio, Jos hijos. 

de nx:mento, quedarán al cuidado de los abuelo5, de los tfos u otrr 

f3Ziliar y terdrán que sufrir las consecuencias, en principio, de 

ver a su desintegrado hogar e.ano una fatal ., irremediable const'CUf!!! 

cia, padeciendo las ioccaxlidades del "hogar ajeno". En .segundo lu

gar, si es que lamadre tiene que trabajar, la ausencia de ésta, ya 
¡iorque se eocuentre en una guarderfa, ya porque están al cuid:ido de 

un familiar, prinrá al niño del calor mternal y de pro1•eerle af~ 

tivamente, pese a que el padre lo visite los fines de sana.na o tane 

(26) CARRA!ICA Y TRUJILLO RAIJL. Op. Cit. p. 105. 
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periodos de vacaciones al lado de éste. Y no se diga cuando la ma-

dre ha contraído nuevas nupcias, doooe los menores hijos tendrán -

que encentra!' acooodo en su "rn.ie\'O hogar", donde la figura paterna 

será totalmente ajena y lo inconcebible que resulta para el menor -

de ver que su madre canparte su lecho con "otro hanbre''. 

En ~lfucico, esto causa horda preocupaci6n, ya que en 

aquéllos menores que provienen de hogares desintegrados por <:Ausa -

del divorcio, han hecho que aumenten las cifra' de ingreso en el -

Consejo Tutelar aunado al probl""'3 sociocriminológico, de que esos 

menores viven en promisaJidad, ahandono, etc. " ... el problcr..a de - · 

mayor cuantfa en todo divorcio lo constituye simipre el status de -

los hijos, p..tes una sociedad comercial que $C disueJ\·e, <lesliga qu.!. 
:á para sie!r.pre a les que fueron LJSOCiatlos: pero en um sociedad-· 

con)ugal que ha dacio lugar ül nacimiento de los hijos debe mantener, 

sin e:rbargo, necesaria.-:icnte ligados en un orden de obligaciones a 

aquellos que en un ticmp:> csnn'"ieron asociados"(ZJ}. 

En efecto, los padres divorciantes, al solicitar u -

obtener éste, m.1.::has veces \•elan por sus propios intereses y oo lo -

dcra.lestran en lo que respecta a los hijos, porque nada m.>s roscan -

que é$toS la "pasen'' lo mejor posible )' desatendiendo ob\·iamente, · 

sus necesidades propias. Consideramos que dentro de la familia lDCXi. 
c.ana, el dh·orcio se ha \'Uelto un mal social que es necesario juri

dicamente regular más severamente y en beneficio y en pro de la mi!_ 

ma sociedad y, en especial, <le los menores hijos; ºes necesario ha
cer un estuaio rn.irrucioso para encontrar las causas )' prevenir este 

mal social, que denota Ja falta de preparación y de 11ndurez de los 

cón;uges, y la fa! ta de respeto a la familia, al considerarla, no -

cam una insti tuci6n, base para la existencia r desarrollo de la 52. 
ciedad, sino cano un contrato símil.ir al alquiler de una casa, o a 

la carapra\·enta de yacas" ()8) • 

(271 lbid., p. 105. 

(28) Rodríguez /lanzanera Lui;. Op. Cit. p.p. 96 y 97. 
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O sea, aqu6llas le)•es que dieron posibilidad o que -

los c6nyuges pudieran disolYer su vÚlCUlo matri.Joonia! 1 deben ser f! 
formadas y actuali:adas proverendo sobre todo a Jos rcencres, de -

mejores garantfas dentro de su desarrollo r.iornl y social, ya que -

coincidiendo con el Dr. Carra.ricA )' Trujillo, el aumente• en dichos -

divorcios ha generado uan crisis tanto familiar C(l;l() sócial 1 cense· 

cuencias graves para los hijos, por lo que, considerruoos, dicha cr!_ 
sis debe ya frenarse (29}. 

Cabe añadir por úl tir.>o )' reíi riéndor.os a Ja situación 

del hijo cuando ~.a sido desmembrado de su padre, ~ue aquél, al no -

existir la fi.gura paterna, que caoo ya heroos establecido, en nuestro 

pais es la ·n¡:ura rectora de la familin, pese a que Ja mdre tiene 

un papel preponderante dentro del hogar y sobre todo, tratándose de 

varones, bu:;can lma identülad con el padre, quien C'O una familia e~ 

tidianamente oornal, es quien aconseja, educa, protege, etc., a su 
menor prole~ por lo que nl estar ausente por causas del df\·orcio. -

el niJlo vera desroronado aquél ideal ""º tenia dc·l padre )' entonces, 

en tratándose de ~ctitudes criminosas, dicha atbiraci6n se tomari 
en repudio y por lo tanto, en un chique emxional que ar§ de ese~ 
nor un inlividuo proclive al delito. 

Lo iaiSIOO p.iedc· ·ser terreno fértil y contiruando con 

nuestro estudio 1 cuando se presenta la desintcgraci6n de la familia 
por la muerte de uno de los c6n)'uges. 

En nuestro país es canún que uno de los padres iruera 

por causas ajer.as a las naturales; sobre todo, si esa IIUertc ha 
acaecido por m:>t i\-os de riña. En las clases populares es cotidiano 

que ese problana se presente )' la más general de las causas es debi 

do a las nujercs. Sin embargo, cuando la nuertc $C presenta por cn

fer.nedad o por accidente, los hijos jugaran un papel importante. -

Los mayores norlll'll.J:lente desarrollarán las actividades que des""'PeÍi!!_ 

ba el padre occiso, ast cano realizandolo cano tal. Entonces esos -

menores al tener una responsabilidad de tal magnitud, Jos hace reac;_ 

(29) Cfr. CARRANCA Y TRUJlllO RAUL Op. Cit., p. 106. 
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cionar de rrúitiples formas; forniJ.s que µ..ieden ir hacia la r..'is cxal 
tada imdure: o a la crisis }' al caos total, sobre tcxio, si dichos -

menores tienen que vivir con los cercanos farailiares o con los·~~ 

drastros". ~lllienes much3s veces abusan tanto física cam::i se;..ual.mcnte 

de lo:; niños, ante sus propios y aterrados ojos (problema éste, de 

honci.1 preocupación d~l cual no queraoos abw"IClar más sino en su inc.!_ 

so respcctü·o) · " Cuando c.s el aciolest:rnte quien se hace cargo de - -

l.l fam.ilia, tendrá una carga que difici1mcnte podrá resolver. Los -

rr::cnorcs ro tcnc!rán !·l patr6n de icientificaci6n masculina, ni la dis

cíplin• )' el or<len que tm paG.re puede in:poner"(30). 

La orfand.a.J en sus Wl ti¡)les variantes repercute so

ciam('nte, ya que es cxccpcioml que ld5 instituciones establecidas 

por el Estado rc-c:iba.1. 1 aqu611os. En México ya es corntln, como hemos 

establecido, que los meoores sean recogidos por sus cercanos famil~ 

res. Sin embargo, no pensruoos que las casas hogar o casas de cuna -

i>can 1a in.'Th..-.d.1.na soluc16n ;-,,: probler.n de la crfandad, si bien es ~ 

c:ierto que é~tos recibirán alH lo m.1.s indispensable y esencial pa:
r::i sobrevivir (cru,id:i, ropa, educac:i6n, etc.)¡ pero si todo eso es 

1 lcvado a cabo bien o r.K'd.iar.ar.lCnte por el gobierno o insti tucioncs 

privadas, faltará Wl clancnto que es vital en el desarrollo del me

nor hu~rfano: lo afectivo, el aror. ia comprensión. 

"Quienes son protegidos pvr éstos -refiri~ndose a las 

casas hog:r.rt!S, casas de cuna, orfanatorios r nsilos de ancianos- vi

ven en un ambiC'nte artificial, haciéndo vida intima con personas --~

ajenas;el personal es frecuentemente i.r:qireparado, pero titmqUe sea -

truy tknico, a rr.enu<lo es frio e indiferente¡ en ocasiones es, ade-

tnás, explotador o flojo; afin peor, es, cuan<lo resulta agresivo. Si -

los intcron ~eben adiestrarse en Wl8 ocupaci6n, todo se hace bajo -

un régL"rien de ohC<liencia autom.1tica, de pasividad, que no correspon

de a la iniciativa con que habitualmente puede trabajarse afuera de 

esos establecimientos. !\o existe ahí vida privada y se tiende a -~--

'obtener todo por la sumisi6n, COJOO en Wl3 clictadura, por la buena -

coOOucta '/ estando listos para servir o a)'udar al superior a ahorrar 

tiai;po y csfuerz.o'; un 'perfecto aislado es absolutamente incapa:! de 

(30) RODRIGUEZ MNZANERA LUIS. Op. Cit. p.96. 
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de adaptarse )' de sobrevivir en una Vida libn, \'a riada )" de COl\C!: 

rrenci.n 1
, dice Han:; \'on Hentin;.! ("Criminología". Ed. Atala~-a, b\ie

nos Aires, 1948, p. 3b7 y ss.). \ agrega que 'los alojado' en in.<t!. 

tuciones después de haber elaborado tknicas de engllño y de resi,-· 

tencia pasiva, creen S('i los únicos veridicos f realist3!=.PC'ro, en

tretanto, se produce un desvío que los hace insensibles p3ra 1ruchas 

realidades emotivas de la \•ida"(3l). ln.:luso, ni con los familiares 

m5s cercanos aquel niño podrá ubicarse e.."OOCional.Ir.ente: por lo que -

esn privaci6n )' ausencia del concepto global de la afectividad ~.arán 

de dicho menor, un individuo carante de sensibilidad, intro\·ertit\o 

)'con dificultades pan dialogar y ccxr:unicarsc con sus sene.tantes y, 

por lo tanto, con una tende>nc:ia n.1rcada a la criminalid<i<l. 

O sea; con todo lo esbozado enterioranente, no signi 

fica que sea la ~olu::i6n inmc.aiata a la orfanndad y sobrC' todo a lií 

orfandad y svbre todod a la prevención a que esos niñrE- incun-an e1l 

conductas antisociales. Consider..i.r.'Xls que el Estado, conjuntamente -

con los familiares cercanos del r..cnor, debe Je re~1amentar en ben~· 

ficio de esos nit1os, basado en estudios sistc:nati z.adcs, crirrinel6- -

gicos y sociológicos. para poder rrocurar a ese menor e.le tal mane- -

ra que no se 3icnt.1 <lesprotetido y pueda tener pltna confian:a de -

que encontrará en ese m1evo hoE,3T algo que se ha adornlffido en mu-

ches de nosotros: el amor. 

En México también ~e ha incrC!l'lentado sohremaner3, -

el problmi.J e.le las madres solteras. En la marorra de los casos esto 

sucede, porqut:' sexualmente se ha a.bus.le.lo de un..'1 mujer, quien por -

ingenuidad. falta de infomaci6n, de orientaci6n, de corrunic:ici6n, 

aunado a una innadure: 1 hacen que aquéllas sean victimas de un cm-

barazo. Sobre todo en oojeTes adolescentes o que están entrando a · 

la vida adulta, e s donde se presentan con nús frecuencia esos ca-

sos. Obviamente quien sufrirá es::i alannante consecuencia, 5erá el -

producto de aquélla fecundación. 

En nuc5tro país, corrammente, ese menor, quien carece 

<le padro, entra a fonror parte, CCl'DO un miembro más, en la familia 

de la madre sol tcra: será el "hermano menor", sobre todo, si con ,.._

esCJ se trata de acallar el t•descarrf:o11 de la madre, de "cubrir apa-

()1) SOLIS QUIROGA HECfOR. Sociología criminal. Ed. Porrúa, S.A., K.§_ 
•leo, 1977, p.p. 165 y 166. 
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ricncias11 frente a los demás parientes. 

También es cierto que el padre nunca reconocerá ccmo 

tal ni a la criatura ni a la mujer, debido al fenlineno tan canplejo 

que resulta ser el machismo mexicano. Aunado tambien, a una irres·

pon.~bilidad, ausencia de criterio y rucha ignorancia. 
De igual manera, hay casos extrem:is, dende aquélla -

¡ureja, en fol1l<l galopante celebra su matrimonio o donde en el caso 

de la mujer, ésta es expulsada ''por irJDOral e indecente'' del núcleo 

de su hogar. En el primer caso, ese prena turo matrimonio traera co
m:J consecuencia desajustes NDOC.ionalcs en esa pareja ya que su a)"U!! 

tamiento carnal no ¡¡e ::iás que instintivo y para sati•facrr un impu! 

so er6t.ico; desajustes que también rulrninarán en una fatal ruptura, 

que es el divorcio, o peor aún, en delitos contra la integridad pe!. 
sonal de la pareja. En el segunde caso, ésta tendrá que valerse de 

>US propios medios para poder sobrelleyar SU embarazo }" en un fu~ 

ro próximo, a su hijo. Medios que pueden ser humillante; o hasta -

infrah=nos. 

Solís Q.Jiroga nos ofrece un semblante más real, de]! 

de SE mira el dram.:"ltísnx> que vive en nuestro pats una madre soltera. 
11Sus causas on llUY complejas, pero, se debe prin:ipalmente a la fa! 
ta de educaci6n sexual, a la excesi\'a juventud (?) y a la falta de 

apoyo familiar opor~o. OJando la joven ya está emhara:ada es •ha!! 
donada por el varón y por sus propios familiares, es arrojada del -

ho¡;ar sin mroios para subsistir y debe buscarlos a pesar de no es-

tar preparada para ello, debiendo confonnarse con seTYir en ocupa-
ciones no calificadas r mal rciruneradas. OJando nace el niño, la ~ 

dre se ve obligada a buscar trabajo donde la aanitan con el hijo, -

cosa que a merudo se le niega. Las inSeguridades econánicas y mora

les de la rujer abandonada, la conducen a buscar cualquier tipo de 

asidero: wi hombre que desee vivir con ella y con su hijo; un_ indiv,! 

viduo que a cambio de relaciones sexuales ocasionales le fegile al

gún dinero u objetos valiosos, más tarde, la prostituci6n"(32). 

En efecto, si en dicha madre p.iedc denotarse ya, una 

vida con tendencias antisociales, de igual manera toda esa carga ne-

(32) SOLIS Q\JIROG/\ HECTOR. Op. Cit. p.p.164 y J6S. 
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gr.th·a ixú1uirá en el menor, quien seguramente, seguirá lo$ mismos 

pa~os de la madre 1 pese a que en otro tipo de circunsumdas, si -

aquél hijo es aceptado ror los familiares de la trodrc, las frustr_i! 

ciones emocionales de ese niño dada su naturaleza, pueden com·er·

tirlo en un ser angustiado , ansioso) agresivo y de conducta des-

\'iada(33). 

Por eso )' al iblla1 que en los problemas anteriores, 

ruestra sociedad debe de tomar serias medidas al respecto, )'a sea -

legislando o creando efectivas instiruciones que protejan de esas -

contingencias n la niñe: mexicana. ''Más de medio mil16n de niños -

ilegítünos rocen cada año en ~léxico, cifra verdaderamente ·:ergon~ 

ti.1., que h.3.c<' \·er otro plmto en que la prevención es necesaria y ur

gente~ prin:ir.alJnente en el caso de las madres soltera~, en que es 

tan digru de :ite:oci6n la madre cano el hijo, y en el que el atD':ilio 

y la terapia son nece5.1rios para readaptar a la nadre r 3)ttdarla a 

afrontar con dignicbd su situaci6n r la de su hijo"(34}. 

Honda preocupad6n cau::;a al Estado, un problera qu(' 

en la actunlidad ha tt>ndido a irultiplicarse \~inicnJo con ello a in· 

satisfacer los :en•icio$ que ofrecen l3s i~tituciones dedicadas a 

ello y consecuentemente, con deficientes rrsultad.:>s en lo que por -

su pé'ima organi.:aci6n y pobrC" pre~upucs.to pueda prestar a los niños 

bandonados. 

La del incucncia en nuestro país, también se h.i dise

minado, sobre todo, en delitos patrimoniales r contra la integri-

dad COJ1X>ral, habida cuenta de diver~os fen6menos econ6mico,:;, polí

ticos )" sociales que \'Í\"e JUJCSfO pueblo, generando por lo tanto, -

Wl ele\·adisi.Joo índice de la criminalidad y en una sobrepoblación en 

los n-clusorios preventivos y penitenciarios del país. 

~ches padres an¡;ustados por esos crecientes fenéime

oos, caen víctimas en las ,&arras del delito y arrastran en esa cri

sis a tc<la la familia y, en especial, a sus menores hijos~ Estos, · 

tienen que sufrir el desprendinicnto que hace la sociedad a través 

de las autoridades competentes, de uno Je los padres o dC arJbos, de 

su rú:leo familiar. 

(33) Cfr. lbld., p. l65. 

(3~) ROORIGUEZ llANZANERA LUIS. Op. Cit. p. 97. 
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Afecti\'amcnte por lo tanto, el menor se ver!icorr..o-

cio113do y taMá actiru:les de rep.idio hacia su sociedad, agrediemo

la de !ll'.iltiples formas que son clesdc lueso, en:3minadas a l• llici· 

tud. 

CU3ndo una contingeocia de tal nayuraleza ~e presc-n

ta en un hogar mexicano, carumente ese hijo aba.ndona<!o quedará su

Jeto a uro solo de los padres }' tendrá que reali:ar tal como ya lo 

hen>s roanifcstado en l!lllltiples ocasiones, el rarel de aquel miemro 

ausente; de allí que ~stc tierda, por la excesh·a responsabiliJad 1 -

a aba.rdcn:rr el hogar o a dedieürse a conductas rria!san.is, nu:has de

ellas, no correspondientes a su edad (cor.suno de bebid.1s embriaga!! 

tes, relaciones sexuales precoces, etc.). 

Otro caso es cua.ncb los. padres se encuer.tran .sujetos 

a proceso penal y los hijos \'an a parar ~ la casa d~ algún familiar 

cercaro; serán vistos acµéllos cor.o u.1 agregado más a esa fam.11ia r 
nun:a coco un mierrbro más, aparte de sufrir el desprecio c!t' é5:tos · 

por tratarse sus JXJdres de indh·iduos criminales. 

El caso extrem::> es cuando esos hijos quedan a la de· 

riva. Poco a poco ese hogar desmembrado irá desintegrándose !fil>, ·

porque sus pcquellos miC!lbros al no tener una fuer:a rectora de equ.!_ 
librio, tenderán a incurrir en la condocta antisecial ya sea en Ja 

mendicidad, en la prostituci6n, etc. 
Sea en uno de los tres ca.sos meocionados con anterio 

ridad, pero la familia, en el amplio concepto que ya conocenMJs, se 

ve deteriorada en sus bases furxlamentales ya que hemos dicho que es 

en la familia, en el hogar, donde el menor encontrará todo ,.., f'und! 
mento psicol6gico y físico c¡ue le a)udarán a desenvolverse de la ~ 

jor manera posible, en un indivich.n Util para la socicibd; sü1 a::i

bargo, cuando dicha familia se resquebraja en su estructura por el 

abandono de los hijos, estos serán víctimas de un alto índice de -

corductas antisociales y hasta posiblemente ilícüas; aunque tam--

bién e s cierto que en dicix>s casos el menor logra salir de esa con 
tingencia y no sea proclive al delito. "No toda familia donde el P!!_ 

dre es delinruente es una escuela del crimen, pero estas excepcio-
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nes no son nuy cawncs, y dependen del contrapeso de la madre, del 

ocu1 tümiento de las actividades del padre, o de otros poderosos in

hibidores" (SS). 

Tanbién r coro ya hemos referido, en México no existe 

una adeCJada educación sexual, de allí que en l!llChas familias pro\'c.!! 

gan los hijos no deseados, los cuales, también suelen ser abandera

dos a las puertas de un orfanatorio, de una casa de cuna ¡y hasta en 
basureros¡. 

El hijo nu dcse.aJo es, cooúnmcnte en nuestro país, el 

producto de una relaci6n prcmarital, o parque en una familia de ru-

Jl'ICTOSO~ m.íenibros ¡· debido a su escasa oconcmía y cultura, ese peque-

00 ser no cont.ará con los medios indispcns.1bles para subsistir, auJl!!. 
do a la apatía que siempre traerá cano estigma de quienes lo procre!!_ 

ron; elementos todos, además, que fUeden ser decisivos en la persa~ 
lidad del oenor. 

Cosa sir.i lar su.:edc con los hijos que son producto -

de W1..'l relaci6n extramatri.mJnial. ror desgracia en nuestro país, e_! 

te problema tiende a mu1 tiplicarse en la actualidad debido a la in

finidad de circunstancias tanto IU:>rale~ cano sociales, que in:lucen 

a los matrimonios a buscar fuera del hogar todo aquéllo Hsico, psi_ 

col6gico, sexual y ha.stn econánico, que no en:uentran en e.asa. Casi 

nos atreveríamos ade.:ir 1 que divorcio y relaci6n extramatriloonial ~ 

van aparejadas; aparejru:Uento que conduce, lamentablemente, a la ;. 

desintegraci6n de un hogar, de una familia. 

El hijo que ha Mcido de una relación extramatrimo-

nial, no encontrará una base sólida en la que pueda integrarse )' -

desenvolverse nol11ll.IJJlente; y esto es debido a que (sobre todo en -

rAlestro pais por el 1!13chi5mo), no existe una figura paterna establ~ 

cida integramcnte 1 ya que éste, comum>ente no vive en el misnl) ho-
garcon su madre y esporádicamente \'isita a ésta. La madre también, 

por su lado, no tiene mayor Yfnculo afectivo, con aquel hanbre qúe 

la visita ya que en uno u otro caso, tienen que responder a su ver

dadero hogar, por lo que ese menor navegará siempre a la deriva. De 
igual manera, este tipo de relaciones (que contravienen a toda éti
ca)no aportan mlis que un apoyo económico, para el sustento de la -

a.nante y del menor, cosa que eoocionalmente deteriora la personali-
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dad del niño, quien sufrira además, la ausencia de Ia;.os afcctiYos· 

con el padre, el cual go:a dentro de su medio y de sus relacit'lies 

sociales "de una alta reputaci6n )' oonor.Jbilidad" y por lo tanto, 

el niño sufrirá las consecuercias del anonimato. 

Una cuesti6r, il!portante que qucra410s se.f\alar, es que 

no es lo mismo w1 hijo oo deseado )' W1 hijo exmmiatrilllonial. En el 

primer caso, ese hijo es el resultado de una falta de ec>.:caci6n --

sexual, de problmas socioe<:orlaicos que ÍJ!lpiden a la pareja a sos

tener a ese menor. En el segundo caso, el nifto es el !"esultado de · 

Wla relación sexual deficiente con la pareja del matriD:tnio, aura.do 
a otro tipo de cuestione.:; afectn·as que orillan a aquéllos a buscar 
fuera del hogar una pareja con quien puedan desbord.ir tcdoJ aquéllo 

que se les reprir.lc en ca.sa. Lo lamentable es que tanto en uno .:OlOCI 

en otro caso, es el memr la dctima, quien cattl) resultado de u:\a • 

deteriorada familia, puede ser inducido a caneter conductas antüo· 
cialcs. 

Por otro lado, no estan:os de acuerd-;,.1 con el c!':.terio 

que sustenta el l'rof. Solfs (Uiroga, en el sentido de que par.'. él, 

tanto el ·divorcio ca:oo la C1Jerte de los c6nyugcs , las r.udrbs solt! 
ras, los hijos extrar.atrll:llniales, etc., son cuestiones de abandono. 

Nosotros pensams que tanto uros COIJ) otros, son casos distintos r 
todos, son desintcgradores de la familia o del rogar, ya que por -

ejeq>lo, encontrareioos una ausencia perpetua de UM o de los dos -

padres, mientras que el abandono de hijos por padres delincuentes o 

por hijos no deseados, encontraranos nna ausencia tel'q'lOral. O sea, 
en 13ll1lerte de alg!in o de a:obcs c61l}tlges, no ha¡• abandono )'a que -

es obvio que al ocurrir el desceso, nunca se tuvo el ánlloo de aban· 

donar a la familia (sah-o en el suicidio), mientras que en el aban: 

dono de hijos por ausencia t"""°ral, no ha¡• ms que una prh'aci6n 

de la 1 ibertad por estar sujeto a proceso o CCJ!Jf'Jrgándose una sen-

tencia, o porque se ttn"O U.'1 hijo no dese.a.do. Sin embargo, en éstos 

Cilti..roos casos, el menor sabe que sus padres viven e Wependiente ,; 

de que lleguen o no a reunirse de ITUCVO, no podemos manejarlo con 

el concepto tan generalizado que nos ofrece SoHs QJiroga. 



- 80 -

En conclusién, heioos visto que en la familia, es?.§ -

el pUntO de partida, las bases esenciales que sustentarán W1 lxlgar. 

Por lo tanto, cuando alguno de esos vasos CClllUllicantes se encuen--

tra endeble o resquebrajado, formarán una familia deficiente, un ~ 
gar desmembrado en sus COl!lpOnenetes. Y com:> allí es el origen del -
descn'volvimiento de toda personalidad en el menor hijo (físico, psl 
quico, social, etc.), dependerá sobremanera de que aquel hogar, que 

aquélla familia siga los lineallientos mis esenciales y decorosos en 
a.ianto a su conformaci6n m1sma,para evitar que dentro de su prole
surja un individuo con inclinaciones delictivas. 
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2. - =L_A __ =E_S~C~U-=E_L~A~:--

Siempre se ha dicho que Ja escuela es el se,:uM:> ho

gar de los hijos. En efecto, es en dichas insti tueiones donde los -

menores confonoarán más adecuadamente su educación, pero \'i..nculada 

sobre tcxlo, a la que reciben en la familia, los harán unos indivi-

duos útiles a la nación, capacitándolos en todas las artes, ?rcfe-

siones u oficios tratando de erradicar el gra\·e problema s.ociai. que 
es el analfabetizm. 

En éste capitulo lo que nos intere;;a es enfocar a Ja 

escuela con:v generadora de menores infractores 1 por las di\·ersas -

ciromst:m:ias que coforman a la misma cano son, <leficiente apren-
di:aje, pésirs profesores, arcaico plan de estudios, ÍISl1cl>les in

apropiados, alumnos irregulares. pandilleros. etc. Sin enna!'i:.O, es 
imprtante la tdu.::ocipn escolar ya que es el contrapeso de la qt:e r~ 

cibe el meoor en el hogar; y si desde aquI ya existen deficiencias 

educacionales, caro las que en reiteradas ocasiones en el estudio 
referente a la familia hemos seftalado, la escuela será un terreno 
fértil donde los menores den rienda suelta a toda la carga <lll>Cio- -

nal reprimida, enca11sándola, posiblemente, al campo de las ~onduc

tas antisociales y sobre todo, si en dicha instituci6n escolar se -

presentan aquéllas deficiencias, entre~otras, las )"a men:ionadas. 
La escuela por lo tanto, es un n!ídeo social que - -

üende a capacitar al escolar, acerca de la cultura y disciplinas 

universales, que va desde la alfabetizaci6n, hasta los esUldios su
periores, formando individuos productivos para Ja misma sociedad. 

Es importante señalar tambi6n, que la e<hlcaci6n ha -

sido dividida en grados, los cuales seobtienen de manera progresiva 

cuando a satisfocci6n de las autoridades escolares ha adquirído el 

alunno el mínilro provecho. 
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En todas las naciones se han dividido esos grados , -

en trstándose de menores de edad, en educación preescolar, escolar 
básica, básicn media y media superior. En México serán Jardiri de );i 
ñosJ Primaria, Seaindaria y preparatoria, respectivamente. En el ~ 
so de la cd.lcaci6n superior, senti.Ioos, escapa a n.iestro c-studio, h!!_ 
bida ruenta de que los jóvenes que aruden a dicha educación, están 

más bien apegados ra, a la mayoría de edad. 

~\lestro análisis se enfoca sobre todo, a aquéllos ni 

ños que f.e ena.ientran en la escuela primaria o securdaria, ya que -

consideraa:>s que las ecap1s niñez-pubertad-juventud, sen las más co.!! 

Clictivas y canplejas en el desarrollo !-...mano porque al ser tan su

til dicho fenómeno, puede crear sujetos malsanos, agresh'os, si no 

han llevado una fonnaci6n familiar y e<h>:ativa decorosa. De allí que 

sean tan variados los problemas que encierra toda instiwci6n edlca
tiva, aJChas veces reflejados en los edocandos )' visceversa. 

l'o debemos entender al corx:epto escuela coro sin6ni

roo de educación; el primero se refiere al illllleble, a la institu- -

ci6n material donde el alUlllllO recibe su capacitación; por el segun

do, se entiende toda aquel conjtmto sistemático del conocillliento -

universal que tiende a fonnar física y espiritualmente a una perso
na. 

F.n México, hay dos clases de escuela y de educación. 

Las públicas y las privadas. En las primeras, el EStado es el enca.r 

gado de llevar a cabo dichas tareas, apegado a los lineamjentos de

mocráticos establecidos en el artírulo tercero de nuestra C:lrta Mal[ 

na. F.n el segundo caso, el Estado cede a los par ticulares (que co

:wmiente es si clero], para la educación de la poblaci6n mexicana. 

Y en efecto, son las escuelas particulares donde lamentablemente -

se •rtc una mejor cduca.ci6n. Y el contraste es llllY notorio entre 

una escuela y una pública. Pero debernos sellalar también, que en las 

instituciones privadas acuden alumnos económicamente ros desahoga-

dos, alimentados y nutridos adecuadamente, sin los m.iStllls pro ble- -

mas que tienen que afrontar el esrudiante de esruelas oficiales, 
que son a mnera de •i""i'lo, las citadas diferencias. 
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Otro concépto que del>e;n)s tOIMr en ctmsiJcr.wión, • 

es el referente al profesor. El 1113estro es el encai·gad..> de llevar 

a cabo la labor peda~6gic:a, a tnwés de un proceso educativo quc -
tiene por objet() lo,¡;rar la fol1"'1cí6n intell.'Crual de los discípulos. 

En nu\.~stro estudio, dicho r.nest:ro jurga un papel , .. 

ilrportanthúoo ya que l!llchas veces y en tratándose de alUl"110s de • 

edutaci6n primJ.l"ia, frnCOntrarán en aquel aquel U.'1 p.lJrc substituto~ 
sobre toc!c si en el hogar el menor "" ha re<:ibido ni afecti\·:i ni .. 

eoocionalw:><>ntc, lo que los 1'3dres <>st.1n oblí¡:..Wos a proporcionarle. 

Por esa, la pn:irara.ci6n profesional que Cebe pose.cr 

todo ~ntor es de lo ro.is alta t?nve-stid:ur<J culwr-J:l, CtiGi )' h:..:.":13..ní~ 

tica posible, para poder encausar p<>r un camino provt'Chow o sus !'\! 
pilos. Sin ed>.'>rgo, en la actualidad, presenta t'ª"~s rrobl<'lnas el 
sisten~. c-..agisterial ~ue se reflejan h<:mJ.amcm!:c en !os alUL~S y en 

lu.s cscuel as. 
Fntontcs.. al encontrar!\e ~l .ihn:no <l!:" educ:.ición pYi

maria ante- un medio novedoso, el profo·snr debe ~•jetar:;e a prín.;i·
pios J"'dagógicos adecwdos c:an 10$ que ¡:ue<ll resroroer a su noble -

cornpmniso. 
En eft"~to, ya heros establecido que el níilo, al in·· 

gresa:r a uro es"-uela prima:ria, e:ncontra:rá. en est.3 su segundo hcgar, 

habida cuent.1 del v!n<;ulo afectivo qu" posee con •~• farulia; o sea, 

estos menores están más apegados " su hogar r escuela, por lo qu~ 
e$ c:ienos dificil runoldar1os. a seguir principios valorntivos que tE_ 

dundañn en su benefício. 
Por lo que se refiere a lo> altumus de las csruelas 

sccur>iarias y debido " que se inícicia el ccmflicto de la puber•· 
tad, tt0chas veces no ~ncontrará accmodo ni en sí ni en los de:n."'is, ~ 

por loque tenderá a "independizarse" del vínculo afectivo de 13 fa· 
:.rilia para buscar ::;u propia identidad. Juega por lo tanto, el profE_ 
sor de ese nivel !.'ducativo, una función más que de µ:;id.re .:ubsti tut.oJ 

el de un amigo, que debe de >'<tlerse de lwrr:imicntas psicológicas, • 

étíe<1s y pecfag6gie<1s, pa:r:I lograr t1I13 vincuiaci6n ~s Jirect.a con • 

sus alumnos, evitnndo as! que éstos cai¡;M al 1Wlldo de las ci:mduc.

uis antisociales. 



- 84 -

En conclusión, los cenares de edad pueden ser sucep

tibles, dentro de la eSL-ucla, a convertirse en infractores de las -

normas jurídicas) al presentarse diversas contingencias tanto en el 

alu:nno en srJ ccroo en las institu:iones escolares) las cuales a CO_!! 

ti.nuaciór señala.."'XJs de una r.-.anera ClÍS que restrictiva, cnlnci:iti\•a. 

~,'ucst1v país, debido a la crisis económica que vi\'e 

en la a.ctu.1lidJ.d 1 ha provocado 'iue en ruchos hogares sus miembros- -

:;.e desvinculen del ri.Jclec famHiar y tengan nt.-cesidad de trabajar -

para obtener una. ga.n.in~ia pi.."\.:wliaria extra para 3portarla al gasto 

do.7.léstico, scbre toJo, si el titular de I;i far.tilia no logra satis-

facer dichas necesidades econá:l.icas irnerrli.:ltas, ya por ser una per 

son.-i de escaso ni\·el acadéJ:üco, ya por oo poseer una cap.acid•ld fís! 

e:: I\1i"J detr.;or.:o.i:1.3.Clo oficio, e pc..-.)r aú:i, a.:anóo aquél está ausente -

virnul.mente, PJT ser a1cohólico, d..:>linct1tmte proce~ado, etc., e ~ 

terial:mente 1 ruando ha fallecido. 

Dicho problt.i..13 no ~S.:ápa., ob\'iamentc, al menor de -· 

t.~ ".:i.d, sobre to.!.:>, si ade!Ms de trabajar tiene que estudiar; gran -· 

carga que mochas veces de r.ianera ilícita, st.'piera lo establecido en 

el caso de !·;é:cico 1 los artí:ulos z: y :3 ¿e la Ley Laboral Vigente 

en la que se o~serra a los nilios en labores 5Uperiores a su consti

tuci6n física y con una rcmuneraci6n salarial similar a la de la -

mendicidad. De todos Jro<los, la fórwla trabajo-escuela, hace que en 

®.bos caso.F no hnya. un aprovechamiento c.n el rendimiento }' ¡:or lo -

tanto, sea deficiente; en el seii,'l.J.lldo e.aso, el aprcnJi=aje del pup! 

lo aunado a que ruchas veces tiene la obl igaci6n de cumplir con su 

aporte econéimic(\, a los gastos de la frunilia. 

L6gicai:.cnte el rcnéir.licnto acadénico del menor al - -

ser irregular, traerá como consecuencia un re trazo escolar traduci

do en fracaso. Presa Ucil será entonces. el :Ufio, de la crimin:1l! 

dad y se presentará otro problCIIO de igual tr..iscendcncia, que es la 

auscn:ia injustificada. El alumno irregular o retrasado encontrará 

mejor pro .. 1ocho en su trabajo, al recibir un bien o deficiente dine

ro que le procurará, posiblC!'lCntc, satisfactores i.rr.iediatos; en C3E. 
bio, en la eSUlela, al sentir como una obligación el eswdio y del -

ue sabe que no vn a obtener algo objetivo o I:" •• :it~rial, preferirá el 

trabajo a la escuela. 
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La si tuaci6n se vuelve grave cuando el menor abando

na "sus obligaciones danést.icas" y el producto de su trabajo io OC!! 
pa en la COD;>ra de cosas supérfluas, bebidas embrfagnntes, cigarri

llos, acudir a centros y espectficulos no apropiados a su edad, etc., 

resultando importante la ausencia injustificada, ya que hay que de

teminar los móviles que la han gancrado p.Jes el rer.dimiento e!'Co- -

lar se verá mennaoo en agravio del menor estuJiante. 

CriminoHSgicamente hablendo, se ha ancontradc que Í!J 

fluye mucho el factor del rendimiento e~colar en la naturalc=a de -

los alt..."llllOS menores, quienes- serán proclives a cornC"tt:r condu.::tas -

antisocjales cuando aquélla es deficiente. ''La relación entre esco

laridad y crímen ha estado en discuci6n desde hace rucho tiempo, la 

royoría de los autores considera que los retrasos y fracaso~ escol.! 

res cst.án E.stredl;Jinente conec.mdo:; con el problcr..a .J.lltiscciJlu(t). 

Efecth~nte, el defkiente rendimiento escolar - ·• 

trae consigo móviles que p;edcn afc~tar g,rnndanentc la conJuc:.a del 

mo.nor; sin embargo, el que exista retraso e.$Cclar no significa, por 

ese h~ho, de que el niño se, al igual que un estigma, un sujeto -

cri.n:inSgeoo •. .\.1 contrario, existen individuos dotados de un."l gran 

cultura, con excelentes &rados ec.c.nóm.icos, pero siendo uno!"> delin-

cuentes l'n poteoc:ia. "El sólo conocL"7l1ento del alfabeto, sin emba_!: 

go, no representa por sí misroo un obstáculo al delito. Distintas e~ 
tadisticas desruestrdll que los que <lelio:¡ucn son lo mismo pcrscnas -

que personas analfabetas. Incluso lo alfabeti:aci6n es dato Il11)' --

frecuente entre la de 1 incucncia" (2). 

O sea, la regla no es Scneral a 1 caso que nos ocupa, 

pQro sin rnihargo der.uestra que tanto en \IDO CORX) en otro co.so, la -

influencia <le la. escuela es vital en la fom.J.ci6n y desarrollo del 

menor; de ahi que ese mism:> rendimiento escolar tenga como vinculo 

inmediato, la aprobación o reprobaci6n del alumno. 

(l) ROORlGUEZ J'l.AHZAHEAA LU 1 S. Crimina 1 idad de Menores. Ed. Por rúa, 

i.A., México, 1987, p. 142. 

(2) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Principios de sociología criminal y -

de Oered10 Penal. Escuela nacional de Ciencias Políticas y So-

clales de la U.N.A.H., Hé.xlco, 1955, p. 131-
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En el caso de la aprobaci6n, no todas las mentes in

fantiles tiene la misna capa:id:ld de aprendizaje, por lo que a unos 

cueste mis trabajo obtener una calificaci6n aprobatoria que a otros. 

El problelll'l surjc cuardo el menor se ve afectado por causas exter-

nas a conseguir la mencionada calificaci6n aprobatoria~ causas q..ie 

son generaJas r.u::has veces por Jos padres, en el sentido de que obli 

guen alhijo a estudiar r otros que lo obliguen a ser el "al~ r.x>

dclo" de la clase. En e!:"tos dos aspectos ¡:ucde conducirse al meoor • 

al fracaso escolar, que traerá cO'lO consea.iencia una frustrac.i6n .. --

Coincidi.-oos con Rodríguez Manzanera, cuando ser.ala que esa exigencia 

de lvs padres COl!V factor crimin6geno del menor, ¡:ucde ser peor o -

dañino, en tratándos~ del fracaso escolar, porque "los paJres exige~ 

te!', obsesionados porque su hijo sea,. el :nejor de la clase", sorne-

ten al mcoor :i w1a presión queno si ar.pre puede soportar, ya que qui, 
:á no tiene la capacidad para lograr los prllncros lugares. o hay -

~eros mis talentosos a los ~iue na podrá supcrar"(3). 

l'or lo que se refiere a la reprobación el alumno aJ

quicre un retraso escolar que afecta a futuro su personalidad. 

El retraso escolar h:lrá que ese menor se sienta fru~ 

trndo e im-adido de tul coq>lejo de inierioridaJ, cuando vea que -

sus compañeros de grupo ra lo han super.ido, incluso, ruchos de ellos 

abandonando la escuela pri.m.lria, para pasa.r a Ja educación secunda",_ 

ria. 

O sea, que se presentará un desajuste físico y woo-
c.ional, al tratar de adecuarse JUlC\'3.JtlCnte a compañeros más j6venes 

y con un coq:>ror.tlso y esfuerzo superior, para sal ir avante aWV:tUC -

sea mediana.mente; lo que 16gie3Jbentc repcra.itirá en su personalida.ti, 

ya que C(lr.)O el fracaso escolar tiene un alto índice en niños que -

hrul canetido infracciones penales, al presentarse dicha contingencia, 

el raenor será presa fácil de incurrir en dichas infracciones. Para 

tal efecto, Rodríguez Manzanera establece una serie de estadísticas 

y pon:ent.ajes, que dCr.llestran c&oo los menores , con problcmis de -

(3) ROORIGUEZ llAHZAHEAA LUIS. Op. Cit. p. 137. 
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retraso escolar, tienen tendencias peligrosas a ingresar a los co.!l 

sejos tutelares ( 4). 

De igual manera, Mlddendorff señala estadisticas de 

diversos tratadistas, en la que coincidentemente con el estudio de 

Rodrigue: Manzanera, es significativo el centro escolar, ya que los 

jfü.·enes que irv:urren en conductas antisociales,_ presentan deficien
tes calificaciones así caoo un alto rezago escolar (5). 

Otro problema que er>:ontranvs dentro de la esOJela r 
que se refleja en los alumnos que a ella asisten, lo es el horario. 

Conúnmente, en las escuelas oficiales de eJuc:aci6n básica me.."<icanas, 

existen dos horarios, los cuales manifiestan de manera obje'tiva, -

una m.rcada divisi6n entre los estudiantes; ya que normalmente e1\ • 

el turno mawtiro acuden niños que posee su familia una regular o 

decorosa cconanía, rr,ientras que en el turn:> vespertino, ocurre lo · 

contrario, además de que debido a una absurda política educacional, 
en el turno vcspe7tino acuden alumnos irregulares mayores en la _;_ 

edad requerida en Jos alumnos del tum:> matutino, ruños rechazados· 

de otras esaielas, o niños que trabajan. la presencia de estos fac

tores, aunados a una débil economía familiar, influyen en el menor 
quien no verá frutos provechosos en un terreno crimin6grno, U.:luso, 
con la facilidad de poderse adherir al mismo y presentarse perlo· -

tanto, un bajo rendimiento escolar. 
En todo s316n de clases, el profesor tiene que uti-

liz.ar medidas correctivas para eocausar a sus alumnos a la discipli 

na y a 1 orden. Muchas vec-s esas correcciones que van desde una si!! 
ple llamada de atención hasta la eX¡>Jlsi6n definitiva del al\lllllD, -

se presenta cO<lO grave probleire en el rendimiento escolar del edu

cando. Esas medidas suelen rebazar los principios pedag6gicos que -

convierten al profesor en un sujeto deslullaniz.ado, aparte de sur--

gir una falta de cohesión y vinculaci6n en la relaci6n profesor-al"!'! 

no. 

(4) v. lbld, p.p. 142 y s.s. 

(5) Cfr. HIDDENDORFF WOLF. Cr!mlnología de la Juventud. Ed. Arle!, 
Barcelona, 1956, p. 138 y s.s. 
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Es ta ausencia de respeto debido a que el mentor no -

logr6 encausar ni controlar a su grupo, hace que en l<':: mt:nores se 

prt!sentc un áni.mJ de rediazo o reJ11dio 3 todo lo que de ("Ct.Jw,~i6n 

se trJ.te, puesto que al sentirse agredido o maltrata.fo, !10 ..:tm:pli

rá con su función de estudiante; iues es de csplorado estudio que -

oiando un menor, en este caso, aa.ide a cometer corduct.ls antisvcia

les, se debe a que por un lado, al presentarse una auserc ia de id"!! 

tificaci6n afecth.-a en su familia, acudirá al centro e~cclar buscan 
do identificarse con el profesor, caoo ya hefno~ repeticlc e:: reiter~ 

das ocasiones, en su segundo hogar que es la escuela. ?ar otro lado, 

al presentarse una falta de acoplamiento emo.:ianal entre ej profe

sor y el allZtlOO, este se deformará en su pequeño e irri.1Ó.lro ro.indo, 

un juicio desv~lorativo de los prin:ipios ftniatrient.ales en las re

lacione; rumanas que lo llevaran a fonnarse una desam5nioa persoJl! 

lidad. :-.uestra anterior aseveración es robustecida por el noble y -

utópico arglliT"nto qie establece el PTof. Solis (\Jir0ga: ·· ... ~os ~ 

cadors r los profesares tiene todai..·ia la posibiliCad de s~tituir,

en alg(ín grado, el faltante am:ir paternal, poniendo la base iunda-

mentalde toda labor pedagógica: el afecto, Ja si!llpdtia, la ar.listad 

hdcia el ahmmo, para que nazcan en el los mis.'OOS sentimiento:; ha--

cia el mentor y aprenda a cunq>lir con todo lo que se le pide, sola

mente por no disgustarlo. 

"Pero si el maestro no pone el eje..t¡plo de afeo:to, -

amisrad o simpatía, no podrá lograr el auténtico respeto de sus --

alumnos, su obediencia espontánea, ni su b.Jen aprovechamiento. Los 

regaf'ios o los golpes producen una obediencia ocasior.al, car..o se lo

graba con 1 la letra con sangre entra 1 
1 del pretéri to11 (6). 

Tomar la medida de expulsar al alunno, tambien, pu~ 

de ocasionar transtorros en su personalidad habida cuenta de que si 

la e.xp.tlsi6n fue ocasioonada por lU1a falta de acopl¡¡¡;¡iento del menoy 

al grupo escolar 1 reflejada en su constante irdiscipl ina, ausencia 

de aprovecha:miento escolar, mala conducta1 etc. 1 situaciones que --

(6) SOLIS QUIROGA HECTOR. Educación Correctiva. Ed. Porrúa, S.A., 

/léxico, 1986. p.9. 
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presenta en s! el meoor problemático, Ja e."<PUlsi6n d.Jrá al traste · 

con todo. indicio que se quiera aplicar a éste, para su sano desen-

vol\1.m.iento y acoplamiento, ya que seguramente tendrá W1 ingn~so al 

consejo tutelar. 

La Jeserci6n, es otra de las contingencias que se -

presentan en W1 cent.ro escolar 1 cuando el alLlnnO por diversas cau- -

sas tiene que abandonar la escuela y de las cu.1lcs son COl!lll1es el -

no tener un rendimiento escolar provechoso, la no .:iproh¿,ci6n cons- -

tante en las asignaturas o la reproba.ci6n total encontrario, meno-

res que encuentran mejores satisíactores en el trJbajo 1 etc. Rodrí

guez. Manzanera citando la obra de V!ctor Urquidi, Perfil General:-

Econonúa y Poblaci6n. El Perfil de ~léxico, en 1980, 10~ ed., l'ol. 1 

Siglo XXI, p. 11, hace ootables porcentajes acere' de Ja deserción 

esi:olar: "El problema de la <l.esercíón es tan garave. que un -nvestl_ 

gador ha menciona.Jo: 'si por cada 100 al1.1m10s inscritos en la ense·

ñanza primaria, en el primer afio, solo llegan 9 a ingresar a la se· 

cundaria, }'apenas Jos ala educación superior, r si de éHo5 egresan 

de la univC'rsidad escasar.:ente el 12\, el desperdicio de recursos en 

la educación es sencillamente prodigioso" (7). 

Otra c:au..c:;.a. que genera un bajo rendimiento escolar lo 

es la aliJr.cntaci6n. Caro sabeoos, la buena iilimentación es base fun 
damental en la vida del hombre. Ue i¡;ml ronern sabernos que el pro· 

blcm.1. de la desnutrici6n, es en México, un Jinete de Ja apocalípsis 

<líficil de~ccx.ibatir. Luego entonces, ese problem se presenta en -

los menores, quienes lamentablemente reflejarán el :nisrno en todo su 

quehacer cotidiano, no quedando ajena, por lo tanto, la escuela. 

Al existir la deficiencia alimenticia, el menor no -

podrá aplicar toda su capacidad física y p;íquica en las labores .. 

escolares; se traducirá también en W1 desgano para realizar cual·-

quier !:ipcde actividad docente y traerá como consecuencia, una de-

ficicncia mental que pcrturbarti su aprendiz.a.je y por Jo tanto, al -

sentirse i1úcriorizado, el niño tendrá pocas posibilidades de cncon 
trar satisfactores en el desarrollo de su \'ida, lo que creará per-

turbaciones en su personalidad que pueden tcmnr inclinaciones anti~ 

(7) ROORIGUEZ MANZANERA LUIS. Op. Cit. p. 135. 
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sociales. ''Nos encontrarros de JUJe\"D con el fantasm de la de~nutri -

ci6n, ahora caoo factor de fracaso escolar, pues es cierto que en -

los primeros meses es cuando hay que cuidar mejor la nutrición, )' -

que de no ser asr los transtornos en el desarrollo intelecnul son 

irreversibles" (8). 

Otro fantasma que se pres.,nta dentro del núcleo ese!:_ 

lar, es el quo se refiere a la deficiencia pedagógica r a<klinistra

tiva, o"""'° la llama el Prof. Rodríguez Manzanera, la c~isis eJ~ 

cioral. "La crisis educacional no se encuentra tan sclo en l:i e.aren_ 
cía de aulas y mestros, sino también en C\WltO a métodc$ y siste
r.ns de ensefunz:i, que es necesario rodificar y i:oderni::.ar. Es tam-

biEn necesidad pri.J:laria transfornar la finalidad y función de la e?_ 

cuela, at;ilüixlola y ¡enerali:.ándola" (3). 

Er. efecto,. la de:fit:iencia escolar en la actualidad -

ha cobrado rmgnitudes de gran relieve, pues la eC.ucaci6n, debido a 

la dinámica con que •.:i..-e el hcxnbre, hacen n~esarios cambios pcdag.Q. 

gicos radicales, raejor preparaci6n Dltgisterail, planes de estudios 
efectivos, etc., pero que lamentablmente son de diffcil aplicación 

debido " la fa! ta de presupuesto por parte del Estado yl3 ccnstante 

presentación de vicios que se han presentado caoo atávicos (corrup

ción, antipoHti:a }" da:agogia, etc.), que en nuestro país igml--

mente, la práctica de desusados planes de estudio que ne están ape

gados a la mderna pedagogía, cuya apliC3ci6n requiere de una \"asta 

experiencia para poderla lle\'31" a cabo¡ o sea 1 "sus prin:ipales ba· 

ses c"""rcrden el corocimiento de la psicología evolutiva infancia

adolescencia y de la psicología general, la metodología, la técnica 

pedag6giC3 y Ja cuidadosa elaborad6n de progr=s, que ccq>renden 

la ensefian:.a y la educ:aci6n, dentro de una determinada organi::aci6n 

escolar" (10) .En ruestro país resulta Illl)" costoso (pero har hlnro-

sas excepcion,,s) la intervención de dichos peritos para 13 realiM· 

cí6n de los planes de estudio. 

(0) Jbid. p. JJB, citando a Javier Luengas Bartels, Los fracasos e~ 
colares, f.C.E., Héxico, 197t., p. lt2. 

(9) lblden, p. 133. 

(loJ SOLIS QUIROliA HECTOR. Op. e lt. p.p. ]O y 71. 
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El retraso educativo en México, es reflejo de esos e!! 
fidentes planes de estudio, q-.ie c~rerrJen una precipitada prepa~ 

ci6n de nuevos profesores, que sustituyen al antiguo y formal maes

tro, peru que J:JJCh...1s \'eces ne se encuentra ~ebida"nente preparado, -

adeir..fa de recibir como c~saci6n a su labor, un sueldo que no -

justif;ca a quélla. 

To&. escuela :x>dcll\il debe estar estnJCtun1.da por di

versos factores que \"an desde U.."\a organiz.aci6n escolar sistecática, 

u.~ profesorado c<q•etente, selección de alunnado )" efectivos planes 

de esrudius, porque de lo contrario, la educaci6n de los menores s~ 
rá defectucsa y pro,-ocará que existan menores frustrados, acooplej!!_ 

dos r faltos de inter6s, que redun:lará en su personalidad. "La pri

mera refor.na de la educación debe consistir en ensei'lar a los maes-
tros a enseñar. el seguOOo paso será obligar a los alunnos a apren

der a aprender; posterioraente pueden venir todos los conociJUientos 

que se quieran. El enseñar y aprender sC'" dejan aún en la institu--

ci6n de ruestros r alt.."""'1:Js"(1 l). De allí que la escuela cobre gran 
•rtan:ia cuando un niño acude a ésta para adquirir su foninci6n 

acad&ni.ca r educacional 1 ¡x:irque "La escuela y la educación, el sa-
ber y la inst.rucci6n que, en general, se dan en ellas son, cano ~ 
ioos visto, ruy inp:>rta.ntes en la evolu::i6n del joven delincuente o 
Cot'Ta!!pido. La escuela puede hacer rucho para a)1Jdar al joven, para 

mantenerlo en el camino recto e impedir que se com?ierta en delin-

cucnte o se corrt>q>3" (1 Zj. 

Dicha roodernidad escolar será <m factor en la lu:ha 

conttra la antisocialidad de los menores, c:uaM aquellos alllllllOs -

logren a&¡uirir concicrx:ia de la realidad nacional, en tma forma -

conciente y resp-nsable (13). 

(11) ROD~IGUEZ IWIZANERA LUIS. Op. Cit. p.p. 134 y 135. 

(12) 111DDENDORFF llOLF. Op. Cit. p. 141. 

(13) Cfr. RODRIGUEZ MAllZANERA LUIS. Op. Cit. p. 135. 
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En la actualidad, por otro lado, es n~esario craar 
<:onciencia y ética a los I'llC'\"0$ cgresadti~ d.e J:is instituciones ma~
gisteriales, que conlle\'en a la aplicación de sistemas ped3gógicoa 

eficientes y aparte, w;a verdadera vocación por parte del ti tulnr -

para ejercer la mism, ya que en feecuentes casos sucede que una pe! 

sona tiene gran cooocimiento cultural, pero que le es difícil exte! 

11.'lr al aluunado esa sapiencia. De alH que el personal deba de ser 

espedficamente seleccionado para poder llevar a cabo e$0s planes -

de estudio. 

Hay veces en que tambH'in se rebasa ese concepto de · 

preparación r.>agisterial, cuan:lo se intrOO.icen al medio supuestos -

profesores CU}"OS planes de estudio son deficientes, cun..'lnio no c1.m1-
plen con el minim:> de requisitos en su capacidad tlknica, cuando -

aquéllos roscan en la escuela un escalafón político o .:urricular -

creando por lo tanto, vicios educacionales que redundarán en el •P"2 
\'echa.,.iento escolar de los al!Jnnos y wu desorgani:aci6n escolar. 

En el caso de Ht<xico herus \"ÍSto que existen profes.9_ 

res cuyos planes de estudios son deficientes y anticuados, hacién
do de la clase una mon6tona y rutinaria habitua1Ídad, que año con -

año se repite en un miSIJD ciclo trayerxio COOX> consecuencia, tm.."1 crJ. 

sis educacional. 

Estos factores de desorganiuición escolar señalados 

por Rodrigue: Manzanera como oorocratismo, que consiste en esa habl. 

tualidad que tiene el profesor de repetir constantemente cooceptos 

que no son actuali:ados perdiendo además, un vínculo de com.mica-·

ci6n entre éste y el alumnado; el "Chambismo", que consiste en que 
un profesor debe de acu:lir a diversos centros educativos para obt!t 

ner un:i mayor recsmeraci6n econáuica, con lo que des.atiende a un -

grupo esencialJllente en concreto. Por últÍll1J, Rodrigue: Manzanera S!'_ 

ñala a la politiquería, COlJO factor de desorgani:ación escolar, en 
el sentido de que cozoo ya hemos citado con anterioridad, el profe-

sor utiliza la escuela para obtener beneficios ajenos a la propia -

c-ducnci6n, ya que utili:.a su cargo con fines políticos o econ&Ucos, 



cn¡;alarándo así su C'Jt·cicula (14). 

En co1):'.lusi6n, la noble t3rea del m.1gist.erio debe r~ 

\"isar profundamente sus bases constiOJtivas:, )"3 que de ellos depen

de una efecti\'a educación en sus disci:p.Jlc5, la que requiere de -

ajustes básicos tanto en los planes de ep.ru.Jio como en la prepara-

ci6n profesional y que en el ctlso de ruJestro país, con la seria ª>!.! 
da del ¡;obienio federal, la verdadera edlcaci6n llegue a los rinco

nes del tcrri:orio nacional ya que el maestro "es la clave del si,! 

te~a, de $U preparación y vocaci6n depende C:asi totalmente 1 éxito 

o frac-aso de la ed:Jcación" ( l S). 

Debemos añadir a lo anterior r refiri~ndooos a Mbci

cc, que la Ley Federal de la Ecl.Jcaci6n ha establecido a las Asocia

;:ionc$ Je ?adre~ de fa.~ilia (•) 1 corro aquellas q.Je colaboran, parti 
cipan, representan y contribuyen con sus .atrituciones en las activi

tlades cdu:ath·as a nivel de preescolar. primria y seo.nWria; sin 

emb.lrgo, dichas asociaciones no alcan:an la fuerza que se requiere 

para que se considere ccroo verdadero 6rgaro dentro del sistem ed.1-

cativo nacional. La m.1yoría de los agremiados son gente que no posee 

una verdadera visión acerca de los probler...as escolares (pedag6gicos, 

aQinistrativos, econé:irnicDs 1 etc.) y en excepcionales casof logran 

cm:plir rus objeti\'os. En el caso de los centros e!colares dependieft_ 

tes de la S.E.P., \"aIOOS a encontrar que las Asociaciones de Padres 

de Fami 1 ia no son más que meros grupos de personas que no reali;:an 

ot.r.i labor productiva y que con dich:> cargo serán simpatizantes an

te las autoridades escolares, para que sus hijos logren beneficios 

abadér..J.cos ::iejores, que un alu::mo aJ.alquiera. 

Nosotros, en el bienio 1981-1982, estnx:turaoos un -

modesto tpero gran) plan de trabaje, c..:.a.ndo ¡;rcsidiTDs la mesa di -

rectiva en uro esa.iela secundaria. Tristerente nuestra ut6pica t.a-

rea, cayó vencida ante la arrasadora politiquería, que utiliz6 rue~ 

tro grano de arena para acrecentar ¡:oblicítariamcnte a lac:ras vandé, 

(l~) Cfr. ROORIGUEZ l\AtlZANERA LUIS. Op. Cit. p. 136. 

(15) lbid. p. 136. 

{-+)Reglamento de Aso.;:iación de Padres. de Fa:nilia de 31 de ttayo de 
1980. Impreso ;:o,. ia S.E.P. 
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licas, que en esa 6poca "'l'f'i:aban a tener mayor auge. 1-llestras -

ilusiones y objetivos que habia.is creado en conjunto diversos re

presentantes de escuelas secundarias y primarias, se desplomaron -

cuando descubris>s que la Asociaci6n de Padres de Familia a la que 

hab1-ls tenada C<:lllO baluarte de lucha, solamente intettsaba a sus 

representantes, acaoodo poUtico en la acninistraci6n pcíblica (y a 

la fecha lo han logrado), por lo que poclea>s afirsr categ6riC8llle!J. 

te que las asociaciolll!s de padres de familia al igual que nuchos -

factores que envuelven la problmitica de la educaci6n nacional, -

cayeron del artio1 que los gener6 Com> fruto, antes de alcanzar el 

lltnial de llB<kire-; lo aluw.nte es que CtlllD en reiteradas ocasio-

lll!S hmos repetido, la prevenci6n para que un menor de edad no in

c:urn en conductas antisociales, por lo que se ttfiere a la esaie

la, no existe. Probl- el anterior que puede llevar a un niño, -

al Consejo TUtelar y se convierta en una vktima más de tuJestra i!! 

1111dura sociedad. 
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3 • - PROBJ»t"-5 A!'.'TlSOCIALES: -

Dentro de los aspectos sociopenales del menor enco!! 

traros otros factores que aunados a la familia y a la escuela, - -

tienden a lle\"ar al menor a esferas en los que es fácil hallar te

rreno fértil que lo concilzca a ctr.ieter conductas antisociales. 

Debcsoos definir el concepto antisocial cam aqu6llo 

que va en centra, que es opuesto a lo que la sociedad ha establee.!. 

do cCDJ rol minitnmente decoroso para convivir en a1-!la para sí 

y para los demás mi<Jllbros de 1.1n.1 ccamidad. Desde luego, lo anti

social no es delito propiamente di ero, pero puede encausarlo a que 

se ct:llleta. El delito es uria conducui negativa lllientras que loan

tisocial es el medio donde germina esa comucta. 

En efecto, al encontrarse un ni1lo con problmas fa

miliares así caoo escolares, los mismos factores sociales harán -

que eocuentre •=do en medios que la ctllllnidad considera reprob! 
bles pero que aquél desorientado, recibir.! como algo gratificante 

a su precaria si ueci6n. 

Son Jlñltiples y variados aquellos lledi.os pero cons!_ 
dermos que el \"Brdalisro, la vagancia, la prostituci6n, el h:lnos~ 

;ruilisoo, el alcoholisoo y drogadicci6n asi cano las bandas juven!_ 
les, son los problenas concretos de donde parten otros tantos se- -

an.iarios caro son la porrografía, el cine, la televisi6n, etc.; o 
sea, por ej""'Plo, un menor que convive con otros en pandilla y fr~ 

cuenta las bebidas embriagantes, probl<!ll:aS concretos son el consu

"" de esas bebidas )' el convivía en pandilla; el problema secunda

rio se presenta cua.nJo el meoor en ese estado acude a centrQs noc
turnos o a la lec tura de revistas pornogrnficas, lo que en conjun

to lo orillará a realiiar conductas ilícitas CCD::> pueden ser \'iol.!_ 

ciones, lesiones, robos, etc. 
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En general podemos decir que los problemas antisoci! 

les son aqul!llos que se presentan en el Wividuo y en los menores 

en espec!fico, cuando los factores faai.liar o escolar o ambos, se -

hallan desvanecidos. 

En el caso de M6xico, el a!nim> de regl-ntaci6n -

que erx:ontr:n;¡s al respecto es la Ley sobre Justicia en Nteria de 

Falt.as de Polici!a y Bueri r.obiemo de IJ de enero de 1984, que se -

aplica a toda la poblacit5n; sin embargo, debesis recordar que en el 

caso de los --.ores de edmd, el trat.allliento es distinto al de un -

a~to en la caúsi6n de dichas cOll!uctas; incluso, aquEllos han •i 
do excluidos de la mima legislación punitiva que es el Ct5digo Pe

nal de 19J1. 
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a).- VANllALIOO Y VAC1\NCL\:-

A pesar de que son conceptos distintos, ambos re<b.Jn 

dan en un s6lo ámbito: problemática antisocial. 

Por vandalismo entendemos aquél espfri tu que posee 

el hoiibre, con la finalidad de destruir y no respetar cosa alguna, 

ni sagrada ni profana. 

Por vagancia entendcms el Milito a oo reali:ar una 

actividad constante y permanente que se tradu:ca en una prod.Jctivl 

dad positiva. 

s..nados ambos conceptos, encontnllllls que el vago, -

al no dedicarse a algo productivo, tenderá a deseoqieftar, a tra\·és 

de actividades vanlálicas, conductas iJDorales y deshonestas en ~ 

trimento de los principios sociales jurtdicamente establecidos. 

Consideramos que oo es lo JllÍsmo vánlalo que pandi-

llero. Al quedar definido qué es un vándalo, el panlillero es el 

miembro de un grupo de individuos curo objetivo imediato oo es -

realizar conductas ilicitas, sino reunirse con la finalidad de p~ 

tegerse, apoyarse, orientarse, etc., m.Jtuamente y, ya como equipo. 

repeler agresival!Ente cualquier acci6n que la sociedad quiera apll 

car les; agresiones que pueden llegar al extr8DO de convertirse en 

vandálicas. Incluso, el concepto lll'ls antiguo que encontr.m:is de -

panlilla, es aquélla que se refiere al grupo de individuos que se 

reunen ''para di venirse en el CaJlllO" (1). 

Sin embargo, es notorio c6mo en la actualidad las -

pandillas cada vez son mayores cClllD también lo son las actividades 

vandálicas que los mismos realizan. Lo anterior se debe al desva

necimiento de los vasos ccmmicantes que existen entre el irdivi-
duo.con la sociedad que lo rodea, lo que sumado a una falta de - -

(1) Ant(guo Diccionario de ta Lengua Castellana. S/A, tiadrtd, 1880. 
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aporo erocianal en el hogar )' de una ineficaz edlcaci6n eS\:olar, -

hacen que en el caso de los menores in...-urrnn a caneter acciones - -

prohibidas por la le)'· 

DesJe el punto de vista del Dere<:ho Peml, el vanda

lisro es el medio que utili:.an d o los agentes activos, para come

ter conductas ilícit.'.ls. Sin aribargo, nuestro Código ?enal no tipi

fica el delito de \'andalisr.xJ, sino los delitos qut! pueden causarse 

con motivo de la actividad vaMálica, ccr;o pueden ser 1 por ejen:plo, 

robo y daño C>n propiedad ajena. (Lo Jnterior, <lesc!c luego, no im- -

porta para rruestra legislación quien sea el sujeto acth"O del deli

to, pero es ccr.ún que el vindaJa inOJrra t~n los dos ilícitos cjcc-

plificados). 

A diferenci;:i del \·andaliST.D, la \'agancia si está ti

pificacb en nuestro C6di;:o Penal (art. 255). "Dicho e;tado peligr.!?_ 

so se pmeba porque, teniendo el a&:ente antecedentes de \tid.1 r con

ducta antisociales, no acredita obtener regular y licítanente los -

medios económicos que requiere para subsistir, derivados de un tra

bajo socialnente útil"(2). 

El anterior delito es considerado caro de peligro¡ o 

sea, con la reglamentación del misno se pretende prevenir que el 

agente, con dicha acción, pueda cometer un delito mayor. Se trata, 

por lo tanto, la vagancia, al igl'al que la mendicidad (de la que -

m.is adelante hablaTel!fls), "de estados peligrosos prcdelictivos pro

pi=:itc"(3). 

Desde luego, no es éste el capítulo adecuado pa.ra he 
cer un análisis a la teoría del delito, pero quereoos dejar el pre

cedente p:ira crear una dsi6n general del concepto de vagancia. De 

igual manera, co:oo ya ~.abetes, los menores de edad quedan al m..1rgen 

de la legislación penal, pero pese a lo anterior, la \'angancia en -

los j6vcnes se ncrecenta por diversos factores, los cuales debieron 

(2) CARAAHCA Y TRUJILLO RAUL. CARRANCA Y RIVAS RAUL. Código Penal -
Anotado. fd. Porrúa, s. A., Héx.ico, 1983, p. 556. 

(3) CARRANCA Y TRUJ 1 LLO R:.UL. Derecho Pena 1 Mexicar.o, Parte Genera 1, 
fd. Porrúa, S. A. 1 México, 1982, p. 420. 
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ser analizados por las autoridades respectivas, que no han logrado 

wia manera efectiva de prevenir las conductas antisociales. co;m -

son la falta de trilxmas o espacios de expresión r recr<ación de -

los jóvenes, el desdeño de la sociedad p.lra valorar lo que los nu

chachos consideran sus "ideasº. etc., " .. . cCIIIJ :lhora el meoor se -

encuentra con que tiene medio día libre, sin nada que hacen (tan -

s61o ha hipotética tarea escolar}, se dedicará a vagar por las ca

lles con los amigos, o a buscar aventuras que JllJChas veces termi·
nan en el Tribunal o Consejo Tutelar. Si estos menores estuYieran 

en la escuela, llllChas carreras crilllinales jamás hubieran principi!!_ 

do"(4). O sea, que la ausencia de la eso.iela, de centros recreatj_ 

\'OS (parques, deportiros, asociaciones culturales, etc.), hacen -

que el menor dispon¡a de ayor H<q>a para dedicarse a la iq>rodlf 
tividad que ¡:llede acarrear mayores y graves problemas como los que 

a continiaci6n nos referires:is, no sin antes cont~lar otro pro-

blena que va aparejado a las anteriores ciro.mstan:ias se.;;aladas y 

que es la meniicidad, la cual, es •lla q.¡e practica el irdivi-

duo que obtiene de otro W1ll dádiva o limosna. 

Es alarmnte observar c(m¡ en la actualidad este 

problmia se in:rementa en las grandes macrociudades; dfa a día se 

observa gran riímero de ni.Jlos q.¡e se dedican a labores poco adecua

das a su f!sico y dignidad; es caSí.n observar ni1\os que lustran ~ 

patos, que se dedican a la venta de productos innecesarios en la -

vía ¡:ública, que actúan y cantan en los transportes puólicos, que 

"talonean", que piden li.!Xlsra, etc. y a pesar de que el gobierno, 

con una politica que no result6 ni efectiva ni significatfra, en 

el sentido de que para ccabatir dicho problema los menores dedica· 

ran su ti<'l!lpO para la venta de p.ihlicaciones literarias ~resas -

por la S.E.P-, aparte de la indifereixia de ruestra CO!!llllidad para 

(~) RODRIGUE! i'IAHZANEAA LUIS. Op. Clt- p.p. 171 y 1]2. 
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G°:;tener dichos libros, encontrnm:is a esos niños deamtulando por -

las calles ol>teniendo su sustento econ6mico con los casos ya seña
lados anteríonnente. Por lo umto, la política de prevenci6n para 

que un menor sea proclfre al delito, ro ha sido efecti\'a. '"La ,.,,. 

gan<:ia y 1'> meooicidad, actitudes asociales o parasociales, pueden 

convertirse con facilidad en acciones antisociales"(S). 

Vol\"iendo al tana de los graves probl"""s que son -
producto de la ausencia de esparcimiento, recreaci6n y sano convi

via entre los jóvenes, encontram:is, CClllO probl~ antisociales a 

Ja prostiwci6n, el tic.JsexualisnD, el alcoholis:IO y la drogadic-

ci6n, los cuales tratBrC!110s en el tema siguiente, dejando aclarado 

que los anteriores problemas son solo referen;:iados de una unera 

enurociati".a y oo limitatiw, habida cuenta de la er-'l'IE ¡ama de -

factores que influyen en los menores de edad que los pueden conve.!. 

tir en sujetos antisociales, vandálicos, infractores )'en un furu· 
ro, delincuentes potenciales. 

(5) ROORIGUEZ MHZANEM LUIS. Op. Cit. p. 171. 
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b).· PllüST!nJCI(J;, fOCSEXUALIOO, ALallOL!S-0 Y 

DROOADICCI<ll: -

CoD:J sabeiws, la prostitución es el c<ll>ercio lasci

vo del cuerpo. Tan antigua ccm> la misma hlmanidad, es un proble

ma que en la actualidad se ha acrecentado y hace dificil un con- -

trol sanitario y jurS:dico a quienes se dedican a ello y donde los 

jóvenes que presentan antecedentes crimi.n6genos han estado vincul.!!_ 

dos directa (en el sentido de que ellos llÜslOOS la practican) e in· 

directamente (o.iardo desarogan sus apetitos SCJOl3les) con la pros

titución. 

Desde el ¡imto de vista sociológico, las crisis CC?_ 

nómicas que viven los paises re<:ibe gran impacto en ~ellos que -

no encuentran una subsistencia efica: en un trabajo honesto. Tri.! 

temente, el cmercio carn..11 femenino aunado a otros factores cano 
son el desvanecúniento de valores 1110rales, tiene llllcha d""'1Jlda. O 

sea, la l!lljer prostituta al no tener una fuente de ingreso decoro

sa, la misma crisis econl5mica la orilla a que noc wrnamente ven:la 

su cuerpo a fin de obtener un poco ms de dinero J"r.l su subsistf!! 

cia y sobre todo, tratánlose CCll'llI1Clente, de lllOdres solteras o llllj~ 

res que por diversas c;.¡¡usas se ha de"'1l<!lbrado su tú::leo familiar. 

Otro proble.u que presenta la prostituci6n, es el -

contagio de enfer::iedades venéreas, incluso, el SIIl.\. Al haberse -

detectado éste en recientes fechas, ha hecho que disminuyan este -

tipo de relaciones clandestin:unente extra y prcmaritales; por otro 

lado, el peligro de contagio venéreo está tipificado en 111estro • 
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C6digo Penal, en el artículo 199 bis. Sin enbargo, son excepcitlll!! 

nes los casos prfu:ticos en donde se ha denm:iado tal contagio. 

Ya hemos caaentado la si tuaci6n dificil que resulta 

de no llevar a cabo un control sanitario eficaz r.on la prostitu- -

ci6n. H.1chas veces y tratandose sobre todo de nujeres memros de 

edad, su explotaci6n se encuentra de Wlll llBllera clamestina, lo -

que hace que se desconozca la situaci6n real que guardan esas r.i~ 
res. 

El problema es real.mente alarmante. Existen llllChas 

lll.ljcres menores de edad que se dedican a la prostituci6n. Debido 

a que han sido inci.lcidas, en principio, a dicho negocio. a través 
de engafios por parte del len6n y otras veces, ya por propia volun

tad, la ejercen cano satisfactor econflnico. 

f'.:osotros considcran:os que es a través de la illiuc-
ci6n, caio una memr se torna prostituta. La explotaci6n camal, 
de la que obtienen los lenones fuertes cantidades ecolÓllÍcas hacen 

que dichas menores tengan que sujetarse a cordiciones, en el myor 

de los casos, pervertidas y malsanas y con una gran demanda; d"""'!! 

da que solo en prostíbulos henni!ticamentc discretos ofrecen a pre

cios elevadísilros. Y esa i.ndlccí6n tiene su origen a que la ~ 

cha (o muchacro) al no tener un apoyo emxional en el rogar, la ~ 

madurez con que a la deriva se lanzan in:iividualmente a la socie-

dad, la ausencia de vínculos afecti>'os con miaitiros de la familia, 

el huir de la casa o de la escuela, lazos de amistad poco sólidos, 

etc. 

De allí que req..iiera de gran estudio, obser»aci6n y 

ruidado la renor que se cno.ientra en t:al situación. ..\unque a ve-

ces, ¡qué decepcion! La propia familia es quien la lanza a la pro~ 

tituci6n. 

El len6n, sin mbargo, en su clandestina actividad, 

aparte de la Íll!IOralidad y corrupción que se encierran en su llllildo, 
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ll!Ll)' pocas veces es denwiciado a las autoridades. El lli911l Código ~ 

nal sanciona en sus articules 206, 207 )' 208, la trata de personas 

y lenocinio y presenta Wl8 penalidad agravada en el caso de que la 

explotaci6n carnal sea realizada en merores de edad. 

Aparte de los prostfi>ulos clandestiros, la prostitu

ción se ejerce en cabarets, centros de vicio y en zonas de toleran· 

cia. Bien es sabido al respecto, que este tipos de antros en::ierran 

en si toda una gam de vicios y de probl-. antisociales que pueden 

ser aparte de dañosos para los merores, bcnbas de ti"""° que esta-

llan en la Ctlllisi6n de ilkitos. 

En el caso que ros ocupa, en Mbico en especifico, -

obselv.lJllls que en los alrededores del D.F. asi COB> en la provincia, 

no hay Wl8 restricción ni juriclica ni sanitaria para el c-ntrol de 

prostitutas y centros de vicio. "Los cabarets representan un probl~ 

ma serio, principalmente en provincia, pues en ellos se refu¡ian --
111Jjeres menores de edad. La entrada a los menares varones, por el 

contrario, está en general bastante controlada" (1). 

De i¡ual 11131lera, los prost!bulos y umas de toleran

cia donde se ejerce la misma, se han acrecentad- en los alt'ededores 

de las grandes macrourl>es, siendo para las autoridades "'5 dificil 

ejercer un control de los mismos y donde segur.mente la -r pros

tituta es explotada con gran engolosamiento ccon!Smico por parte del 

l..Wn. 
Ese dificil control con que se encuentran las auto-

ridades, en poco ha ayudado a salvar a los ierores de edad de esos 

antros, ya cami parroquianos, ya CClll> ejecutanres del c:cmercio car

nal. 
"El resultado ha sido un gran a1.111Cnto de la prostit!!_ 

ción clandestina, sin nin8lin control policiaco ni sanitario, y don

de es ~sible saber cuantos mCll)res van con prostitutas, favore-

ciendo asi la explotación y perversión de menores, la inmoralidad • 

policiaca, etc., con los efectos morales, sociales y sanitarios de 

suponerse" (2) . 

(1) RODRIGUEZ l\ANZANERA LUIS;· Op. Cit. p. 177. 

(2) lbld, p. 177. 
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La participación de n:enores de edad en estas .icti-

vidades rcsul ta peligroso y dañina, ya que lo conducen a caneter - -

ilicitudes que lo com·ierten en tm infractor. ''Mencionaren1Js que en 

la provincia, y principalmente en las ciudades fronterizas, el pro

blema ele los centros de vicio y prostituci6n, en que participan me

nores de ed:ld, es bastante grave, pues en estos lugares es ccm.ín t~ 

da tma serie de delitos peligrosos para la juventud, COfOO la trata 

de blancas, el tráfico de drogs, etc." (3). 

En conciusi6n, debe:xJs m.Wfcstar que la proslitu-·

ci6n, como µroblei-xítica antisocial, d.1 a día cot-ra rroyorcs auges, -

debido a diversos factores que ha.:en que la. l!l.1jer, sobre todo, eje!_ 

:a aquélla. La n:cnor de ed1d 1 también se h'.1 visto envuelta en esa -

vorágine, que la com·ierten en lUla infractora. 

Es sobre tcxJo, t.1IJbién, que el factor t..'<"onlXnico, el 

que encausa a la 1Illjer a de<licarse al comercio camal, aumdo a la 

desintegración del núcleo fanJ.liar, por cuyas consecucncas se ven • 

obligadas a ser ex-plotadas por el tntante de blancas, así COOIO ªC!! 

dir a cabarets para ejercer esa actividad, así cot'lO el peligro a QUC' 

debido a esa precocidad adquiera o di ftmda las cnfemedadcs infoc~ 

contagios<?s." En la r.ujer el factor criminógeno m..ís activo lo es la 

prostitución. Por efecto de esta s~ convierte en sujeto acth·o de • 

ru..mcrosos delitos tales caoo robo, lesiones, injurias y difamación, 

frauJe conocido bajo la fon:n de amena.zas con las características -

del chantaje y, especialmente, el cont.'lgio \'enérco, doloso o impru~ 

dencial, productor de especificas lesiones" (4). 

Coincidi.ni::>s con el mismo autor, en el sentido Ge que 

las crisis ecorónicas y la prostitución, caoo ra dij in.os, van ap:u~ 

j:id..1s. Estadísticxr.cntc ha ¡xxlido comprobarse que las crisis. econ6-

micas tienen um inmediata traducción en el aumento de los údices 

de la prostitución fomeruna" (5), así como el contagio de enfennc

dades venért>as, y:i que '' ..• puede asegurarse que la pro~ti tuc.i6n fe

menina alcanza índices nuy elevados; lo que unido al muy al to por·· 

(3) lbidem, p. 178. 

(4) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Principios de Sociologfa Crtmfnal y de 
Derecho Penal. Escuela Nal. de Ciencias Polítfcas y Socfales, tt!._ 

~!so 1 1955, p. 99. 
(5) lbld. p. 100. 
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ciento de enfe~s vcnl!reas y a la incultura sexual, general a 

nuestro pueblo, hace que sea 111.1)' grave el probl8113 de las cnfenned! 

des venéreas y de la prostituci6n cano causas de la crimin.>lidad"(6). 

HOMOSEXUALISMO 

Otn> ¡raw. pTilbl- social a que nos enfrentames es 
el hanosexualiSK>. 

Este Arido y vasto te1111 ofrece diversas gams y cri

terios, michas veces dis1iibolos entre si, que hacen que no se siga 

una idea wrlfome acerca de su conceptualizaci6n y or!genes. Para • 

ruestro estudio, de1-:>s hacer un anllisis demasiado sutil, para -

evitar caer en disertaciones poco coherentes, ya que en trtándose -

de lle!Xlres de edad, el ~ de la sexualidad y sus desviaciones, l"!!. 
quiere de un amc:ienzuilo esfuerz.o, que sol_,¡¡te los especialistas 

pueden realizar. Por ello solo haremos una referen: ia general a tan 

delicado problema ..mfestandc ruestra opini6n que se enfoca sobre 

todo, a los menores infractores. 

Por haoo.exual entendl!m:>s según el Dicci.Jmario La--

rousse Usual de 1985, térnmo que significa, según la rafa "hanos", 

"m.ism sexo11
, o sea, la -nc1inaci6n afectiva por individuos hacia -

personas de su mismo sexo. 

Histori~te hablando, enconttaD>s en todas las -

ciencias y artes de la lunanidad, individuos que han seguido dicha 

preferencia afectiva, cmo 56crates, Miguel Angel, el eq>erador --
Adriano, etc. y alln en la actualidad, hay hombres )' r.ujercs que han 

(6) lbld•, p. 102. 
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hecho pública su homosexualidad, ~iishim.'.l., Liberachc, Pnsolinni 1 etc.; 

sin ttl>argo, debe!llls hacer wu semblan:a acerca de lo que es la s~ 

lid:id. 

La se..,ualidad es el conjWltO de condicie>nes ar.atónicas 

y fisiológicas que caracterir..an a cada sexo y dichas condiciones en-
cuentran su arnDnía, en factores endógenos y c.'<6gcnos riue encausan al 

ser htma.no, sobre todo, a la procreación de su especie. 
Hoy en día, existen profesionistas y e.xtensa bibliogT!_ 

fía que t:1.1estran a la poblaci6n en general, l..m.l orien~'lci6n , educa-

ción y ejccuci6n de la sexualirod. A pesar de ello, la gente, por • 

c.'xctintricos tabús o anticuadas ideologías mira., estos tf31ias de mmera 

esc.mdaliz.ante. Por otro lado,la revoluci6n sexual ha generado la de!?_ 

hinibici6n de ciertas reservas rorales, sobre todo, si ellos no han -

siOO debida.'T!Cntc in!ormados en la m.:itcri3. Dt.! allí que se trate cons

tantes;i(:'nte, de organizar Ca?r.pañls de oricntaci6n sexual a familias, 

centi-os escolares, t.::tc. 

Sin embargo las dcS\piaciones se.xuales, consideramos, -

pueden prcsen.:1rsc r-:u Cos factores importantes: 

a) . · Factores con¡;éni tos:· <:ue se presentan cuanáo la 

pareja (o p5dres procreadores de la criatura) sufre de en fermedades 

infectocontagiosas, precoces o retardadas relaciones sexuales, cte. 
b) •. Factores anocionales:· Los cuales consider.wos •• 

C()fl)l la fara.a ni.1s ccam de que- un individuo se convierta en harose-~ 

xual y que van desde W\3 inccr.iprensi6n afecth'a hacia el menor, hoga· 

res desintegrados, trato afccth:o o ¡¡u;.· afe:'J.inado o IIl.l)' rosculirüzado, 

perversiones seAuales, etc. 

La teoría fre1.1diana del psicoanálisis, nos puede dar • 

una senblanza más concreta acerca de esta probl~tica, pero preferi

ros o::dtirl<? para no entrar en honduras técnicas y rer.iti.rnos al lcc-

tor hacia su estudio )' carprensi6n. 

Por lo que respecta al prim(!r caso, solamente es el es

pecialista es q\lien puede definir el tratamiento a seguir para quien 

ya, desde su nacimiento, tiende a la holoosc..,ualidad. En el segundo ca· 

so, es posible encontrar las causas que puedc-n dar origen al hcm:l- -

sexmlismo y combatirlas eficazmente, también, en =nos de especiali!?_ 

tas. 
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En efecto, en este segundo caso son más objetivos di 

chos factores pudiendose prevenir desde sus inicios, efica:imente. -

Pero, ¿un menor de edad, ¡:uede ser, en dich.1 etapa, un haoosexual? 

Definitivaznte que oo. El -Uo que rodea a ese menor puede ser -

el terreoo fértil para la h::nlsexual.idad, más sin embargo no signi

fica que aquel ya sea hC111Dsexual, que a difereocia de los factores 

congénitos, do!lle el niJ\o o nilia ya trae en sí esa desviación. !.u~ 

go entonces y remitiéndonos al primer caso, ese terreoo fértil lo 

encontramos en principio, en la ¡:ubertad, entendida ésta CllilD la -

etapa de transición del hmbre, que deja de ser niilo para com·crti_r 

se en adolescente, etapa que llew consigo cambios psíquicos y fi · -

siol6glcos y que pueden desestabilizar a un renor que no h:i sido d~ 

bidamente encausado. 

A mnera de ej"""lo, encontraros la novela del autor 

nipón Yul:io Mishi.ma, "Confesiones de Wl3 mscara", donde de ramera 

estrujante y angustiosa observaws a un adolescente que, debido a -
factores em:x:ionales, se convierte en haoosexual )' en efecto. todo 
se inicia a pabtir de la ¡:ubertad (7). 

Algo que preocupa a los niños en su pubertad, es el 

impulso sexual debido a Ja carga hollllOnal que su organiSIOO produce, 

que noimlmente se traduce en la masrurbación. Dicho despertar se

xual puede JJewr a los j6venes a la práctica de conductas horose-

xuales, en su Msqueda por encontrar su propia identidad, lo que no 

quiere decir que para entonces, ya definan su preferencia sexual. 

''En esta edad el adolescente tiend.e a desarrollar ªE. 
tfridades sexuales con individuos del miSIOO sexo para identifical -

el suyo propio. Esto es porque desarrollan diferentes actividades 

con sus amigos, que rmich3s veces pueden llegar a la exploración de 

los mielllbros sexuales, lo cual les produce sensaciones placenteras 

desconocidas. 

(7) Cfr. KISHIM YlJKIO. Confesiones de una Máscara. Ed. Planeta 1 Ji!_ 
xlco, 1988, Cap. 11, p. 3~. 
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"Est.as relaciones hanosexuales no significan que el 

adolescente tienda a desarrollar Ul\'.l actfridad haoosexual de por • 

vida, sino que después de c,_.,render y de afrontar los cambios pr2_ 

vacados por la pubertad, IW)' lentamente se irá definiendo su atra.c:_ 

ci6n hacia el sexo opuesto"(S). 

El final de la adolescencia se caracteriza por la 

independencia del individuo de los padres, la capacidad de tener 

relaciones sexuales y de wúr el awr sexual genital con las emo·· 

ciones de ternura y afecto de las relaciones heterosexuales. Ade· 

114.s de esto, existe en el adolescente una visi6n ms razonable de 

todo lo que le rodea, asimilándolo y sacando deducciones e hip6te· 

sis concretas y maduras (9). 

Tadiién puede presentarse el caso de que el menor 

inicie de manera precoz su actividad sexual con lo cua.l, si se fo· 

menta una efectiva educaci6n sexual básica, .puede ser encausado ~ 

bidamente, o que por otro lado y debido a malas infonmciones, sea 

objeto, el menor, de perversiones y abusos sexuales por parte de -

individuos malsanos, problem que en la actualidad se ha acrecent!!_ 

do existiendo una desprotecci6n familiar y social, en este ámbito, 

en el sentido de que los menores fuera de sus hogares· o centros e~ 

colares, no en<:Uentran tma seguridad policiaca que ¡xieda enfrentar: 

se a aquEllos individuos que los merodean pare satisfacer sus en-

fcmüos actos lasci ''05. "El preadolescente al no tener una clara 

diferenci.aci6n de sexos, puede ser f§cilmente vktÍllll de todo gén~ 

ro de depravaciones sexuales. Los casos que hemos visto al respe.c:. 

to son ab.mdantes ..• " (JO). 

Esa degeneraci6n sexual que ¡xiede producirse en el 

n;eoor, trae consecuencias crLiün6gcnas, ra que en lU1 fu1l.1ro, dicho 

(8) HARTELL GOHEZ ALBERTO. LQué papel desempella la masturbacl6n en 
el adolescente? Trabajo de lnvest igac.ión para eJ C.C.H. de Ja 
U.H.A.H., México, 1980, p.p. 6 y ]. 

~) Cfr. HC CMY LESLIE. Sexl81 ldod -no. Ed. El llonu•l Moderno, 
México, 1969. 

(IO)RODRIGUEZ HAHZAHERA LUIS. Op. Cit. p. 127. 



- 109 -

trair..:i florec:era en su \"ida adulta, porque resentido CllX>Cionalr.len

te, tenderá a realiuir conductas ilícitas, que son propias del me

dio hanosemal ya que la seducci6n haoosexual en la pli>ertad, pue

de predisponer, en definí ti va, a ese menor, una desviada dirección 
(11). 

En el caso de los meoores que han sido víctimas de 

tales actos y que ne han sido atendidos técnicamente, por sí solos 

difkil.,.,nte los podrán superar y es posible que siga aquélla ten

dencia. En algunos niños infractores, se ha observado que han te

nido experiencias harosexuales, tal cCDJ lo deauestran los porcen
tajes que nos ofrece Rodrígue: /olanz.anera(12). 

Por otro lado, IUJCstra legislaci6n penal, en su ar.! 

rulo 201 , sancion.'lll a quienes pervierten o co~ a un men:Jr J -

en el sentido de que cuando se realicen actos de co~i6n sobre 

un cenar para que se dedique a la pros ti tuci6n o a las prácticas -

ha:osexuales, serán sancionados con prisi6n hasta de cU.:o alias, -

penalidad que nos parece atenuada, en el sentido de que si debido 

a esos actos de corrupción, el memr encontrará su preferencia se

xual, debemos de recordar nuestro principio de prevenir con<b:tas, 

más que reprimirlas, porque es in:ongruente con la penalidad, por 

ejemplo, "la rujcr que se hace poseer por ~ste, el pederasta pasi

vo que se hace poseer por el menor, el que en su babi taci6n exhibe 

itláge-nes obscenas o realiza actos sexuales en preseocia de cenores 

a los"que ha hecho concurrir a ese objeto o aprovechando su presel!. 

cia11 (13), actitudes lascivas todas, que afectan irreversiblemente 
la psique del menor. 

(11) Cfr. HIOOEHOORff llOLF. Op. Cit. p. 201. 

(12) V. RODRIGUEZ HAHZAHERA LUIS. Op. Cit. p. 128. 

(13) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL, CARRANCA Y RlVAS RAUL. Op. Cit. - -
p. 436. 
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AUXHlLI s-l'.J: • 

Este factor crim.in15geno influye gr:m!Olll!Ilte en la -

comisión de conductas iHcitas y tambi~n es grave el pon:entaje de 

CQl1S\.lll) de bebidas espiri tllosas que hay a ni\'el wniial. 

El alcoholiSllO es Wl hábito rorbaso que afecta por 

su COJlSUll) excesivo la indivicbllidad psfquica y Hsica del indi"i 
duo. 

Es tllmbién >IJ)' antiguo el consuma de bebidas embri!!_ 

gantes, caoo también las cold.Jctas antisociales producidas por ese 
COnsuz:ll). 

De igual m:>era, el alcoho!iS!I>'.l destruye la integf'! 

ci6n de un hogar, probl"11a del que h....,s dejado ya antecedentes en 

anteriores taJ>as, Sin~. dicha destrua:i6n del núcleo faai
liar debido a este probl....,, afecta g?'avemente la personalidad de 

los menores hijos. 

Es ca...:in que en un hogar donde el padre es alcoh6li 

co, el hijo siga esa teodencia y el problma antisocial se presen

ta cuando en la Elllhriague• el -.or, aunado a la desinhibici6n que 

produc:e el ale<lhol, se dedica a hacer tropeHas. 

Debido a esa$ efectos inhibitorios, la Doctr i.na del 

Derecbo Penal establece que la teR!encia a delinquir será mayor, -
11ya que el alcoh6lico sufre, a consecuencia de su intoxicación, 
una alteraci6n de los procesos de su juicio. sentimiento y volun·

tad, wia disminx:i6n o ~rdida de su sentimiento de responsabili -

dad •.• "(14). 

(14) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL Op. Cit. p.p. 9~ y 95-
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Las cifras que se nanejan I"l!spe<:to de los delitos -

cmetidos bajo el influjo de bebidas embriagantes son altas (15}, 

con lo que se dcraJestrasu grado de infJuercia, adanás, en los~ 

res de edad. 

A pesar de que existe una reglamentación generali"'!_ 

da nun:lialt>ente de que un memr de edad tiene prohibido el acceso 

a cantinas y bares, éstos lllscan de manera clandestina la obten··

ci6n de bebidas a1coh6licas, las cuales son consumidas generaJ.men· 

te en grupos, quienes ya constituidos así, realizan actividades -

ilícitaS, que pueden ir desde pequeñas rifus, a graves homicidios, 

\'iolaciones, rotx>s, etc4 

El caso de un mewr alcohólico, se debe, sobre to-

do, CCl!lO )'3 hera:>s estableció:>, a que los padres tad>ién lo son, Pl!. 
ro concurren otra serie de factores que giran alrededor de la faaj, 
lía, los que también producen una corrupción en el hijo, quien al 

observar el triste especttic:ulo del padre mbriag..io, q.¡ien canm-

mente llega a casa a pelear, a generar discordias entre los mis~· 
bros de la familia, etc., el hijo se fotlllal'á en su infantil nm!o, 
una serie de valores desvirtuados que lo orillarán tad>i.En, a rea

lizar desviadas actitudes por los errores que se conforman en su -

conducta. 

En el "'1SO de México, que no escapa a lo mnüesta

do en lineas atrás, encontram:>s que el Estado ha tratado de cmiia• 

tir por Wl l:ido, a m:inera de pre\.'enc.i6n, la restricci& de memres 
a acudir a bares o cantinas, pero por otro lado, son gr.mdes las • 

ganancias que obtiene a manera de contrihJciones fiscales, de to-

da eDpresa que se dedica a la producción de bebidas alcohólicas. -

Aparte, la gran propaganda que de collSUllll de aquéllas por todos -

los medios de c=icaci6n, inlucen al menor a dicho coD5UlllO, de~ 

rioranlo por lo tanto, su pcrsoMlidad }' orillfuxlolo posiblemente, 

(15) Cfr. !bid, p. 96. 
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a la comisión de cond.>ctas antisociales. 

~o obstante esa deficiente poHtica del ¡;obierro, se 

han establecido agrupaciones de alcohólicos an6nimos "1• tratan de 

salvar a la persona a tra»~s de tratamientos que seg11n sabemos, da 

resultado en un iO\. ltl.os rnimbros, sin excepci6n, han sido en · · 

otro ties::po bebedores )' se han obligado sin contra¡>restaci&. a po· • 

nerse día y noche a disposici6n de aquéllos que necesitan •>uda" · 
(16). 

DRCGA!l!CCIC:;: -

Uro de los problem"Js antisociales más graves que se 

presentan en la actualidad, es la drogadicci6n, la que ha adquirido 

gran auge y trascendencia, al grado de ser dificilmente cm.batida. 

».ichos son, día con día, los individuos que caen en garras de la -

drogadicci6n por rultiples factores que los orillan a ese consumo. 

Para efectos de raJestro estudio, los conceptos de · 

drogadicción y farmacodepeOOencia, los utiliuiraoos cano sin6nimos, 
aun:¡ue sabemos la clara diferencia que existe entre estupefacien· -

tes, psicotr6picos, cte. y para tal efecto entenderos por drogadic .. 

ci6n, el hábi t:o a consumr substancias tóxicas que modific.an psíqul_ 

ca r física::iente, el caDpOrtamiento de los dependientes, con el fin 

de experimentar efectos im<lgina.rios o fantaseosos. O sea, el COJlS!! 
midor de drogas lo hace por luir o escapar de una renlidad, la que 

(16) 111DOENDORFF llOLF. Op. Cit. p. 183. 
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lo invalida y reta y que oo está en posibilidades de afrontar, debi 

do a ~lejos de inferioridad, falta de madurez y motivaciones, -

etc •• 

Las drogas, en cualquiera de sus modalidades prevo-

can que el consumidor se incline a realizar conductas antisociales 

(siendo ya de por si la dro¡adicci6n lUl problCllB natisocial) refu-

giandose en un JlKllldo artificial y s ierdo uno de los factores críni -

n6genos ds altos que encantrmos actualmente. Apar'te, las canse -

cuencias que 'trae dicho constJJI), que afectan sobre todo la s.:tlud ·

mental, hacen de sus victiJMs criattrras infrahurrulas y d.mtescas -

tal CCC!ll lo seña.In Rodñguez. Manzanera: "factores interros r exter

nos, Ja propia frustraci6n y la sociedad alienante, Ja inferioridad 

psíquica y la social, los transtoroos de la adolescencia y la incQ_! 

prensi6n familiar, )'una continua, mchacante publicidad, pagada -

por uno de los negocios más viles y más productfros, han causado -

f enáneno, que nos ha dejado legiones de j6venes ( y de niños) deme!) 

ciados, idioti:.ados, hablando un lenguaje incon;prensible 1 \'Ístien-

do en fonr.a eJCtravagante, alimentando sus piojos )' su rdseria den-

tro de cabelleras su:ias y largas" (1;¡. 

En cuanto a los menores de edad, har tres aspectos -

iJportantes que lo orillan al uso de las drogas: 

1) .-La Escuela:- En los centros escolares es don:!e -

los estudiantes son presas fáciles para la adquisisi6n de drogas y 

también donde se vuelven adictos. 

2) .- La Familia:- CUando un hogar se ha de"11Cllbrado 

o el menor runca ha conocido lU\a integraci6n familiar, aparte de 

las crisis econ(mü.ca.s dentro de casa, orillan de igual manera, a ·· 

que el menor se vuelva drogadicto. 

3) .- fütivacines secundarias:- El menor que prueba -

drogas en este aspecto, lo hace por mera curiosidad o por experime.!! 

tar nuevas sensaciones. así caoo la influeocia de los amigos, cosa 
que al haberlo ya practicado, vuelven a ese menor Wl adicto(18). 

(17). RODRIGUE? llAHZAHERA LUIS. Op. Cit. p. 298. 

(18) Cfr. lbld., p. 306. 
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DE igual manera, Rodríguez Man:anera hace una clasi

ficación de los consunidores de drogas, que \.'3.n desde el usuario e!_ 

peri.mental hasta el campulsh·o, clasificaci6n qt:e se basa en di\'er

sos factores que rode.1n al muchacho consl.Dilidor 1 as! ccr.o las moti- -

\'aciones que lo orillaron para utilizar la droga (19). 

Aunado a lo anterior, se debe de hacer una clasifi-

caci6n de li'.ls drogas más usuales, las cuales no tienen el mismo co2_ 

to econán.ico as! CClll:> los jóvenes que las adquieren pertenecen a -

distintlls esferas sociales y siendo m:ls cOIIÍ!n el consumidor de mar_! 

gua.na y el de pegamentos. Sin e..-nbargo, ha)' quienes const:ncn barbiaj_ 

deos, anfetaminas (o estiDallantesJ, narc6ticos C'X\) la heroína » -
morfina, alucinógenos CCIXl el l.5D. 

Por lo que respecta a los meoores infractores, las -

estadísticas señalan que no oenoes de un ~oor de tres in;rcsa.n al 

Consejo 1utelar, en el caso de Héxico, present.<?n sintana.s de toXicQ. 

manía o han sido ingreSJdos por cauS.'.ls de drogas (:0). 

Este problem ha lleYado a que el Estado tome scve-

ras medidas en cuanto a la drogadicci6n así CCX!ll en coordinación -

con otros gobiernos y la Organi:aci6n "'-tndial de la Salud, se creen 

ínstituciones que cooibatan la fann:1co.Jependencia. En el caso de Mé

xico, se han constituido los CEntros de Integraci6n Juyenil, "para 

efectos de orientación, consulta, apoyo r terapia de los j6venes con 

probl""'1s de fam.acod"l"'fldencia" (21). 

Dicha politica nos parece acertada, >" que con esto 

se pre\'iene la realizaci6n de conductas ilícitlls }' sobre todo, en 

tratá.ndose de menores de edad, se procura evitar que se conviertan 

en infractores y enun futuro, en delincuentes en potencia. 

(19) V. Ibídem. p. 308. 

(20) V. ROORIGUEZ llAAZANERA LUIS. Op. Cit. p.p. 296 y 297. 

(21) ROORIGUEZ MNZANERA LUIS. !bid p. 313. 
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e).. L.;s RANDAS JU\"E); r LES: -

Las ba&da~ juveniles son aquellos grupos de 
jó\•enes que con fines cammes se- integran para realizar activida

des propias que la misma ha constituido. 

Hay varios t~rninos que desde el pwlto de vista de -

nuc:itro cst:Jdio califican a la banda caro pandilleros, porros, re

beldes sin causa, etc. )' en los últiros años se han incrementado, -

sobre todo, aquéllas que tienen íinalida<les vandálicas y que respo!!. 

den, adell"'.'ís, de wia ~.mera agresi\"3 a lo que la sociedaC h.1- establ~ 

.:ido cooo jurídica r rora~nte en principios a seguir. 

De~de luego, no toda ,1bnzr.ación de j6vcncs en banda 

uene fines crü:1in6¡;cnos; pero l.:.s m.ism.1s, son e..'\:ccpcionales. En - -

cuanto a la banda con fines vandálicos, está predispuesta a rooper 

con todo género legal y su i"'1Qrtan:ia dentro del CaJ!lPO de la ilici 

tud, cobra gran atención el raenor infractor, ya que apoyado por los 

miembros de su grupo el memr verá ~ fácilmente la realización de 

conductas antisociales. 

Las banias se integran por inc!ividuos que convh·en -

en tma z:tiSTI'.a coorunidad. La idea de \:Ohesi6n y wti<lad que existe en 

el ser ht.r.ono, h:icen posible que se reunan en grupo y en el caso de 

los j6venes, ese c-ni.:epto está m.1s latente, sobre todo, si ocurren 

otros factores (de desintegración ianiliar o desinterés escolar). -

!Je ali[ que !-!iddendorff, citando a Thra;her, atinadamcntc estable=

ca 11 que la banda es -na fornn social especial que satisface las n.!:, 

cesidades de los j6venes" (1). De entre los raisrros miBDbros, surge 

el Hder, que generalmente es el m.1s maduro, el más rebelde o el 

que ya tiene antecedentes crimin6gems. 

Una banda constituirá sus propias normas.'.! seguir, 

apane de una lealtad y protección (a veces encubrimiento en la co

mísi6n de conductas delictivas) sus rn.iSIOOs agremiados, quienes --

(1) HIDDENOORFF l.'OLF. Op. Clt. p. 56. 
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respetarán y acatarán esas nonnas gustosamente, ya que ~erá en la -

banda, alguien a quien se respete y pueda expresar sus idea~, lUl -

¡;rupo en el que dará rienda suelta a lo que se le reprÍlllC' en el hQ. 
gar o en la (>Scuela. 

richas bandas generalmente se reunen en las e~ lles -

C inC]USO, tienen SU territorio bien dctenilina.do )" el número Je 3US 

miembros no es nuy elevado, debido a la selección que en conjWlto -

se realiza de sus agremiados. selecciones que nonnalmcnte se tradu
cen C'n "pruebas" que van desde illJ,:enuas coruh.Jcta.s que no reba::.an lo 

antisocial, hasta aquéllas que para bandas ruy fuertes 1 inducen, a 

cometer verdaceros Jelitos, sobre todo, si la finalidad del grupo 

está crganizada para delirx¡uir. 

Desde luego una banda está integrada parJ reali:ar -

conductas antisociales en su mayor parte, que "van desde sirnplcs -

faltas, CO.':k> escándalo en la VÍa pt1blica, embriague:, vagan.:ia, in

fracciones de tránsito, hasta los delitos más grave!> ... " <Z). 

En efecto, en nuestro país podemos observar que el 

auge que tiene la banda juveni 1 en la actualidad así caoo la 3cric 

de infracciones )'delitos que caneten, en busca se su propia iden·· 

t.idad y repulsión hacia la sociedad, utilizan su propio lé.xico 1 su 

especial \'Cstimcnta, su estruendosa música, para manifestar "al 

otro n:undo" su existencia. Y el lo lo vemos sobre todo rn colonias • 

populares, donde los llUTOS de escuelas y casas se ven indundaclos de 

grafitos pintados con aerosoles, que en el fondo manifiestan a los 

adultos Wl 11aquí estoy", grito desesperado que aquéllos, inse115i -

bles a su recla100, oo miran. 

Por 01 ti.roo, una banda"se desintegra, caíimente. JXIT 

la desaparici6n del lugar de rewú6n, la intervenci6n policiaca pa

ra detener al líder y a elementos dinámicos del grupo y en otros C!!_ 

sos, por la muerte en riña del lider, sin omitir otros factores e~ 

roo son la mayoría de edad, desinterés por los fines de la banda, me_ 
triioonio de sus miembros, así como el trabajo o estudios profesione_ 

les en otros. 

(2) ROORIGUEZ MANZANERA LUIS. Op. Cit. p. 233. 
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Etimol6gicamente hablando, la ralabra deli 

to proviene del latín delinqucre, cuya significación es abar.Joao,

alejam.icnto del buen camino. Sin embargo, desde el punto de d~ta -

juridicao, no se ha podido determina un concepto básico acerca de -

tal hecho. Dich:l.s disimilitudes. tambi~n. han creado diversas co -

rrientcs fibs5iicas que giran alrededor de la problem.."itica del del! 

to. 

~uestra opini6n se in.:lina al L:on:epto que el llus-

tre canara estableció: "el delito civil se define :.sr: es la in-

fracci6n de Ja ley del Estaáo, promulgada para prcteger la se¡,-uri-

dad de los ciudadanos, )' que resulta de un acto oxterno del hooilre, 

positho o negati\·0 1 moralniente i.IIputable r socialmente Ja.ñoso''(l). 

En efecto, el concepto que ofrece el primer e>.-poncn

te de la Escuela Clásica, nos parece acertado ya que los actos u 0Jj1l 
sienes en que incurre el hanbre 1 necesariamente starán regulados -

por las norm.'ts jurídicas y si en el caso que nos ocupa, dichas nor

r.as establecen la prohibición de reali:.:ir dcter.ru.nadas conducta.::. -

cuan<lo aquéllas se infringen estarffi!Os en presencia de un delito. -

Tarr.bi~n coincidimos con el Venerable Carrara, en el sentido de que 

puede presentarse una corxiucta que socielmente sea aben·ante y es

candaliz.ante, pero sj dicha conducta no se enCJentra prevista en un 

tipo penal, no se e•tará en presencia de delito alguno. 

De igual manera, al ser una ley que el Estado ha pr_Q 

zrulgado, encontramos fundamentos básicos para la existencia de la -

prcpia le)", en el sentido de que la mism.:i ha sido dictada por el -

hambre, hacieIV.iose de irmediato tma distinci6n con la existencia de 

leyes morales y divinas. 

Al ser wia nonna dictada por los hombres, la misma -

ha sido creada para proteger la seguridad de los ciudadanos; o sea, 

( 1) CARRARA FRANCESCO. Program.1 de Derecho Crimina J. Parte General. 
Vol. 1, Ed. Temls, Bogotá, 1971, p. ~3. 
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que los prin:ipios democráticos de leyes que son emanadas del Esta

do, vierten en este sentido, "ya que la idea especial del delito -

está en la agresi6n a la seguridad, }' no puede divisarse sino en -

los hechos con los cuales ;e lesionan las leyes que la protegen"(Z). 

Dicha SC!,l\Jridad, establece el mismo Carrara, abarca 

tanto a la pública coioo <.i la privada, en el sentido de que lasegur.!. 

dad pública va encaminada a proteger a todos los ciudadanos ya que 

es un medio para la seguridad privada, "Por lo tanto, con el dere~

cho punitivo el gobierno se protese legítimamente a sí mism?, en -

ruanto la tutela de sí misno es: .indispensable para la tutela de ca

da uno de los asociados, los cuales, una \'ez constituido el gobier

no, adquieren, todos y cada uno, el derecho de que sean respetados. 

Consiguicnten:ente, quien ofende a aquel, ofende a todos 105- ciuda

danos; y del deber c¡ue k incumbo al Estado de proteger los dere-

chos de los particulares, nace en él el derecho de protegerse ti si' 

mismo" (3). 

En la mism noci6n del delito de laEs1.1..1ela Clásica, 

encontrar.os que solo los netos externos del hombre son suceptibles 

de ser ilícitos, habida cuenta de que debe de e.xistir un cambio -

en el medio, cuya alteraci6n haya sido provocada por un acto u ani

si6n del sujeto act:i\'o, O sea, Cogitationes del inquere non potest: 

EL PENSAMJEITTO NO DEL!~- Ese acto, de igual manera puede ser ~ 

sitivo o negativo; es decir, tul hacer o un no hacer, realizar he-

chas encamJn,,dos a transgredir el bien jurfdlco protegido por el E!'_ 

tado u omitir una acci6n que se tiene la obligación de realizar. 

De a 1 lí que esos acto~ sean únicamente realizados -

por e J hombre, como único suj cto que tiene la voluntad de delinquir, 

aunque el mism:> se valga de instrumentos o animales. Sin embargo, -

dicho acto, por quien lo realiza, debe ser moralmente i.m¡:A.ltable. O 

sea, que el sujeto activo tenga plena corciencia y responsabilidad 

sobre el acto dañoso que está rcalizardo r por a1timo, que dicha as_ 

titud dañosa vulnere la seguridad de los ciudadanos. 

(2) lbld. Op. Cit. p. 46. 

(3) lbldem, p. 47. 
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Por lo tanto, el delito es un ente juridicc, cuyos · 

elementos materiales y mralcs constítuyen su unidad, los ~uales, · 

al eocontrase en contradicción entre el hecho del hanbre r ló ley -

confi.¡¡uran al misim:>. "i.3 idea general del delito es !J de una vio

laci6n (o abandono) de la ley, porque ningún acto dol hoobre puede 

reprochársela a este, si una ley no lo prohlbe"(4). 

f.n c~oclusi6n, poderos decir que la idea del delito, 

en la actualidad, va pro¡;resaiW y llltriendose CO!lll ente que os, al 

igual que el propio Estado, ya que ambos van reca~lendo la fecu1ola 

experiencia de sus mismos principios constirutivcs, para plantearse 

así, en nuestra lcgislac:i6n penal y en westra socieJ.ad, en una ad!:_ 
cuada an11mía ccm'.in. "La idea del delito nace unida a Ja .iel Estado 

y aparece influida por las coocepciones en este in.¡ierantes, hasta -

el e.<trema de que bien ruede afirmarse que la historia del coocep· 

to del delito marcha al :uús~no de la del coocepto del Estado y que 

aziiios se n.ttren de sus rnisna.s esencias en sus rutas hist.6ricas"í5}. 
~ menos ilustre es la concepción que de delnc nos 

ofrece el cminete crimin.5logo Rafael Gar6falo, o.iya nod6n soc\ol6-

gica del delito no cOlllpartúms, al establecer que "para que un acto 

nocivo sea considerado CO!lll criminal por la opini6n plblica, es la 

lesi6n de aquella parte del sentido moral que consiste en !so sen- -

timientos al truístas fund¡a,ntalcs, es decir, los de piedad r los -

de probidad. Es necesario a~ que la violaci6n no recaiga sobre 

la parte superior y más delicada de estos sentimientos, sir.o en la 

medidad media en que son poseidos por una coounidad y que es indis

pensable para Ja adaptaei6n del individuo a la sociedad" (6). 

(4). Ibídem. p. 45 

(5) JIHENEZ HUERTA llARIAHD. Derecho Penal Mexicano, T.I, 4a. ed. Ed. 
Porrúa, S.A., Héxico, 1983, p. ID. 

(6) GARDFALD RAFAEL. La Criminología. Ed. Daniel Jorro, editor, Ma
drid, 191Z, p. 37. 
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El !lustr~ positivista introruce en su definición •• 

u.."');)s elementos que son los sentimientos altruistas ftadamentales y 

que constituyen el sentico moral, el Cllal proviene de corotctas i~ 

tintivas y naturales del homhre. ''El origen del 'sentido mral' rndJ. 

e.a, para Darwín. en la s~tía instintiva a ruestros seoejantes, -

la que llega a constituir un hábito intelectual que se tranSilite ·

por la herencia r se transfo!"illa en instinto, produciendc entonces -

roJificaciones nerviosas que permiten el desarrollo de farultades 

de intuición mral, de -.ciones, producidas por la canda: ta b.lena 

o i:ala. de ru¡uHlos semejantes. De esta suerk rucstras preferencias 

;· rv.>estras ª''ersiones pasan a convertirse en orgánicas''(?). 
!lisentiJJis de tal caocepto, ya que el delito oo e; -

U.."l !lecho que provenga de la í\3.turalc:.a, si.no son para una ca:uni..!ad, 

.:o:¡siCcradas coos::> delito, aunado, desde luego, a factores de ra:a, 
de cultura, etc., pero oo <iefinicruo al delito ccmo un hecho natu· 
ral, sino i:aoo una cordu::tt.. h..tmana (J.le, previamente valori.t.ada, ten 

derá a tomar la categoría de delito, cuando la >lisma hara sidc tip! 

ficada por el órgano del Estado canpetcnte. 

El l!ÚSl:\1 Garófalo estableció que el delito 1¡¡¡tural • 
es 'ºla ofensa a estos sentimientos profundos e instinth-os del ha:n· 

bre"(8); o sea, que el delito se debe a factores hereditarios, f~ 

meoos psicosociales, etc.y que afectan a dich:>s sentimientos del ·

hcl!lbre, sentimientos que el llr. Carrancl • Trujillo establece Clll'lO 

la benevoler>:ia y la justicia (9). Mas sin esabargo, el hombre -sal

vo excepcionales casos-, no es W1 dcliocuente nato, ni quien lo es 
lo debe a causas genéticas; son otros factores, sobre tcdo e."W;;ternos, 
que hacen que el hombre vulnere las nomas del Estado. Castellanos 

Tena, al citar la obra de lgmcio Villalobos refiere lo siguiente: 

"Cada delito en particular se realiza necesariamente en la natural~ 

(7: CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Sociología Criminal y Derecho Penal. 
Escuela Nacfonal de Ciencias Polft[Ca'i y Sociales, Méxic.o, 1955, 
p.24. 

(8} CAftOFALO RAFAEL. Op. Cit. p. 9. 

(9) Cfr. CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 26. 
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za; la escocia de lo delictuoso, la delictuosidad misma, es un con

cepto a priori, una fonna creada por la mente htJI>ana para agrupar o 

clasificar una categoría de actos, formando una universalidad CU}'OS 

principios es absurdo querer luego inducir en la naturaleza" (10). 

Sin embargo, de las dos definiciones, la que l!ds se 

apega al concepto jurídico del delito, es la del \"enerable Carrara, 

¡•a que el delito no puede estlJdi.arse cCl!hJ un un todo general, <illo 

al contrario, el miSl'llJ está constituido por una serie de elff!'lf'ntos 

que, siguiendo un 6reden de prelaci6n lógica, culmirar.ín con una , 

sanci6n, que COIID ejtslq)larídad aplica el Estaóo, cuando se han co-

metido actos que atentan contra la seguridad de los ciudaG.lnos. O -

sea, el delito será la disonancia ann6nica, habida cuenta de c;ue -

"la noci6n del delito tiene necesidad de dos bases. La w1a es el b_e 

cho del hombre o:intrario al derecho, )" en ello estii la disoruncia -

en el reino del derecho. E.se hedio ataca al derecho, lo \'ÍOla, lo -

amculca; turba, pues, la a111D1lfa del derecho. Pero frente a ese -

hecho, surge la ler que lo prohíbe, que lo amcMz.a con represiones, 

GUe lo i.Jq>uta CCJ!!O deUto, con el fin de restablecer la anoonia en 

el reino del derecho" (11). 

El mi_, Maggiore ya se acerca a una definición ros 

técnica, aun¡ue también criticable, al establecer que "el delito es 

un nnl que debe ser retribuido con otro nal, para la reintegraci6n 

del 6rden ético-jurídico ofendido"(12J. Sin embargo, este concepto 

que establece llaggiore, en un sentido real no nos parece acertado -

el calificativo que sobre retribuci6n del delito debe aplicarse. Al 

contrario, la pena que debe sufrir quien infringió las rxmnas pena

les, no será un mal, siro com establece Cuello Calón, citado por -

Castellanos Tena, "la pena debe aspirar a los siguientes fines: 

obrar en el delincuente, creando en el, por el sufrimiento, ootivos 

que le aparten del delito en el porvenir }' reformarlo para readap-

tarse a la vida social" (13) . 

(10) CASTELI.AMOS TENA FERNANDO. Lineamientos elementales de Derecho 
Penal. Ed. Porrúa, S.A, 1988, p.p. 127 y 128. 

(11) CARRARA FRAHCESCO. Op. Cit. p. 5J. 

(12) llAGGIORE GIUSEPPE. Derecho Penal, Vol. 1, Ed. Temls,Bogotá, 1954, 

p. 251. 
(IJ) CASTELl.AHOS TENA FERNAHDO. Op. Cit. jl. 319. 
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Enfocada Maggiore su definición hacia un sentido fo!. 
mal, ya ro hace tal aseveración de Ja pena COIOO mal )' es más técni -

ca en sus elClilentos, al establecer que el delito es 11 toda acci6n l~ 
galmente punible" (14). 

En efecto, si bie11 es cierto que el delito es una -

unidad, o caoo dice el mis.ro Carrara, un ente jurídico.no existiría 
aqool si dentro de esa unidad o ente no se halla alguno de los ele· 

mentos que lo integran. O sea, si el delito es wia acción que legal 

mente es punible, dicha referencia ros va acercando hacia el estu

dio de los elementos del delito; para ello, el miSIOO Maggiore desde 

un punto de vista ideal confoma al delito de la siguiente manera: 

"Todo acto que afectJ gra\•emente el 6rden ético y e.xige wia cxpia-

ción en la pena" ( 15) . 

Las anteriores concepciones que aunadas a la que es
tablece Jiménez de Asfia, ra dan un enfoque jurídico substancial ha

cia lo que es el delito, definiendolo de la siguiente manera: - - -

" ... es wia acción u anisi6n antijurídica y culpable"(16). O sea, -

encontraremos que el delito está configurado de detenninados el-n 
tos que la doctrir.a y los legisladores han adoptado para establecer 

toda la teoría del delito, asi caoo para crear las mm.as penales. 

Por lo que hace al Derecho Positivo mexicaro, varos 

a encontrar gran crítica que se hace del artículo séptimo de rues-

tro C6digo Penal, al establecer que el delito es "Wl acto u caisi6n 
que sancionan las leyes penales", sin que el m.ism:::t haga una referC!!_ 
cia en sentido estricto acerca de los elementos que debe contener -

toda conducta criminosa, al ro describir porqué se sancionan dichas 

(14) llAGGIORE GIUSEPPE. Op. Cit. p. 251. 

(15) lbld. p. 257. 

(16) JIHENEZ DE ASUA LUIS. Tratado de Derecho Penal, T. 111, 3a. ed. 
Ed. Losada, S. A., Buenos Aires, 1965, p. 25. 
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conductas adccás de que no se es'tablece por qué dichas a~..: icne3 

son merecedoras de una san:i6n. 

Por otro lado, hay quienes afirroll\ que die.he conc"I'. 

to cu:qile con su función, cano así lo justifica el ilustre Dr. Ca· 

rrancá y Truji!lo, al establecer que "Esta definición es exclusiv~ 

mente fonnalista, si bien suficiente a los fines prácticos objeti
vos de la ley penal"(17j. Y en efecto, la definición del art¡culo 

séptúro del Código Penal ~le su función práctica, aun;¡uc, sent.!_ 

ros, en lo particular, que el juez, dentro de su arbitrio, jebe de 

determinar, al roraento de aplicar la ley, W\íl valvra.ci6n e5tri.:ta 

de la cordu:ta reali:.ada por el sujeto acti\'o, ya que sí r.:>, rcba

saria los principios constitucionales )" dogma que e.i:isten respecto 

del delito, cano son el nullt.11> crimen sine legc y nullum poem ;ine 

lege. "El concepto legal de delito fijado en el art. 7 se ccarleta 

con el de que el Juc: \'alora conductas y oo entes judai:.cs."(1S). 

Pcr OltWJ, para efectos de nuestro estudio. ~ire-
mos que el delito es una acci6n, antijurídica, tipica, in{lutable, 

culpable y p.mible y de cuyos elementos, en el tema respectivo, h,'! 
raoos un análisis a nuestra postura asi ccmo de las tcorfo; que ~ 

blan o no de tales eleoentns constitutivos del delito; nos apega·· 

mas por lo tanto, a lo que el Dr. Carrancá y Trujillo establece: • 

"En resLGen, podemos coocluir que los caracteres constit:u.ti\"os del 

delito, según el art. 7 c.p. s;on: tratarse de un acto o una ani- -

si6n, en una palabra, de una acci6n, de una conducta lu.wlna; res
tar sancionados por las leyes penales. Al decirse acd6n (acto u 

anisi6n) debe entenderse la voluntad manifestada por un l!IO\imiento 

del organisro o por la falta de ejecución de un hecho posi ti\'o aj 

(17) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Derecho Penal Mexicano, Parte Gene· 
ra1. Ed. Porrúa, S. A., México, 1982, p. 225. 

(18) CARRANCA Y TRUJILLO RAIJL, CARl\AHCA Y RIVAS RAUL. Código Penal 
Anotado. Ed. Porrúa, S. A .• Jiéxico, 1983, p. 30. 
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gido por la ley, todo lo cual produce un cambio o peligro de cambio 

en el nmdo exterior. Al decirse que esa acción ha de estar sanciE_ 

nada por la le¡- se mantiene el principio de que la ignorancia de éJ!. 
ta a nadie aprovecha así como se deduce que la misma ley se obliga 

a erwmerar descriptivBJDente los tipos de los delitos, los que, para 

los efectos penal.es, pasan a ser los únicos tipos de acciones puni

bles" ( 19). 

Cabe hacer por lo tanto, una clasificación del deli· 

to, el cual pode!ll)s establecer de la siguiente manera: 

1) .- En función de su gravedad:- Los delitos se el! 
sifican en delitos, faltas y contravenciones. Nuestra legislaci6n, 
asf como nosotros en nuestro estudio, únicamente se recoJY>Cen los -

delitos, ¡-a que el concepto crlllcn, queda subsunido dentro del del l. 
to y la falta, pertenece a legislaciones athinistrativas, "criterio 
técnicamente acertado, ya que éstas son de c~tencia adm.inistrati 
va y carecen de naturaleza propiamente penal"(20). 

2).- Por la conducta del agente:- Los delitos se -

clasifican en: 

a).· De acci6n: - OJando se caaeten por un can

portamiento positivo, siguiendo la tcorfa clásica de Carrarn y VUl

nernndo por lo tanto, una ley prohibitiva. 

b) .- De anisi6n: - Cuando el agente se abstiene 

de ejecutar algo que la ley ordena., o ~ lo 1181111 Carrara, acto -

negativo, los cuales se subclasifican en: 

I.- Delitos de si!Iple anisi6n:- "Consis-· 

ten en la falta de una actividad jurídic:a!llente ordenada, con inde-

pendencia del resultada material que produzcan"(21). 

(19) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 225. 

(20) lbld. p. 228. 

(21) CASTELLAHOS TENA FERNANDO. Op. Cit. p. 136. 
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!l.- Delitos de coorlsi6n por omisi6n:

"Son aquHlos en los que el agente decide no actuar r por esa inas 
ci6n se produce el resultado material"(22). 

3). • Por el resultado, los delitos se clasifican en 

formales y irateriales. En el primer caso, el tipc se agota con la 

ejecuci6n de actos que realiza el agente, sin que se produ:ca nec~ 

saria11ente un resultado cxtem:>. En el se¡undo caso, el delito se 
inte¡ra cuando ya na)' un resultado material. 

4).- Por el daña que causan:· Los delitos se clasi

fican en de lesi6n o de peligro, "que a tiende al daño efectivo o -

directo a la situación de peligro creada por la acción criminosa" 
(23). 

O sea, en el primer caso atentan directalllente cou· • 

tra el bien jurldicmnente tutelado, mientras que ~n el segundo ca· 

so solamente lo ponen en peligro, sin atontar directamente sobre -

ese bien jur[dico. 

S). - Por su <1Jraci6n se clasifican en: 

a).- Instantáneo, cuando conducta y resultado 

se &i<>tan en un~ Jlallento. 

b). - PeT'llW!ente, c:uando la acción delictiva se 

prolonga en el tiempo, pero es violatoria de la nor.na en todo JDO·

menta. 

e). - Contin.lados, cuan;lo el agente, con unidad 

de resoluci6n delictiva, unidad de violar el mismo precepto legal, 

ejecuta una pluralidad de acciones. 

6) • - Por la culpabilidad: -

a). - Dolosos. cuando hay plena conciencia acer 

ca de la conducta y del resultado que se van a presentar y producir. 

(22) lbfd, p. 136. 

(23) CARAAHCA Y TRUJILLO AAUL. Op. Cit. p. 226. 
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b). · Mposo, cuando sin esperar el resultado 

dañoso, éste se present6 por una falta de precauci6n y de cuidado. 

c) .- Preterintencionales, cuando el resultado 

va ros allá o sobrepasa el resultado deseado. 

7) .- S~les:- niando la lesión jurídica es linica; 
complejos, cualllo se presentan en una s<'la figura delictiva varia.< 

condll:tas ilícitas. 

S). · Unisubsistentes e plurisubsistentes: - ~e se -

refiere al rúllero de actos para realizar el ilfcito penal. En los 

delitos unisubsistentes, bas una sola acci6n para obtener el resu! 

tadc crilllinoso, lllientras que el delito plurisubsistente requiere 
de una pluralidad de actos. 

9). - Unisubjetivos o plurisubjetivos: - CUya refer""1 

cia estriba en los sujetos que in::en·ienen en la comisi6n de W1 d!:_ 
lito. En el priEr caso, basta un s6lo sujeto, mientras que en el 

segundo requieren de dos o mis sujetos para la ejecuci6n de un de

lito. 

10) .- Por su fonna de per5ecuci6n se clasifican los 
delitos en:-

a).· ~rella.· Cuando el oferdido o sus legi

timas representantes, son quienes deramcian hedos delictivos en 

su agravio }" solamente con su del"llncia se puede echar a andar la -

maquinaria judicial. 

b). - De Oficio. - Donde sin la voluntad de los 

ofendidos, la autoridad persigue y sanciona a los responsables de 
los delitos y dentro de los cuales, a diferencia de los delitos -

perseguibles a petición de parte, no opera el perdón del ofendido. 

Nuestra legislaci6n hace una clasificaci6n de·los -

delitos que, sin seguir el orden que marca el Libro II, de ruestro 

C6digo Penal, preferiros hacer una clasificaci6n por el bien jurí

dico que tutelan. Para tal efecto, nos adheriros a la clasifica--
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ci6n que nos ofrece el Dr. Carrancá )' Trujillo (241. 

a).- lJelitos contra el individuo. (Contra su \'id.1 e 

integridad corporal. contrn su hooor 1 contra su repitaci6n, contra 
su libertad, contra su estado ci\-"il, contra su seguridad )' contrJ 

su pa trironio) • 

b). - Delitos contra la Familia. (En las relaciones 

matri.noniales miS!Ills o en la relación paterno-filial). 

c1 .- Delitos contra la Socie<lad. )Contra la !'Jlud -

pública, contra la moral o la.s burnas costumbres, ..:ontra la fe ¡:(i

blic:a, por funcionarios en ejercicio de su funci6n 1 contra 1.is. co
nunicaciones, contra la econcmúa nacional, rcspom:.:ibilidad profe- -

sional de profesionistas.J. 

d) . - !'< 11 tos contra la Naci6n o el Estado. (Contra 

la seb"Uriclad exterior de la Nacic<n, contra el 6rden público, con-

tra las autoridades, ultrajes a las insignias nacionales). 

e). - lleli tos contra la seguridad internacional. cr1 
ratería, violaci6n de i.JaJnidad y neutralidad, víolaci6n de dcre-

cms de prisioneros, rehenes y hospitalizados). 

!lada ast una smblanza general del delito, corres-

ponde hacer un anllisis a los el.-ntos que integran al miSllrl, que 

cano ya hcnl>s establecido, para nosotros dicto delito está consti

tuído por seis elementos; o sea, soms súpatizantes de la teoría 

hexatáaica. En el siguiente tema, haremos una explicación amplia, 

acerca del porqué de ruestrn postura y a qué se debe que no oos 

afiliemos por las otras. 

(2~) CARRAHCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p.p. 228 y 229. 
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1.- EL~~E~TOS POSITIVOS:-

liemos establecido que el delito está confi61lrado de 

seis elementos positivos que lo integran y, al faltar uno de estos, 

no poJrá hablarse de que aquH ha nacido; dicha ausencia constituye 

el aspecto negativo de esos elementos, los que en su apartado espe

cí!ico estudiareoo~ artqJliamente. 

De igual manera, los elementos del delito siguen un 

orden de prelación 16¡:i~a. sin el cual, diffclimente podríamos afiL 

mar que un delito se ha creado, adem..1s, cada uno es concausa del an 
terior, a pesar de ser indcpeMientes )' aut6oooos entre sí. Causa · 

es de lo anterior, de que sur_ian Jh·crgencias tetHcas al respecto r 
algwios autores consideren deternúnados elementos del delito cano -

meras condiciones para que surja el siguiente; pero caoo ya henos -

referido, nosotros nos afiliruoos a la teoría hexatárJca del delito, 

atimdamente mejor llamada por el Jurista f.arrancá y Ri vas caoo la 

teoría hexaWrica. Luego entonces, para nosotros el delitoestá int~ 

grado por seis elementos positivos que son: 

al. - Acción. 

b). - Antijur{dica. 

e).- Típica. 

d). - !Jr.putable. 

e).- Culpable. 

f). - Punible. 

Sin embargo -ay autores que le niegan el carácter de 

elemntos esenciales del delito a la imputabilidad, a la ¡:Alll.ibilidad 

y a las cordiciones objetivas de punibilidad; o hay • quienes cons.!_ 

deran a éstos, como elanentos autónomos. En el primer caso, encon-

tramos al Dr. r.arrancá y Trujillo, quien establece que el delito ·

presenta los siguientes elanentos: "es una acción, la que es antij!:!, 

rídica, culpable y típica. Por ello está collllinada con la amenaza -

de una pena" (1). 

(1) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 223. 
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Igual postura asune el Dr. Castellanos Tena, al ref!: 

!·irse respecto d~ los el~ntos del delito que ''Nos adherimos sin -

resen'a, a quienes niegan carácter de e1anentos esenciales a la im

putabilidad, a la punibilidad )" a las condiciines objeth"<1s de pe"!!_ 

lidad" (2). 

Por otro lado, hay qu:nes rebasan el número <le ele-

mentos en canparaci6n a la nuestr..i, cero sucede ~on .Jiméne: de ..\sCia: 

''Delito es el acto típicamente antijurídico \" cul~bleJ sometido en 

i:x;asiones a condiciones objetivas de penalidad, i..n;Jutable a tm ham

bre r scmctído a una sanción penal" (3) 1 o Ca¡,J el mismo Maggiore -

sinteti:.J a tres elcm<!ntos el delito: .. tcd..1 acción le~almente puni

bleºº (4). 

Por lo tanto, nosctros con.s ider.'.1:..-.::is que lo~ elementos 

po:.itivos del delito son seis. habida cuent41 de que aquél se confj

gura con un..:1 acci6n; de allí que esa a.ci:ión sea el acto exterro Jcl 

hmibre para re,ilizar detenninadas cc:-.duct..:is; dicha acción \ºJi a ser

antiJurfdica, porque es contraria a la. norm..1 y 13 an~ ljuridicidad -

es el sistema funda.."1éntal del delito; entonces, el delito e~ Ull.1 -· 

acción antijuridica y tipica, porque estfi cescrita en una noma ju

rfdica, a través de una hip6tesis de conducta; dicha accl6n antiju

ridica y típica, será también iqiutable, porque el agente que rea

liza actos criminosos posee una plena resp-nsabilidad fonnal y rnat!: 

rial que le dan claro discernimiento acerca de las conductas que -

ejCOJta; entonces, si dicha. acci6n es antijurídica. típica e ilnput~ 

ble, también será culpable. ra que corrcspionde !.J. culp."l, subjeth·a~ 

rnentc a una prcsona y no puede existir la culpabilidad sin l" impu

tabilidad, ya que é~te es Wl presupuesto de aquél. Por último, el 

delito es una acción antijurídica, típiC'.l, i.n:putable, culpable y -

purubk, ra que toda violación penal debe estar awnpañad.:i de un ~ 

der coercitivo; o sea, a todo delito dc-be de corresponder una san-

ción. Dicho elemento básico consistirá en ]a capacidad que tiene el 

Estado para sancionar a un indi\·iduo que ha infringido la norma pe

nal. 

¡2
3
¡ CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. Cit. p. 130. 

JIHENEZ DE ASUA LUIS. La ley y el delito. Ed. A. Bello, Caracas, 
p. 256. 

(4) HAGCIDRE CIUSEPPE: Op. Cit. p. 251. 
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Por lo que hace a las condiciones objetivas de puni

bilidad, no las consideranx:>s como elemen-o esencial del delito, si

no cooo lUl mero fonnalismo legal po:1ra que pueda llegarse a detenni

nar a un individuo COIOO responsable de la coolisi6n de un delito, "'! 
yes requerimientos procesales CfTi3.M1\ dt! las disposiciones adjeti--

vas del Derecho Punitivo. El delito se confi_gura, nace en el mundo 

e.xtcrm, har un cambio en el medio social, independientemente si d.!. 
cho ilícito fue denunciado, si existió la querella, etc. Nos auxi-

lia en nuestro argi.m.ento el Dr. Castellanos Te11.1 1 quien señala que, 

respecto a dichas condiciones objetivas de ptmibilidad "tampOco con~ 
títuyen, en nuestro criterio, eler:entos esenciales del delito; s6lo 
por excepc.i6n, son exigidas por el legislador cano condiciones para 

la imposición de la pena" (5). 

a).- LA ACCJo~;: -

Evidentemente, para que pueda surgir o nacer un del! 

to, es requisito indispensable que exista, por parte del hanbre, -

W1'1 acci6n con la que vulnere o n:>difique el medio exterior. Enten· 
de::x::is ¡x>r acci6r1, un mvimi.cnto corp- ral traducido en un hacer o en 
un no hacer y que implica una wtaci6n o cambio en el nllndo externo 

del individu-. 

Tal acci6n no es aceptada por los al¡;unos tratadis-

t.as cano del1Clllinaci6n a ese prilller elemento del delito. Se Jo ha dt 

ncninado caoo conducta, acto o hecho. 

Castellanos Tena, por ejemplo, lo denomina con el -

témino conducta, "El delito ante todo es una conducta ht.um..na." " ... 

dentro de él se puede incluir correctamente tanto el hacer positivo 
COIOO el negativo" (1). JncJuso, da una definici6n de lo que es una 

(5) CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. Cit. p. 132. 

(1) ibld. Op. Cit. p. 1~7. 
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cordu:ta: "es el coa;>artamiento hum.no voluntario, po:.;i tivo o ne&!!_ 

ti\·0 1 encaminado a W\ prop6sito11 (2). El mismo autor hace referen

cia a que Porte Peti t prefiere los conceptos conducta :: he..:ho 1 di

ciendo que la conducta es el elemento objetivo del delito, cuando -

este se uaduce en una mera acti\ idad: y por hecho cuando el delito 

es de resultado material (3). 

~o ccmpartiros los anteriores conceptos, ya que .:an

sideramos que el término conducta, se refiere rriás bien a tm concep

to interno )' psíquico del tx:d:ire. 

Dcbcrtl0s recordar también, que el delito ro e..xi!'tt? si 

no se ha ex:ternadc- esa conducta, el pensamiento no delinque. Y di-

cha con<hlctn si se ha externado, Sl' traduce entonces en u'18 acción. 

T~oco cornparti.lx>s que ese primer elemento esencial 

del delito se 1l' denanine coroo hecho, ya que por éste se entiende -

algo que ya ocurrió o acaeció. O sea, que tal denominaci6n es Lm~ -

concepci6n a posteriori de la ac:i6n; la acción puede tr.:1er COfOO •• 

consecuencia W1 hecho, un car..bio a los bienes jurídicos tutel~-:.do~ -

por el Est.•do. 

Nuestra Lcgislaci6n Perol Positiva, prefiere, en su 

artículo séptimo, utili:a.r la deJlXJJnaci6n de acto, conc:epto que -· 

tm:poco nos satisface habida cuenta de que el acto, es u.na JOOdali-

dad de la acci6n; podrfamos denarJ.nar al acto como una acci6n en -

sentido anplio, es decir ;· siguieOOo a nuestro Ilustre c.arrnra, el 

acto es -n aspecto posi th'O de la acci6n )' por lo que hace a la aaj_ 
si6n, es un acto negativo. 

Al respecto, gran 3)'".Jda nos brinda el pensamiento -

del Dr. Carrancá }' Trujillo, quien, al igual que nosotros, consid~ 

ra a ese elemento caoo una acción: "La acción es p:iw los efectos • 

penales la conducta ht.mru\3 voluntaria manifestada por medio de un -

acto o de tma anisi6n. En el acto se realiza una actividad positiva, 

se hace lo que no se debe hacer, se actua violando una no1'1!13 reco&!, 

(2) lbidem. Op. Cit. p. 149. 

(3) Cfr. Ibídem. p. 1'+8. 
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da por la ley perol y que prohibe 31¡;o. En la ooisi6n se realiza -

una actividad negativ:J., se deja de hact'.'r lo que sc debe hacer, se 

o.1li te la obediencia a um noma que impone wi deher hacer"' ( 4). 

Por 1o ta .. rito, la acción se dcni.'"KI!ina canx> "una co~ 

ta htr..ana proda: t- ra de un rcsu i t4do y que reviste la fcrma de acto 

o la de anisió:'111 (S), et.ya cor.:epc.i5n nos refiere el autor, es de~ 

de un punto de ,~ista lato sere;.u. En su $entido estricto, Castella·

nos Tena defin\.~ a ln acci6n CCD:I "todo 1-:echo h.u:-'Jn:l \•olunt.ario, to

do OO\"irliento Yolt:ntaric del .:irgardSl"C hu;;a.nc cap:i: de modificar el 

l!>lnlo exterior o de poner en peligro dicha llll'.:.iificaci6n"(ó). 

Por cm.isi6n ta:nbién entcrxicrar.os que con.c;i:;te en un 

dejar de haLer lo q.:c .se i:sté- .:>rtlcn.1¿0 rt:.1li:::.r 1 ,;;:;. abstenerse de -

un obrar y es ;:dc.::ás. c-cci0 y-a hc;x;s explicado, lJ forr..:¡ negath·a de 

la acci6n. 
Un.1 IX>dal ill..1d teórica que presen~a.n tanto la acci6n 

ccr.u la c::úsi6n, es la ccr..is16n por w..isién. dond~ existl' ad~s de 

una violacién _;uridiw .;onsistente en lL~ nu actuar, pero que por ·

esa inacción se produce un resultado ::laterial, infringiéOOo por lo 

tanto, u.-ia 1")" dispositiva (que ordcm hacer al¡:o) )' Ull3 ley prohi

bi ti\'3 (que san:iona el resultado material). 

la acci6n, a su vez, está integrada por tres elemen

tos i;¡portantes a s..i.ber: W".:l mnifestación de la volW\tad, una rcl~ 

ción de rausalidad y un resultado. 

Dicl-.á corccpci6n ha creado divergencia de cri tcrios · 

y ¿istintcs pt:.ntos de vi~ta teóricos, perc· nosotros consideramos -

que si se ha realizado t.m.'l accién, la misr.n deberá tener fatalmente 

W1 resultado; y para poder determinar si es~ acción y su resultado 

fueron cril:linosos, deberos estudiar la relación causal que existe -

entre ambos. 

(i.) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Principios de Sociología criminal y de 
Derecho Penal. t:scuela !iacioflal de Ciencias Políticas y Sociales, 
Hfudco, 1955, p. 192. 

{5) CAAR.ANCA Y TRUJILLO RAUL. Derecho Penal Mexicano, parte general. 
Ed. Porrúa, S.A., Héxico 1 1982 1 p. 262. 

{6) CASTELLANOS TENA FERNA~DO. Op. Cit. p. 152. 
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De igual manera, la omisíc>n encuentra su sustenta- - ~ 

ci6n en los siguientes elementos: una voluntad, que ''ª encaminada 

a no efectuar la acción ordenada por la norma y una inactividad,, -

que consiste en que el agente se abstiene de efectuar el acto a cu
ya realíU>ci6n estaba obligado, que al igual que en los delitos de 

cornisi<n por anisi6n (7) aparecen, sal\"O que en éstos hay otras mo· 

dalídades consistentes en que surgen un resultado material )'una r~ 

!ación de causalidad entre el resultado y la abstenci6n. 

Carrancá y Trujillo nos explica en qué consiste la -

re laci6n de causalidad: "Entre la acci6n y el resul t.•do Jebe haber 

Wl.l relación de causa a efecto; y es causa tanto !;:; acti\'idad que-~ 

produce imedintmaente el resultado cerno la que lo origina mediata· 

mente, o sea 1 por el6!1entos penalmente inoper<lntcs per set pero ~ 
ya eficacia dafiosa es aprovechada" (8), 

Ahora bien. el hacer un an.'íli~is para determinar ... _ 

cual fue la causa i<l6nea que produjo el resultado, ha sido doctri

nalmente rruy dcbatid.'l. De allí que hayan surgido túltiple5 teorías 

que saneramente apuntaeilll)s. 

Efectiv-.nte, dentro cie la acci6n han surgido va-

rias concepciones para detenninar la relación de causalidad. Entre 

ellas destca la de Von Buri, conocida como la Teoría de lo equiva-

lencia de las Candicones o Conditio sine qua mn, que establece que 

todas las condiciones pl'O<hx:toras del resultado son equi\"alentes }' 
por lo tanto, todas son causa de ese misma resultado. 

Otra hip6tesis es la que se debe a ar=nn, quien a 

través de su teorfa de la filtim condición, establece que entre las 

causas del resultado producido, sólo es relevante la últin:n, o sea, 
la más cercana al rsul tado. 

Otro especialista apellidado Birkmeyer, con su teo-

rra de la condición m'ls eficaz, propuso que s6Io es causa del reSU!, 

tado aquélla condición que dentro de las demás con:ausas, resulta • 

por su eficacia, preporderante. 
Von llar, estableció una teoría en la que únicamente 

(7) Cfr. CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. Cit. p. 156. 

(8) CARMNCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 263. 
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se considera cCIIl:l causa del resultado, la condición mls adecuada !'!!. 
ra producirlo; de allí que la titulara caoo la teorfa de la adecua· 

ción o de la causalidad adecuada. 

Para nosotros y siguienJo el principio de que la -

causa de la causa es causa de lo causado, considerafll)s que la teo· · 

ría de la equivalencia de las condiciones es la ras acertada, habi • 

da cuenta de que las condiciones que producen el resultado, son - -

equivalentes entre sí, por el desenvolvimiento 16gico que cada co!! 

dici6n guarda y Ja aplicaci6n juridica que conllev.a; o sea, la • • • 
accí6n que realiza el agente deberá ser por lo tanto, antijurfdica, 

típica, ""'utablc, culpable y punible, ya que sí hay auseocia de -

cualquiera de ellos, esa acci6n escaparía al Derecho Penal. 

Por otro lado y con referencia a los delitos de omi • 

sidn, donde no har un re$Ultado material, r.o es necesario ah:mdar -

en el té\11lino, porque solamente e.xiste un resultado jurídico, no,. 

así caro en los delitos de co:nísi6n por amisi6n, que por la existe!! 

cia de LL'l nexo de causa a efecto, se provoca un cambio material y · 

jurídico en el wnlo exterior. 

b). • LA A.~TlJUR!Dl Cl DAD:· 

causa debate nuestra postura, en el sentido de que -

porqué colocamos a la antíjmhlicidad COllO segundo elemento positi 

vo del delito y no la tipicidad corro lo hacen •-arios autores. 

Lo anterior enruentra su fundamento en que• antes -

de que exista la oonna, con su carácter juddico, aqut\lla que es . 
prarulgada por el legislador, existe primeramente la oonna de cul!!! 

ra, de doooe abrenrá aquel legislador para crear la norm jurídi·

ca. O sea, los principios culturales surgen como un ordenamiento •• 
tmiversal que rigen roral y socialmente a los hcrnbres. posterior· ... 

mente, ese principio, a juicio del legislador, debe quedar inscrito 

en una disposición legal. Por cjempl- y refiriéndooos a !tlestra 11'! 
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teria 1 errontrazoos el principio cultural que Dios insertó en las T,! 

blas de Ja Ley de M>isés: '~lo matarás". Ese dato culrural, poste -

riorrnente fue retmado por el hombre para establecer en sus leyes, 

ccm> delito, cano una disposici6n legal que estableoe que el que -

priva de la vida a otro bacbre, será sancionado. ~.sa ooma que ema

na del 6rgaro establecido por el Estado, será antlJ"rídica, cuando 

la IOÍ.sma sea infringida. 

En con.:lusi6n, la antijuridicidaJ es la oposición a 

las oonnas de cultura re:onocidas por el Estado. '"O.lardo estas -

nt"'mi3S de a.Jlt"Jra son reconocidas por el Estado la cpcsición a ellas 

constituye lo anti.jurídico. Coko expresa Me:ger, l3s leyes, ema.na-
ci6n positiva del Derecho, solo son posiblcs<con arreglo a detel'll\i 

nados presupuestos que constituyen el total complejo de la cultura. 

Las oonn.:is de cultura son, por tanto, los principios esenciales de 

la conviveocia social, regulaclos por el Derecho ccnJ expresión de -

wia cultura" (1). 

luis Jiménez de Astía ). Femando Ca~:e¡lanas Ten;?, J!_ 

sienten de esta postura, ªt.JniUe en sus respecth"as obras no establ~ 

cen el porqué de ese criterio, a diferencia de ruest-o autor de re

ferencia, a quien nos adheri.nx>s aq>liamente. 

Por otro lado, se ha dicho que si la antijuridicidad 

es toda oposici6n a las normas de cUltura reconocidas pcr el Estado, 

pt>Ji&.lose o no contradecir las normas. 

Para tal cuesti6n, cabe hacer el siguiente análisis, 

diferenciando lo que es ilícito penal y el ilícito civil. 

Eb el primer caso debemos de recordar que el Derecho 

Penal es de carácter público; o se.a, atañe a toda la sociedad; en · 

el Derecho Civil, CCBJ segundo ca.so, es de orden prh·ado, protege -

los intereses de los partiOJlares. Por lo tanto, el ilícito civil 

afecta a los -ntereses privados (i~limiento de contrato,pensio

nes, etc.), r.:iientras que en el Derecho Penal la ilicin.id transgresde 

el 6rden social, afecta los interreses jurídiccs protegidos por el 

Esta.do (la vida, el patrimonio, libertad sexual, etc) '' ... las sarx:i~ 

(1) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p.p. 337 y 338. 
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nes dei derecho perol se aplican con el objeto de tutelar con la -

mdx:ima nata co.'lCti\·a de que ¡::uedc disponer el Estado, ciertos bienes 

y derechos que se cstlir.:m eseñciales para la persona, el Estado y la 

sociedad, y para cuya tutela resultan in..~uficientes las sanciones de 

derecho privado o las de cualquiera otras Ta..'"\.15 del Derecho; )' asr

mi~. dado el fin cicntifico de las sanciones, con el objeto de oE_ 
tener en lo posible la reforna del delin,UC'nte procurando su reuti

lizaci6n en vista de un ideal de progreso indiddual y social"(2). 

Li ot, elaboro wu tNrla du.llista respecto de la am 

tijuridicidad, sefLalando que la ;;iisr..a f\ll( .. '\lc ser fonml o material.

~¡ primcr··c.'tSo se pYcsenta mar.do el ·'<to anti jur!dico trausgrode · 

la """"' estahJ.cida por el Estadn. El segundo caso aparece cuando 

aque-1 acto .:mtijuridico contradiga los intereses colectivos. "Esta 

reprobai.:i6n jurídit:a que recae sobre el acto es doble: Primero, el 

acto es fon:nl>rente contrario al Derecho, en tanto q_le es transgt"!:. 

si6n de una norn>1 establecida por el Estado, de un marxlato o de Wl3 

prohibici6n Jcl 6rdenjuríJico. Sc&•undo, el acto es oaterialmcntc · 

antijurídico en C\..13.nto significa una conducta contraria a la socie

dad" L3l. 

En conclusión, siguiendo la teorfa de Marer, podre-

ros de-.::ir que la ar.tijuridicidad es la oposici6n a las normas de ·· 

cultura (roodas, usos, costumbres, etc.), qie reconoce el Estado. -

Sin cmrorgo, dicha oposici6n será de naturale:a penal porque tras-

cü•nde a la esfera de l3 sociedad aquélla oposición; " •.• En nuestro 

derecho se la presupone por el solo hecho de tipificarlas y de san

cionarlas; as[ toda acci6n t[pica y ¡unible, según la le)', es anti

jur[dica ; r no scr!i antijurídica wia acción que por ella no esté -

tipificada )" sancionada, asr sea desde el punto de \'ista ético, de 

ilimitada gravedad" (4). O sea, que la tipicídad har5 que ese acto 

antijurfdico entre en el C3l!lpO del Derecho Penal y es por ello que 

considerom:>s a la tipicidad cana el tercer elemento positivo del d.!:_ 
lito el cual, a continuaci6n cstudiartm:1s. 

(2} CAARAHCA Y TRUJ ILLO RAUL. Op. Cit. p.p. 40) y 406, 
(3) JIHENEZ DE ASUA LUIS. la ley y el delito. Ed. Hermes/Sudamerlcana, 

!léxico, 1986, p. 27]. 
(q) CARRAHCA Y TRUJILlO RAUL. Op. Cit. p. 406. 
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e).· LA TIPICIDAD:· 

Para que una conducta sea considerada CCJII) delito, -

es menester que ilparte de ser antijurídica sea típica. La tipicidaJ 

es otro de los elEDentos esenciales y positivos del <le lit('. $¡ no -

existe aquélla, no podrá rablarse de ilícho penal. o se.a, habrá ti 
picidad cuando aquella acd6n ejecutada por el agente que, op~:o • 

de ser opuesta a las r.ornns 5urídicas, cl"k..-uadra en una J-e3crir-:i6n 

hecha en la ley per.aL " ... la acción ha de encajar dentro de lrt fi

gura del delito ..:reada por la norma penal positive, pues al .:ontrn

rio al faltar el signo externo distinti\'O de la antijuridici.!Jd pe

nal, que lo es l:? !ipicidad penal, dicha acción no constin:~:"á de· 

lito" (1). 

Desde luc~o, no hay que confw-rlir el tipo con la ti· 

picidad. El tipo e~ la descripci6n hecha en la aorrn penal, if- :.J~ 

acciones que se consideran CCJr.'D delitos. La tipicidad e~ fa adE>Cua· 

ci6n de la conducta o acci6n al tipo pena l. 

Jir.>ér.e: de As!D oo; ofrece un cooccptc de ti¡-c :-:ñs · 

técnico y hasta en cierta nanera confuso al decir: "el tipc leg1l -

es la abstracci6n concreta que ha trazado el legislador, descarta!"l

do los detalles innecesarios para Ja definici6n del hecho que se C:!_ 

talega en Ja ley como delito" (2). Dicho en otras palabras, el tipo 

es "la descripci6n que el Estado hace de una rnndocta de los precep_ 

tos penales" (3). 

En cambio, la tipicidad ''es la adecuación de la can

Cucta conci-eta al tipo concreto" ( 4). 

(1) lbid. p. 406. 

(2) JIMEHEZ DE ASUA LUIS. Op Cit. p. 235. 

(J) CASTELLAHOS TENA FERNANDO. Op. Cit. p. 167. 

(4) CARRANCA Y TP.UJILLO RAUL. Op. Cit. p. 407. 
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Por otro lado, debenos de tCJ111.lr en consideración el 

dog¡ra penal que cstable<:e que no hay delito sin ley, ''1>1JLJlr.1 CRIMEN 

511".E LEGE'º, el cual, es también 1·etanado por nuestra Carta Magna, • 

articulo 14, como principio de legalidad de nuestro Dere<:ho Penal • 

Mexicano, en el sentido de que si por ejen:plo, se canetc una acción 
la cual es aberrante, abominable :: escandalosa., si no está descriui 

en una ley penal, por WU)' Jesca~ellaCa. que sea esa t.::onducta, 00 se 

considerar 5 call> delito. 

d). • LA lMPUTABll!PAD: · 

El cuarto elemento positivo dentro de la ·~ 

con(igur~ción del delito, es la imputabilidad. 

Gran debate, desde el punto de vista doctr! 

nal, ha causado este elemento, habida cuenta de que alg~ 
nos autores lo consideran cono presupuesto de la culpabi 
lidad y no le dan una valoración aut.6noma como nosotros. 

Este miSll)J estudio, dlda la importancia que tiene el 

menor de edad, es por lo miSIOO que considermoos caro otro elemento 

mlis a la in¡rutabilidad. 

Para efectos de este tC!l'..l, bástenos señalar que la · 

imputabilidad es la capacidad de querer y de entender en el cam¡x> • 

del Derecho Penal. En el tema respectivo, lmrenos un análisis pro·· 
fundo al mismo. 

Sera imputable, por lo umto, "todo aquel que posea 

al timpo de la acci6n las cor>:liciones psiquicas exigidas, abstrae· 

ta e indeteminadarncnte, por la lcr, para poder desarrollar su con
ducta sociallllente; todo el que sea apto e idóneo juridicamente para 

observar una conducta que responda a las exigencias de la vida en -

sociedad lu.miana" ( 1) . 

(\) CARRANCA Y 1RUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 415. 
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En efocto, al ser la imputabilidad un elemento aut6· 

nomo dentro de la ordenaci6n 16gica y secuencial de la configura -

ci6n de un delito, el mismo está revestido de determfoadas caracte

risticas que lo vuelven indh·idual y no un presupuesto de la culpa

bilidad. 

Jiménez de Asúa, por ejemplo, señala que el delito,· 

a m.'is de ser un acto tipicamente antijuridico y culpable, es tam -

bién "imputable a un halilre )' sa!k.•tido a una sancién pcr.al" (2), -

punto de vista que a diferencia de Castellanos Tena, no le da auto

nomía a la imputabilidad al señalar a ésta CO!!lO un presupuestc- de · 

la culpabilidad (3). 

En su tema respectivo, ahondarenos más acerca del •• 

problema de la imputabilidad, los factores que integran a la misma, 

las diversas teorias que han surgido al respecto ;-, lo más ÍJTTOr·· 

tante, el papel que juega la ilqlutabilidad en el terreno de los me

nores jnfractores. 

e).· LA CULPABILIDAD:-

Dentro del miSlllD 6rden de prelaci6n lógica, ~en-

tramos en Ja constituci6n de un delito el quinto elemento positivo 

que es la culpabilidad. Esta ha sido considerada por la doctrina p~ 

nal cano un elenento esencial del delito, el cual surgirá tma ve: · 

que se ha dado el e 1 emento anterior que es la imputabilidad. Ya di 

jimos que no coincidimos con el criterio expuesto p:::1r varios t:rata· 

distas que sostienen a la i.J:;lutabilidad cO!!lO presupuesto de la cul

pabilidad. Nosotros, consideramos que aquélla es concani tante a la 
imputabilidad; otro aspecto aut6noioo que es la culpabilidad. O sea, 

(2) JlllENEZ DE ASUA LUIS. Op. Cit. p.207. 

(3) CASTELLANOS TENA FERtlANDD. Op. Cit. p. 217. 
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para que una conducta pueda ser considerada como delito, debe de -

ejecutarse tm acto, que sea opuesto a las nomas emanadas del Esta

do (antíjur!dica), que el misnc acto se encuentre regulado en una • 

ley penal (típica); que el sujeto activo sabe que su conducta es -

criminosa (imputable) y ad~s, que aquél tenga que responder del • 

hecho penal realüado a través de '1n juicio de reproche por su con

ducta reali:ada (culpable). De all! la autonooúa de cada uoo de sus 

el....,ntos. 

Coincidiendo con el Dr. Jilllénez de Asúa, dire1110s que 

Ja culpabilidad es "el conjunto de presuspuestos que fun:lamentan la 

reprochabilidad personal de la conducta antijurídica" (1). 

El ilustre Dr. Carraocá y Trujillo nos hace una ref!t 

rencia n>is explicita y ar.;plia, acerca del fu1'lamcnto de Ja culpabi· 

lidad al señalar que " está en las condíciones en que detenninada -

conducta es producida, llenado el tipo legal; condiciones que prue· 

ban que el ht'Cho mismo es atribuible al sujeto, fue querido por 6s

te )' amerita un juicio de reproche" (2). 

Según la teor!a juridito-penal acerca de la culpabi • 

lidad ya sea l3 normti\'a o la psicologista, las cuales preferaos 

omitir en este estudio, pero que nos apeg3lWS a la segunda de ellas, 

la cwl establece que la esencia de la culpabwlidad consiste en "el 

proceso intelectual-volitivo desarrollado en el autor. El estudio • 

de la culpabilidad TC<jUiere del an.'ilisis del psiquiSDJ del agente,• 

a fin de indagar en coi>:ret.o cual ha sido su actitud respecto al '!t 

sul tado objetí vamente delictuoso" (3) • 

El dolo consiste en que el agente coooce el hecho -

que va .a realizar y procede a ejecutarlo; o sea, el autor de una ~ 
nera conciente y voluntaria realiza un acto para producir el resul· 

ta do iHcito. 

(1) JIHENEZ DE ASUA LUIS. Op. Cit. p. 352. 

(2) CARRANCA V TRUJlllO RAUL. Op. Cit. P•P• ~16 y ~17. 

(3) CASTELLANOS TENA FERNANDO, Op, Cit. p. 23~. 
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La misma doctrina penal establece diversas especies 

de dolo; para efectos de este estudio solamente nune_iarcr.cs los si
bruientes: 

l}.· Dolo directo:· Se presenta cuando el resultado 

coincide con el propósito del agente. 

2).- llolo indirecto:- F..x.istc cuaa.io el agente se Pi:2. 

pone un fin )" sabe que pueden prodi>cir>e otros result.idos daiiosos. 

3). • Dolo indetenninado:- Se presenta cuardo el age!!_ 

te no se propone tm resultado delicth'u en espC'Cial. 

4) .· fblo e\·cntual; · El agente dt'sea un rc·sulta~ d~ 

lii..:ti\'o pero con la posibilidad de que no pucd.J.n surgir otrcs no ~ 

seados. 

Por lo que hace a 1a cUlpa cntendcrc-:'.'!OS que es la -

re.1l1z.aci6n de conductas ilicitas, s1n querer, c1 agente, la produ~ 

~i6n Jcl rcsulr.ado, pero .surgiendo este pese a ser pr<'visible o ev_! 
t.a.blt', por negligencia o i.mprudercia del mismo agente; "los delitos 

Je imprudencia se car:1cterizan ¡x>r la falta de prcvici6n y de in te!,! 

ci6n, por haber producido un resultado no previsto ni querido, pero 

que es efecto necesario de la imprudencia (culpa) del sujeto, lo ·, 

que justifica la imputación legal" (4). 

Al igual que en el dolo, en la culpa eocontramos di· 

\'ersas clases que son (5): 

1) .• Con representaci6n del resultado:· Existe cuaJl· 

do el agente ha previsto el result:Jdo tfpico caoo posible, no c¡ue·· 

riéndolo pero abrigando la esperanza de que no ocurrirá. 

Z) .· Sin representaci6n del resultado:· Existe cuan· 

do no se prevé un resultado pre,~isible, no ha)· resultado en repre· · 

sentaci6n. de n.ituraleza. previsible-, 

En nuestra le~islaci6n, aparte de los delitos dolosos y culposos ~ 

finidos en el artlculo Sºdel código Penal, establece una tercer fi

gura que es la preterintencí6n, la aial consiste .en que l:'jecutado -

el acto, el resultado reb.as.a las consC'C\lencias queridas; o sea, hay 

dolo en la intenci6n r culpa en el resultado. 

(4) CARIWICA Y TIWJILLO RPIJL Op Cit. p. 439. 

(S}. Cfr. CASTELLANOS TEllA FERIWIDO. Op. Cit. p. 247. 
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Basados llUC\'amentc en el dogma penal l'llLl.U\! POENA s1 
.\'E CRIM!hl:, no hay delito ;in pena, encontramos cano sexto r i:íltinx> 

elemento positi\"o del delito a Ja pun-bilidad, Ja cual se refiere, 

esencialmente, a que si 5e ha C(JJ\Ctido un acto criminoso, el r.:iisrro 

debe ser sarx:ionado, coroo consecuencia de haber a tentado contra un 

bien jurídico protegido por el Estado. 

Bar autores que consideran a la punibilidad no coroo 

un elemento del delito, sino crnoo una conscruencia dc-1 mlsno, tal -

ca.io establc--cicron, entre ctros, e1 Dr. Carrancá y Trujillo, que -

tal cCITl0 sucede con el elemento ncgati\'O de la p.mibi1id..1d que son 
las excusas ab!'-olutorias. ( ~- que e~rudiaremos en su apartado amplie_ 
ii'lente}, existe el car5ctcr delictivo de la acci6n rcali=ada por el 

cigcnte, }71 que la misma es típic:1 1 culpable, pero rc\.·-cstida de tma 

Ausencia dr aplicación de la pena¡ de allí que para ruestro nulti

ci tado autor la punibi lidad sea una consecuencia y no un elemento -

del delito. 

Por otro lado, Cuello Cal6n manifiesta que la punibi 

lidad es un elemento importantísinD dentro de la teoría del delito, 

ya que consiste para éste, en une de sus caracteres más destacados. 

En efecto, ya hem:>s mencionado que por lo que res- -

pecta a nuestro Derecho Punitiva vigente, el principio de legalidad 

consagrado en el artículo H de Ja Constitución Política, así corno 

el dogma 11rullum. poen..1. sine legc" 1 lo que nos lleva irlninentcmcnte 

a coincidir con la tesis propuesta por el Prof. Qiello Calón, al c~ 

lificar a la punibilül.id como un cl.,,,.,nta esencial dentro de los ·

elementos positivos del delito, ya que " ... además debe reunir el de 

su punibilidad, siendo éste de todos ellos el de maror relieve pe-

nal. Una acción puede ser antijurídica y culpable y, -in embargo, -

no ser delictuosa, Jxxlrá, v. gr., constituir una infracci6n de ca-

rácter civil o achninistrati\'O, m.1s que para que constituya un hecho 

delicu.ioso, un delito, es preciso que su ejecuci6n se halle cormi.11!!. 

da por la ley con uro pena, que sea punible. Por tanto realmente la 
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punibilidad no es m.1s que lll1 elemento de la tiriciJ;1d, pues el he·· 

cho di: estar la acLi6n coruninada con um pero constituye un elemen

to del tipo Jelicti ·:o"(l). 

,\ r.J.J.yor abwdamiento y robusteciendo ruestra postura, 

en.:ontrruoos al Dr . .Jiméne: de Asú.."l, quien también considera a la J'l.!. 
nib1 lid..1<l como un el~cnto c5encia I 1..' importante' dentro de la teo

rí::i. del dcllt. "Cano se \'e, loquc, en último ténnioo, caracteriza -

:il delito es ser punible. Por ende, ~ibilidad t·s el caractcr 

específico del crimen"¡ 2). 

S1n ~h.Jrgo, no hay que confundir .1 13 punibiliJad 

con la punición misma~ é.st.a, ~e refiere a 1;1 ir •. r:-:;i.:ión concreta 

de la =-~mci6n pen::l r¡cntras que aquélLl está conS'tiru~ .. ~.i de <listin

es factores que la dc·tennina.n y que consiste en el mereci::i.iento de 

una ¡>ena, en e·! !=entido de que si se r.a \ iolaJ.o un bien jurídico t!;!, 

telado por el Estado, Jebe de aplicarse al a!!entc, al infractor de 

la ley penal, W\:1 sanc16n a SJ :i...:.titud crL'ninosa. 

Es t.a."7.t'dé:i de vítal ~mportar.cia ~1Ur l.:i aplicación de 

cs::s penas corre5p0nJ.a únicJ )' exclush·amente al e~tado. Nadie más 

está facultado para imponer las sa.nciones. l\adie J11edC hacerse jus

ticia por su propia rono. Este principio Pstá ccnsagrado en el ar- -

ticulo 17 de nue·tra Carta ~iagna. Por lo w.nto, solamente es el E~ 

tado quien im¡x>ne la:; s.:inciones penales, a través ¿e los 6rg.:mes 5!:! 
risdiccionales previamente establecidos y una \"e: que se ha agotado 

el juicio penal. 

!'ar últim:>, Ja punibilidad está constituida por otro 

factor m.'is que se refiere a la aplicación de la sanci6n que previ~ 

mente ha sido especificada en la ley. Dicha aplicación también es • 

irnp..iesta por el órgano competente que el Estado ha establecido. 

úm las anteriores disertaciones pues, queda sembla!! 

teada la manera en que lógicamente se configura un delito. Deben, 

(1) CUELLO CALON EUGENIO. Derecho Penal. T.1, Parte general, 9a. ed. 
Ed. Editora Nacional, S.A., Méxlco,D.F., 1953, p. 522. 

(2) JIHENEZ DE ASUA LUIS. La ley y el delito. Ed. Hermes/Sudameric_! 
na, México, 1986, p. 426. 
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en efecto, tomarse C'n cuenta )' valorarse cada W\O de sus seis ele-
~entos iooepend.ientes entre sr pero también concatenados entre ellos 

misms, ya que si no se configura ('0 toda su extensión doctrinal y 
~&nica algwios de c5os elementos, estarezoos en preseocia de otra -

sinuci6n, de otra condixta distinta, tal vez, al canpo del Derecho 
Penal. O sea, que si no se presenta alguno de los ya lllJ!tic i todos -

elementos positivos del delito o se visluntira uno de aquéllos pero 

en su carácter negativo, no habrá delito. Para ello, paseoos al aJ1! 
lisis de los elementos negativos dol delito. 
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2.- ELEMENTOS ~EGAT!VOS:-. 

!.os elementos negativos del delito son aquéllos que 

se presentan cuanio hay auseocia <le WlO de los positivos y 16gica

mcnte, no integrarán un delito. O sea., una ve: cstu:liados los elemcl! 

tos positivos, lo que es un delito, cvrresponde ::ihora hacer Wl aM> 

lisis a los elanentos negativos, a lo que no es un delito. 

Los cler.>entos ne~a:ivos (o asrec~os ncgativo5 de 

los elementos positivos) del delito son: 

a).- ,\usen.:.ia de acción. 

b). · Ausencia de antijuridic1dad. 

e).- Ausencia de ti?ícidau. 

d). - Ausencia de imputabilidad. 

e). - Ausencia de culpabilidad. 

f) .- ,\usencia de p.míbilidad. 

a).- AUSE~C!A DE ACCIOK:· 

Ya hem:is establecido que la acción consiste en rea-

lizar o abstenerse Je rea.ti~ Wl.'.l detcn:ii.rod.l conducta para obte-

ncr un resultado criminal, dañoso. 

La le)' penal sanciona aquel acto u omisi6n proveniel! 

te del hombre y que dicho acto o abstención generan W1 delito. 

En este caso, al no haber un acto voluntario, doloso, 

con el fin de realizar conductas delictivas, estaremos en presencia 

de ·1a ausencia de acción y por lo tanto, de un no delito. O sea, 

que si el agente incurre en una actividad o en una inactividaad, aM 

bas involuntarias, no se configurará el delito. 

Doctrinalemente encontramos cano causas de ausencia 

de acción a la vis absoluta o fuerza física exterior irresistible, 
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vis mayor o fuer:.a mayor pro\o'enicnte de la naturale:a, ajena a la -

voluntad del hanbre. 

Por lo que ha.ce a la \'is absoluta, no existe un cri

terio unánime en determinarla caoo ausencia de acci6n. Hay autores 

que la consideran cor.n ausen:ia de ilip.Jtabilidad, opini6n, la ante

rior, que no compartiroos, ya que si la vis absolut.l consiste en quC' 

si un sujeto se encuentra coq>elido por una fuerza física, exterior 

irresistible, pero el r.lism:> sujeto es c.Jpaz, o sea, imputable, habr.i 

una atLo;cncia del acto q''"'e est.1 r!"ali:tando, m.ís no un.1 inin:pJtabili

dld, porque el miS"iO sujeto tiene la s.:ilud y el de!'arrollo r:cntal -

idóneo, para conocer el ca~ juríJico penal. Sabe qie lo están obl.!_ 

gando o forzando a rcali:ar una conducta criminosa, pero la misma -

al provenir dC' una ft:er:a e.\~erior, que además es irresistible, no 

¡:ucdc impedir que ai;J.(>:c..J. el rcsul tado dañoso. ~o e.xiste una mmife~ 

tacHSn <le la voluntad en reali:..1r una acción delictiva. 

"Siendo la ac.ci6n ur.J conducta W.il.'.ln.1 voluntaria Pl'2 

ductora de un rcsul tado y conteniendo, por tanto, una nnnlfcstaci6n 

de voluntad, el re~ltado que es producido a \'irOJd de fuer:a :ísi

ca absoluta no es \'oluntario, es decir, oo es el t?fecto de una ac-

ción" (1). 

"La aparente conducta, desarrollada coroo consecuen-

cia de una violencia irresistible, no es una acci6n rumana en el - -

sentido \"Olunt.1rio del L'erccho 1 por no existir Ja r'.anifestación de 

\-oluntad" ( :¡ . 
Por lo que T('Spccta a la \'is mayor o fuerz.a mayor 1 -

ccm:> factor de ausencia de acción, consiste en un fcnáncno que pro

viene de la roturaleza, que es ajeno a la mano del hombre, no exis

te dolo ni culpa pero se reali:.a un cambio nutante en el nt.mdo e.x:· · 

terno del hanhre. A ejemlo de lo anterior poderos sefialar el h::mú-· 

cidio provocado por un relámpago o W1 siSlOO. Son en efecto, causas 

provenientes de la naturaleza. 

(Jl CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. ~77. 

(2) CASTELLANOS TEllA fER>IAl/00. Op. Cit. p. 163. 
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Hay autores que consideran ccm:> causas de ausencia • 

de acción, los actos reflejos, el sueño, el hipootisrno y el sonarn·· 

buliszoo. En el primero consideranDs que sí (.'C.lt.'<len contcq:>larse com:> 

causas de inacci6n, porque los mismos son 100vimientos corporales in 
voluntarios; el sujeto ro ¡:uede reprimirlos. En los tres casos si-

guientes, no los considef3IOOs ccxoo cl~ntos negabivos Je la Jcci6n, 

habida cuenta de que en fenómenos psíquicos, con.:i tales, hay que ·• 

ubicarlos dentro de la ÍJ1inf'Jtabilidad, al no estar el ru_ieto oon-

ciente de los actos que va a reali:.ar. O sea, no tiene- discemi..'lúe!! 

to m..uxiue sea virwal, r.J.ra distinguir si la acció~ q¡,Je va;, reali

zar es buena o mala. 

b). - AUSE:;CIA DE ANTIJUR!D!ClDAD: -

La auscn:ia de antijuridicidad se tradu~e en las ~ 

sas de incriminaci6n penal o causas de justificación y es un elenen 

to negativo del delito, donde, con la prcscn:ia de 6ste, :lO podrá -

configurarse el delito. 

J;mi;nez de Asúa las define de la siguiente IMllera:-

"Son causas de justificaci6n los que excluyen la antijuricidad de -

una con'1lcta que puede subsumirse en un tipo legal; esto es, aqué·· 

llos actos u emisiones que rc\·isten aspecto de delito, figura de·· 

qctiva, pero en los que falta, sin er.ibargc, el carácter Je ser an

tijurídicos, de contrarios al Derecho, que es el elemento in.is Unpo! 

tan te del crimen" ( 1) • 

Sin embargo, las causas que excluyen la ircrimi.na·· -

ci6n suelen ser confundidas con otras ex.imientcs, como son la nusen 

cia de conducta, la atipicidad, causas de inimpUtabilitla.d y causas 

(1) JIHENEZ DE ASUA LUIS. Op. Cit. p. 281¡. 
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de inculpabilidad. Las causas de justificaci6n se refieren al hecho, 

son adeiMs, objetivas; las de inculpabilidad son personales :· &Jb-

jetivas, miran al sujeto. Por lo que respecta a las causas de in.im

putabilidad, no existe una responsabilidaJ en quien realiza esa ac

ci6n; es un individuo incapaz que no p..iede obrar penahnente. 

"Con fines exclusivamente did4cticos, Jiméne: de --

Asúa expresa que en las causas e.le justiíicaci6n no ha)' delito, en -

las de inillµJtabilidad no ha'' delincuente y en las excusas absclu-

torias no hay pena" (2). 

En efecto, no dcberoos confundir las causas de ju~ti

ficación con otr.is c:wsas de incriminación penal. Com:> cstable-.:e -

Castellanos Tena al citar a Jiménc: de AsWI, en las causas de justi 

ficaci6n no habrá delito. De igual l!Wlera, dichas caus.1s recaen so· 

bre el hecho y solo miran 3 la rcali:aci6n ex.tema º···tratándose -

de las justificantes, por ser la corducta apegada al 6rden jur!dico, 

no acarrean ni.ngtma consecuencia, ni civil ni penal, p.ies ccm:::: dice 

Ulello Calón, de quien obra conforme a Derecho no puede afin¡¡;rse · 

que ofenda o lesione intereses jurídicos ajeri>s11 (3). 

Dentro de la teoría de la antijuridicidad debsK>s -

de tomar en cuenta que, al ser el legislador quien dctermi.na ~ as

pecto negativo, dado el carácter fonnal y material de la misnn, es 
necesario que exista un interés acerca de los bienes jurídicos q'..le 

son tutelados, habida cuenta de que c:.iando concurren dos de es tes, 

solamente es uno el que terdra mayor relevencia jurídica y solamente 

uno de ellos, con arreglo al Derecho, ser:i el que se salve. 

Surgen dentro de la teoría penal, variso pensamien· 

tos acerca del citado interés, pero nada JMg rcferenciaremos el -

que estudia el interés pre¡x>nderante; es decir, al existir dos. bie

nes jurídicos en detnninada situación r dorde solamente uno de am-

bos es el que p.iede subsistir; en el bien jurldico que bcnga mayor 

\'alía, el Derecho pemitc el sacrificio del menor, salvaguardando -

así, el interés preponderante. 

(2) CASTELLANSO TENA FERNANDO. Op. Cit. p. 184. 

(3) !bid. p. 185. 
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Ercontr~s asi, que las causas de justificación son: 
la legitima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un 

deber, ejercicio de un derecho, obediencia jerárquica e i~ento 
legitimo. 

La le,i:!tima defensa se presenta "cuan:lo se contra- -

ataca a fin <le que una agresi6n grave no consume el daño :en q_Ul' -

amena::a irminentemente" (4). 

Olello Cal6n, por su lado, la define cano "defensa

necesaria para rccha:ar una agresi6n actual o imüncnte e injusta, 

mediante un acto que lesiona bienes jur!dicos del agresor" ·;j. 
Con los ..:onceptos vertido!' anteríormcnte, vams a -

determinar, así, que los elementos que .:anstituycn a la le,i;Ítinn -

dcfensi consisten en: 

·Repulsión o rechazo.· Co~1sistcntc en evitar al&.:i· 

-Agresí6n injusta >'actual .. - O sea, q...ie U:l su}cto -

quiera atentar contra un bien juridicamcntc tutelado, de manera -

agresiva la roal resulta injusta y actual. O sea, no es la ~~resión 

ni imaginaria y está próxima a suceder. 

-Peligro iminente de daño.- Significa que e~ cercano, 

innediato ese peligro. 

Sin embargo, cuanio falta alguno de estos e:ernentos, 

no podrá hablarse de legitima defensa, sino de exceso er. la misma,
la cual consiste en que "cu:uid<> el sujeto rebaza los -imites de una 

concilcta legitimada por una justificante, emerge la BicituC"' (6). 

Ahora bien, aplicando la teor!a del interés prepo~ 

rante obscIVareoos que. respecto de la legítima defenS2, hay un bien 
jurídico que posee mayor valía que otro, ya que por Jo que respecta 

al agresor en tales ciramstan:ias, su interés, que resulta ser de · 

menor valía dentro del bien social, se le dar5 mayor preei-ninencia al 
bien del agredido o quien \'a a ajecutar Ja defensa lcgítL'M, ya que 

su interés cobra myor valla como bien particular que es. 

(~) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op Cit. p. 511. 

(5) CUELLO CALON EUGENIO. Op. Cit. p. 317. 

(6) CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. Cit. p. 188. 
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Para tener una visi6n ms aJIFlia al respecto, su&eri 

rnos analizar el cuadro e,qucmático que nos ofrece el Dr. castella-· 

nos Tena en su obra (7) • 

El esta<lo de necesidad COl!l o tani>ién causa de justi· 

ficaci6n consiste en un "peligro actual o inmediato para bienes ju· 

rídicamente protegidos, que solo puede ser evitada mediante la le·· 
si6n de bienes, también jurfdicamcnte protegidos, pertenecientes a 

otra persona" (8), 

Hay autores, a los cuales nos adherí.nos. por consid.E_ 

rar al estado de necesidad ~croo wia causa de justificación, al ser 
una excluyente de antijuridkidad, en cambio, existen otros quL' CO!l 

sideran a la mis.11a COllXJ WJa exclusión de CJlpabilidad o de pena. -· 

Sin enbargo, considenoos Jl estado de necesidad cono una \'erdadera 

causa de justificaci6n porque la acclón que se realiza es justa den. 

tro de los bienes que se tutelan y el sacrificar uno es de igiJrtl ·· 

lik111era lícito y jurídico. 

Al igual G"º en la defensa legítima, los elementos • 

del estado de necesidad son: 

·Amenaza de un mal de peligro grave y actual o inni· 

nente. 
-~e el ml o peligro sea injusto. 

:-lo se puede evitar que acaezca el mal sino mediante 

el sacrificio de uno de los bienes tutelados. 

-Qle el surgimiento del estado de necesidad no haya 

siJo propiciado de r.i;mera dolosa por quien lo ejercita. 

El ejemplo clásico que encontramos de estado de ne

cesidad es aquel en el ¡pe dos náufragos, que se encuentran affe"!. 

dos a un solo madero y el misrro exige el espacio suficiente p:ira ~ 
lamente WX> de ellos, es necesario el sacrificio de uno de los náu

fragos para la subsistencia del otro. 

(7) Cfr. lbid. p. 199. 

(8) CUELLO CALOH EUGEN 10. Op. Cit. p. 342. 
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Otras C3usas de incriminaci6n lo son el amiplimiento 

de un deber, el ejerdcio de un derocho e inpedimento legítiloo. 

Por lo que hace a los dos primeros, se c~le con • -

un deber o se ejercita un derecho, cuando exista necesidad racio-

nal del medio enpleado para CIDplir el el deber o ejcrci tar el der~ 

cho. Jim!inei de Asúa al hablar del ejercicio de un derecho oos es~ 

blece que: "está constituida por actos legítimos, ejecutados confo! 

me a la notm11 expresa y en cumplimiento de un deber o ejercicio de 

un derocho, profesi6n, cargo u oficio" (9)-
Por lo <rJe respecta al irope;limento legítimo eocon-

tram.:>s que "opera cua.rdo el sujeto, teniendo obligación Je <'jea.Jtar 

un acto, se abstiene de obrar 1 colllándose en consecuencia, Wl tipo 
penal" ( 10). "El <rJe ejecuta lo CfJC la ley ordena o peI1llite no rea· 

li;:ar ningún acto antijurídico, su condu:ta es completar.lente lícita 

y no puede serle imputado delito al¡¡uno"(ll). 

Por último eocontrams la obediencia jerárquiC3, la 

cual hay autores que la consideran corno una ausencia de culpabili-

dad o la equiparan al °'""limiento de un deber. Al no estar acordes 

con dichas teorias, b§stenos decir que la obediencia jerárquica, C!?_ 

n:> causa de inc:riminaci6n, CCD> excluyente de antijuridicidad, se -

presenta cuando un inferior, legalmente obligado a obedecer a un -

superior, ejecuta actos que cont.ra\•ienen los prircipios legales. 

e).· AUSENCIA DE TIPJCIDAD:-

Ya hemos hecho referencia enotras ocasiones 
a que cuando se presenta uno delos elementos negativos 
del delito dentro de una acci6n, no existirá aquél. 

(9) JIHENEZ DE ASUA LUIS. Op. Cit. p. 286. 

(10) CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. tlt- p. 2!5-

(11) CUELLO CALON EUGENIO. Op. Cit. p. 333. 
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Es de 'tit.•l importancia umilién, el señalar que CU3J! 
do una corxiucta no se encuentra descrita en una ley, o no existe -

Wla sitwici6n mrmativa para detenoinados hechos, tampoco podrá -

existir un delito. 

Debe:x>s recordar que en m:1teria penal rige el prin-

cipio de legalidad consistente en la estricta aplicaci6n de Ja ler 

a! e.aso concreto que se presente; oo se puedCE!Jr amlogía ni por -

myorfa de ra:.6n, aplicar pena alguna al delito que se presente. 

Así su::ede con la ausercia de tipicidad. Si se pre- -

senta un hecho que la carunidad o sociedad considera monstruoso o -

escandaliz:inte y aberrante, por más canalla que sea la corducta .·-

realizada por el agente, si no está descrita en una ley, no podrá -

hablarse, por lo tanto, de un delito. Esta referencia, que proviene 

de nuestro ilustre Carrar-a J yil en anteriores ocasiones la haoos t~ 

taJo. 
'liay ausen.:ia de tipicidad o atipicidad, al faltar -

el signo externo distintivo de la antijuridicidad penal, q.ie Jo es 

la tipicidad penal, dicha acci6nno constituirá un delito" (1). 
111.a ausencia de tipicidai rurge cuando existe el ti 

po, pero no se amolda a él la conducta dada" (2). 

Es obvio también, que si h:iy wia atipicidad, habrá -

una ausencia del tipo. Al hablar de este, en su apartado respectivo, 

helll:>s dejado señalado en que consiste y, de igual manera, hcmJs -

ofrecido un concepto de tipicidad. "La ausencia del tipo presupone 

la absoluta imposibilidad de dirigir la persecu:i6n contra el autor 

de una cordu:ta no descrit.a en la ley, i.rcluso aunq..ie sea antijurí

dica" (3). 

Castellanos Tena oos da wia referencia a cuales son 

las prircipales causas de atipicidad ( 4): 

1). - Auseocia de la calidad o el rÍlllcro exigido por 

la ley en cuanto a Jos sujetos pasivo y activo: - Lo que significa, 

(I) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 406. 

(2) CASTELLANOS TENA FHRNANDO. Op. Cit. p.p. 174 y 175. 

(J) JlllENEZ DE ASUA LUIS. Op. Cit. p. 263. 

(4) Cfr. CASTELLANOS TEllA FERNANDO. Op. Cit. p.p. 175 y ss. 
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que la ley, al establecer dicha calidad en cualquiera de los ;uje-

tos de la rclaci6n criminal )', al faltar dicha calidad en cualqui~ 

ra de ellos o en a.-nl:os, será causa de atipicidad. Por ejemplo, s6lo 

será perseguiblc el delito de peculado, cuando el mism:> haya sido -

cinet.ido por Wl sen·idor público; 5-i el agente no cunple con esa -

categoría a<hinistrativa, no habrá delito de pc,,,ulado. 

2).- Si faltan el objeto roterial y el objeto jurfJ! 

co:- En cuanto al objete material, habrá caus.J de atipicidad, ruan

do, por ejenplo, el oferdido, en el delito de robo, no dC111.1estra -· 

ser el legítim propietario de la .:-os.a sub:;traída. 

En cuanto al objeto jurídico, que es el bien protc-

g1do por la le)" y que con la acción delictiva S<' lesiona, será cau

sa de atipicidad .:tA.1000 >ºª no exista el objeto _iurídico, que rior -

ejeqllo, .suc1.-de en el har.kidio, al privJr de la \ºiJ3 a quien ya no 

la tiene. 

3). - CUa.OOo no se dan las referencias ~emporales o -

espaciales requeridas por el tipo: - Cuan.lo la ley eXlbe la realiza

c.i6n del hecho "en Jesp:>biado' 1
, "con violen: ia", etc. 

4).- Al no realizarse el hecho por los mooios comisi 

vos específicamente seiialados en la ley:· Habrá atipicidad cuando 

no se cumplan las r.lldalidades e•pecíficas que exige el tipo, por -

ejemplo, en la \'iolación, Jonde debe mediar dolencia física o mo·

ral. 

5).- Si faltan los elementos subjeti\•os del injusto 

legalmente exigidos:· Los elementos subjetivos constituyen referen

cias típicas :i la ·~·olunud del agente o :il fin que ptrsiguc, por · 

ejemplo, "a sabl-endas'", "con el prop5sito'', etc., la ausen:ia de -

dichos elementos configurarán la atipicidad. 

6). - Por no darse la antijuridicidad especial: - O sea, 

será causa de atipicidad al señalarse en la descripción típica un e~ 

portameiento detenninado que se debe seguir, p::>r ejemplo, "sin noti

vo justificado", "fuera de los casos que la le~·· 10 pi:nnita", etc.;. p~ 

ro si se actú.3 con trotivo justificado o dentro de las casos en que la 

ley lo permite, estaremos en presencia de la atipicidad. 
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d), - AUSE!\CIA DE IMPUTABILIDAD: -

Otro elemento negnti\'o del delito )'que por conse-

cuencia, no da origen al rn1sroo, es la in.imputabilidad. Por ahora · 

solo haTC1ilOS un:1 breve referencin a la misma, dejando su profundo ... 

análisis a su correspondiente apartado, ya como W1 estudio medul.lT 

al problema de los menores infractores. 

L:l ímputabilid.'.ld, COllJJ elemento positivo del delito, 

va encaminada al :ispccto subjetivo de aquéllos, o sea, miran al su· 

jeto, al agente que reali:.a la conducta criminosa. 

En la inímpuuioil iJad, el sujeto o aj ente del delito 

no tiene ni el Jesarrollo 1\i la plena salud mental que lo hagan re! 

pensable de la comisi6n de un ilícito penal. No sabe que las condus 

tas que cstli rcali::ando son contrarias al llerecho. De alH, que si 

se logra deterniinar su inimputabílidad, no habrá delito, tal come -

sucede con los meoores, con los alier.ados mentales y con to<lns aqu!_ 

llos que no posean una aptitud P"icol6gíca plena de discernimiento. 

"Son causas de inirnputabilidad la falta de desarro-

llo y salud de la mente, osí ccrno los transtorros pasajeros de las 

facultades mentales que privan o perturban en el sujeto la facultad 

de conocer el deber; esto esa aquéllas causas en las que, si bien · 

el hecho es t!pico y es antijurídico, no se encuentra el agente en 

condiciones de que se le pueda atribuir el acto que perpetr6"(1). 

f:n efecto, las causas de inímputabilidad son todas 

aquéllas que anulan el desarrollo o salud mental y donde elagente 

carece de aptitud psicológica para la comisión de delitos y son: 

1).- Transtorno mental:- Consiste en la perturbaci6n 

de las facultades mentales que ir.ipiden al agente, comprender el ca

rácter del Hicito, del hecho. 

Por lo que se refiere a nuestra legislación penal P9, 

(1) JlllENEZ DE ASUA LUIS. Op. Cit. p. 339-



. 155 -

sitiva (art. 15, fracc. !!) , "pueden quedar c~reendid<Js ei: los ·• 

respectivos casos, además de los transtornados mentales transite ~

ríos openranentes, aquéllos sordom.xlos o ciegos con desarrollo int~ 

lec_tual retardado, que les il!1'ida conocer el carácter iHcito del 

hecho, o conducirse de acuerdo ..::on esa corr;irensi6n, aun cuan<lv oo ~ 

presenten W1 \'erdadero tranStomo mental" (2). 

2). - ~liedo grave o tanor fundado: - Se ha cons iJerado 

por la doctrin.1, que ambos conceptos opcr:m en el terreno de 13 in· 

culpabilidad, o que, por quienes señalan que sola-nentc el miedo ~~ 

ve es cau~n de inimput.:1bilidad. 

Nosotros cansidcrarao::; qu ambos operan dentro de é~ 

te Gltimo elemento ne,&ativc, raque impiden que el sujeto, posee tlll 

traru:toroo pasajero, ca:u le llama Jir:iéncz de Asúa., en el 5entldo · 

de que su pt'rsona se eno.ientra eq>elida de una fuer=.a psíquica que 
le vicia su vol-ntad. Para ello pasenos a las dcfiniciO:leS que nos 
ofrece el ilustre Dr. Carrancá y Trujillo, acerca <!el ,,iedo y el •· 

tC11Dr:''Miedo, de metus, si.&nifica inquietud, ansiedad; es la pertu!:_ 

baci6n angustiosa del án.i.111> por W1 riesgo o mal que realmente amell;!_ 

za o que se finge la imaginaci6n. TfS)r. de t:iJOOr, es tf9lr o cspan· 

to, pasi6n del ánimo que hace huir o rehusar las cosas que se con·· 

sideran dal\osas o peligrosas" (3). 

El miS!lX> autor ci tanda a Véjar Vá;:c¡ue: nos establece 

''Ya se sabe que el miedo difiere del tcmJr en cuanto se engendra ·

con causa internJ y el temor obedece a una causa externa. El miedo 

va de ilentro para afuera y el tem:>r de afuera para adentro•· (~), 

3) •• La minoría de edad:· Son inimputable;, todos ·• 

aquéllos sujetos que confonne a la ley, ro hayan alcanzado la mayo· 

ría de edad. 

(2) CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. C 1 t. p. 227. 

(3) CARRANCA Y TRUJILLO l\AUL. Op. Cit. p. 481. 

(4) lbld. p. 481. 
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El menor de edad no tiene Ja plena capacidad de en· 

tender r de querer en el campo del derecho. No sabe distiguir si -
una conducta es ilícita o no. 

"Como en este período de _la vida hunana, en Ja inf"!! 

cía y en la adolescencia, falta la madure:: mental y roral CCl!I) fal
ta la nadurc:. física, Q} niño y el adolescente no pueden car¡>render 

Ja significaci6n moral y soda 1 de sus hechos y por consiguiente no 

no poseen capacidad para respor.der de e Jlos penalmente" (5). 

4).- Las acciones libres en su causa:- Consisten en 

que el agente, en estado de er.ibria¿,,"Ue:. inc:urrc en qcciones delicti· 
vas. Sin enb.'.lrgo, hay que h.:icer una clasificaci6n de E!Ilbriaguez, -

misms que oos ofrece Cuello calón (6): 

a).- Embriague: ligera:- caracterizada por un ligero 

estado de exi taci6n. 

b). • Embriague: plena: - Q.Je se presenta cuando las • 

facultades mentales y volitivas están aruladas teqx¡ralmente. 

e). - Embriague: letárgica:- CUando el indi\"iduo está 

plenrunente incoociente imposibilitado, incluso, para actividades f! 

sicas. 
El miSJtD autor clasifica el origen de la embriaguez, 

estableciendola cano: 

a).- F.mbriaguez fortuita o accidental:- QJe se presen 

ta cuando el agente no sabe que !oque está bebiendo le va a producir 

un estado t6xico etHico. 

b). · Embriaguez voluntaria:· OJando el sujeto sabía 

y debía prever los peligros que le ocasionaban el beber y, por no • 

haberlos previsto es culpable. 

e).- &lbriaguez inteocional o premeditada:· Es la a~ 

quirida liberadamente para cometer el delito bajo su influencia. O 

sea, se busca en la bebida un impulso para ejecutar el delito. 

\-iay autores que no consideran a la embriaguez coroo -

causa de inirnputabilidad, pero, debcroos señalar que a nuestro juicio 

(5) CUELLO CALON EUGENIO. Op. Cit. p. 1¡07. 

(6) Cfr. lbld. p.p. 1¡4¡ y s.s. 
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sí la hay, habida cuenta de que aquélla es un cstJ.do o tr.'l.-i.storno -

ment:il transitorio. 

S).- Sonarabulismo e hipnotiSIOO:· Ya hicim:i referen

cia a que hay autores que consideran a estos c~tados ment::ile:; ccmJ 

un aspecto negativo de la acci611;sin embar&o, nosotl"OS lo~ conside

ra:oos como causas de inimputabilidad. 

hn el sonamb.llisa:i hay ausencia <le los actos que re~ 

liz.a el agente por el estado de suel\o que guarda. So est.1 conciente 

de la conducta que rcali?.a y por Jo tanto, es inimputabJe. 

El hipootisno, al iguai que el sonan1bulisno, el agc!!. 

te realiza actos te1tdientes. a la crimir.:llid:id sugerido por el hip~ 

tizador. 

Es¡c último inciso ha sida nuy contovertido dentro -

de la doctrina penal, por lo que nos reservamos ""'!'liar sobre o! -

mismo, no queriendo definith·amc:nte ahondar a favor J~ una o de otra 

postura. Simpkmente ha quedado semblantead.1 cc!\10 una causa Je inin· 

putabilidad. 

e) •. - AUSENCIA DE CIJLPABILIDAD:-

La inculpabilidad, que no da origen a un delito. es 

otro elemento negatl\'O dentro de la teoria del delito. 

"La definici6n más usual consiste en decir que tales 

causas de e.<culpación son las que excluyen Ja 0.1lpabilidad, eviden

te tautoJogia, que sin superarla del todo podrfa.'!Xls aclarar dici"!! 

do que son las que absuelven al sujeto en el juicio de reproche"(l). 

En efecto, la inculpabilidad opera al no encontrar

se los elementos .conocimiento y VDlWltad en el agente; o sea, ro -

actuó este al existir un error o Ja no exibilidad de otra conducta·. 

(1) Jll!ENEZ DE ASUA LUIS. Op. Cit. p. 389. 
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Por lo que hace al error, "supone una idea falsa, · 

W".1 representación errónea de un objeto cierto; es un estado posi-

tivo" (2) " ... en relaci6n con el elemento intelectual del Jolo es 

la falta de previsión del resultado, por lo que el error viene a -

ser como lo inverso ul dolo'' (3). 

El error se Jil'iJe en: 

J). - Error de hecho: 
a). - Esencial. 

!.·Vencible. 
11. · lnven:ible. 

b). · ,\cci<lental 
1.- En el golpe (Aberratio íct:i,). 
11.- En la persona (Abcrratio in personal. 
!ll. · En el delito (Aberra tia delícti). 

2). - Error de hecho o de prohibición:· 
o).· Penal. 
b). - Extrapenal. 

Siguicn..!o a r.uc"-tro m.i.c:c:tro Carrancá y ir..tjillo, en· 

tendt!IOOS por error esencial de ht.-cho como aquel "que re-:ae sobre ·· 

uro de los elcsrentos (del dolo) sin cuya concurrencia ro habr[a ti

pic idad" ( 4)_. Sin embargo, Cirrancá )' Truji llo nos ofrece un cuadro 

sistcm.1tico que es trajo de los estudios dd Ministro de la Corte 

Luis Fcm'lndez Doblado (S). 

El error esencial recae sobre un elemento fáctico, -

cuyo desconocimiento afecta el factor intelectual del dolo, por ser 

tal elemento requisito constitutivo del tipo, o encontrar fundamen
to en las eximentes put.:ltivns. El error esencial puede ser venci-
ble, según deje subsistente la culpa o toda culp.1bílidad. 

Por lo que se refier(' al error de hecho accidental, 
en el golpe, cuando se da un resul t.ado no precisamente querido pe

ro equivalente, error en la persona, ruando aquel vcr51 !'Obre la ... 

persona objeto del delito y por otras circunstancias se cmete el -

delito en contra de quien no se quoría. El error en el delito se pr~ 

(Z) !bid. p. 390. 

(J). CARRANCA V TRUJILLO l\AUL, Citando a Sebastián Soler, Op. Cit. -
p, 434, 

(4) !bid. p. 434. 

(5) CASTELLANOS TENA FERtlANDO Op. C í t. p. 264. 
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senta cuando se ocasiona un suceso diferente al querido. 

El error de deredio penal o de prohibición recae en 

la l10l1ll.l penal en cuanto a su contenido y significación. O se<1, --
que el equivocado concepto de la ley no justifica ni autoriza su -

violación. 

El error de derecho extrapenal, \'ersa sobre el cent.!:_ 
nido de la ley penal, pero se yerra respecto de un concepto jurídi

co perteneciente a otra rama del Dereclio. 

Por lo que hace a las eximentes putati»as encentra-· 

ms que el agente 11por lU1 error ese11:ial de hecho insuperable cree, 

fundadamente, al realizar un hecho tipko del Derecho Penal, halla! 

se maparado por una justificante, o oj,,;utar una co!Wcta atípica • 

(pennitida, lkita) sin serlo" (6). 

Asi encontral!IOS la "° exigibilidad de otra conducta, 

CClllO causa de in::ulpabilidad¡ es "La realización de un h<>cho penal

mente tipificado, obedece a una situación especialísi.n.a, apremiante, 
que hace excus.1ble ese comportamiento" (7). O sea, la ley no ¡:oede 

exigir al agente otro modo de obrar }' por lo tanto, attJla a la cul • 

pabilidad. Ccmio ejemplos, podemos señalar el encubrimiento de alle

gados o parientes. Sin embargo, hay quienes la consideran cocoo una -

exrusa absolutoria, inclWndonos por esta segunda postura, y.¡ que

incluso, ruestra legislación mexicana y en el ejemplo anterior dack>, 

exime de pena a los eocubridores tratándose de familiares del agen· 

te. 

De todas maneras, preferlloos insertar e~ta no exigi

bilidad de otra conducta dentro de este capíllllo y.¡ que la mayoría 

rle los cloctrinarios juspenalistas se ioclinan en agregarlo aquf. 

(6) llild. p. 266. 

(7) lbldem P• 269. 
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f).- AUSENCIA DE PUNTBILIDAD'-

Cano último elemento negativo del delito eocontramos 

la ausencia de punibilidad. 

Toda canisi6n de delito ncarrea, por consecuencia, -

una pena por iJqiosici6n. En el estudio que nos ocupa, dicha pena no 

se aplicará por detenninadas drcunstnocias que la misma ley esta-

blece. Dichas eximentes de punibilidad se las llama excusas absolu

torias. "Son aquéllas causas que dejando existente el carácter de-

licüvo de la conck.tcta o hecllo, iq:Jiden la aplicaci6n de la pena"(l). 

El Dr. Carrancá )' Truj illo nos ofrece en su Tratado 

de Derecho Penal, cuales son esas excusas absolutorias{2). 

1] . - Excusas en ra16n de los móviles afecth·os reve

lados: - Se presentan cuando la acción desarrollada por el agente -

acredita en él rula temibilidad, pues el móvil que lo guía a delin

quir es respetable y noble. 
2). - Excusas en ra:6n de la copropiedad familiar:

Q.!a.ndo el delito es ccnietido entre parientes, familiares, etc. 
3) . - E.xcusas en razón de la pa trin potestad o de la 

tutela:· Se refieren al derecho de corregir a quienes ejercen la -· 

patria potestad o la tutela y a nadie más. 

4). - Excusas en raz6n de la mternidad corciente'- -

Se presenta cuando, por ejemplo, se causa aborto por iq:Jrudencia o 

el embarazo sea resultado de Wl3 violaci6n. 

5). - Excusas en razón del interés social preponde~ 

te:- Es incriminahle el no procurar por los medios licites que es-

tán al alcance del sujeto ill!pedir la consuoaci6n de los delitos que 

sepa van a cometerse o que se están cometiendo, si son de los que 

se persiguen de oficio. 

(1) lbldem. p. 2]8. 

{l) Cfr. CARRANCA Y TRUJILLO AAUL Op. Cit. p. 630 y s.s. 
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6).- Excusas en raz6n de la tem.ibilidad especifica-

mente mínima revelada:- Por ej19plo, cuando en el robo que no sea -
mayor de die;: veces el salario núnimo, sea restituido pvr ~1 agente, 
quien ademis, pa¡;ue los daños y perjuicios antes de que la autori-

dad torne cooociE!lliento de los he.:hos r, adC!Ms, que dicho robo no -

hara sido ejecutado con violeocia, habr.'i una e.~cusa absolutoria. 
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3.- LA IMPUTABILIDAD:-

Carro ya hems estudiado, la Ur¡>utabilidad es un ele

mento positivo del delito, que \'a encaminada a determinar que el S.!;! 

jeto que interviene en una acci6n considerada CCll\O delictiva, esta 

conciente, tiene pleno discernimiento respecto de la conducta que • 

va a realizar, sabe que ese acto es criminoso. 
Arlcm.1s, si ese sujeto es •table lo será también • 

culpable. Es decir, el delito, que es um acción antijurídica y tí· 

pica, será también el agente que la realiza imputable :- culpable, -

merecedor, por Jo tanto, de la ilr¡>osici6n de uM pena que el Estado 

le ir.;longa • 

"imputar un hecho a un individuo es atribuírselo pa· 

ra hacerlo sufrir las consecuencias; es decir, para hacerlo respon· 

sable de él, puesto que Je tal hecho es culpable"(!). 

El Dr. Carrancá y Trujillo nos ofrece un concepto •• 

más aq>lio al respecto, al señalar que la iqmtabilidad es "la C"P.!!. 

ciclad abstractamcnte considerada de la persona para que pueda ser • 

puesto en su cuenta un hecho hipotéticamente previsto como posible · 

(por lo que será imputable todo aquel que posea a J ti~ de la ac

ci6n las condiciones psíquicamente exigidas, abstracta e indetermi · 

nadamente, por Ja Jer para poder detenninar su conducta normalmen·· 

te), porque sea apto e id6neo jur!dicamente para con&.w:irse en fo!, 

ma que responda a las exigencias ciedias de la conJucta en sociedad 

hu!nna" ( Z) • 

Caoo podemos observar, dentro de 1 a i.q>utabi lidad • 

surgen varios factores psicol6gicos que han llevado a los te6ricos 

en la materia a crear dos distintas corrientes, en que se sustentan 
la voluntad del sujeto del delito. 

(1) JlllENEZ DE ASUA LUIS. Op. Cit. p. 325. 

(2) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 456. 
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Uro de esas corrientes filos6ficas es la sustentada 

por rruest.ro ilu..c.tre Carrara, quien hace una scrnblan:a técnica acer

ca de la teorfa Je la imputación mirando el delito en sus relacio-· 

nes con el agente, contemplando las relaciones de éste con la le)' 
moral, basada en los principios del libre albcdrfo y !a responsabi
lidad hunana (3) . 

El mismo Carrara hace Wl3 difcreocia entre la inq:¡u~ 

bilidad social y la inq:¡utabilidad civil, entendiendose ror la pr~ 

ra ''w1 acto práctic.:o de la autoridad, mediante Jel cu.al, previendo 

la ['<lSibi lidao de una acci6n huna.na, I" declara U:lputable como deli 

to a su autor, por ra:ones de conveniencia scx:ial"(·ii. En cuanto a 
la iroputaci6n ch'il, Carrara no~ ia define cano ·•w1 a-.:t'- práctico -

de mera jurisdicción del Estado, mediante el cual se interpreta la 
ler, promul,t;ada segfm los cánones jurisprudcncialcs, r 5:c ju:ga un 
hecho según los criterios 16gicos, para declarar que ante aquélla -

ley alguien es el autor responsable de ese hecho"(S). 

Por lo tanto, para que un sujeto pueda ~er imputa-· 

ble de W1 dcli to, deben con:urrir, según Carrara, los siguientes r.!:_ 
quisitos (6): 

a).- ~e sea (el agente), imputable moralmente; o -

sea, el hombre. al ser norn.lmente libre, nadie puede pedirle cuen·· 

tas de un rosul tado cuya causa ha sido puramente f!sira, sin haber 

sido ese acto, causa nvral ( o sea, cuando el agente lo hi:o volun

tariamente) . 

b) _ - Ese hecho debe imputarse e= un ac~o reproba- -

ble. Lo que significa que, el legislador, sin desdeflar las leyes -

mrales y religiosas, oo puede crear nonnas jurídicas opuestas a -

aquéllas, el acto, para que pueda ser aplicado a Wl sujeto como im
putable políticamente, debe ser aquél acto moralmente reprobable -

por la autoridad, quien de manera legftima, lo ha prohibido social

mente. 

(3) Cfr. CARRARA FRAllCESCO. Programa de Derecho Criminal. Parte Gen~ 
ral, Vol. 1, Ed. Temis, Bogotá, 1971, p. 31. 

(~) lbid. p. 35-

(5) Ibídem p.p. 35 y 36. 

(6) Ibídem Cfr. p.p. 37 y sigs. 



. H:.l -

~). - QJe ese acto sea dañoso a Ja sociedad. Porque -

el Estado, al prohibir <letenninadas acciones y declararlas cano de

litos para Ja defensa de Ja misma sociedad, al verse \"Ulnerada é~ 

ta debido a un dafio e.a.usado por el hombre, éste, que al convertirse 

en un daño social, las misma ley reprimirá esas acciones. 

d) .- Que esté promulgada la ley que prohibe dicho ªf. 

to de delictivo. En el sentido de que, cocoo ya hemos explicado con 

anterioridad, existe un principio de Derecho Peml que estableae -

nulhn crimen sine lege, lo que sigrJfica, siguiendo el peasan1iento 

de Carrara, el que no pm.>de ser delito una acci6n si no ha sido ex

pedida y pronuJgada la ler que Je prohibe. 

Otra gran teoría que se estableció respecto de la ~ 

put.a.bilidad, es Ja 4ut> se refiere al deteminiszoo. PensaIOOs que fue 

Ronde.Ju, en el siglo A'YUl, a quien se le atribuye la autoría a di

cho t~, que posterionnente Lanbroso enriqueci6 más. 

Dicha teoría basa sus principios negando de rr.aner a~ 

soluta el libre albe<lrfo, en el sentido de que no hay libertad hum;!_ 

na. "El hanbre que delinque está nc.-cesariamente sometido a un dete!. 

miniSIID que !t i.mJxlnen las desgraciadas condiciones de su organisnx> 

y el conjunto de las causas circundantes que lo impelen al delito,

en medio de las cuales se encuentra abandonado'' (7). 

!lícha teorfa niega el ele10Cnto imputabílid.1d y trata 

de fwdamentar su ra:ón de ser en la pena " ... el delincuente ETa -

un c1úenno, que, en su propio interés, debía si:r curado por la so- -

ciedad mediante las penas"(S). 

Para los detenninistas, en conclusi6n, señalan que-

"la conducta hlinana está por car.pleto scr::ctida a fuerzas diversas, -

resultantes de la herencia psicol6gica, fisiológica, del medio an· -
bionte, etc. La responsabilidad ya ne es roral sino social. El hom

bre es responsable por el hecoo de vivir en sociedad" (9). 

(7) Ibídem p. )2. 

(8) Ibídem p. J2. 

(9) CASTELLANOS TENA FERllANDO. Op. Cit. p. 220. 
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Nosotros, nos adheril:ics a la teoría del libre albe-

drío, yu que caro sujetos responsables que sanos, poseE!Dls la capa
cidad de dicernimiento que- oos permite diferenciar nuestros actos.
Habida cuenta de nuestra libre elecci6n, en foma \'Oluntaria sere·· 
m.:is responsables de las acciones que CCEJeta.'llOs. En el terreoo de • • 

nuestra materia, tendrcnJJs W\3. responsabilidal penal ca::rJ cons~en
cia de nuestra responsabilidad r.>ora!. 

Una teoría intermedia CU)" autor es Ferri, es la 11! 

macia imputabilidad ecléctica, la cual establece Ja noción de la P"! 
sonalidad; "la identidad personal del delincuente consigo rn.isal 1 el!! 
tes }'después del delito, y su scmejanz.1 social con aquéllos entre 
los que vive r actua )' por los ruales debe ser castigado"(IO). 

Tarpoco le daros la ra:6n a esta teoría, ya que ro -

n~cesariamentc, en la caft.is16n de un delito, puede o no tener ~ 
jama social con quienes convi\'e, ya c¡ue sobre todo en tratándose 

de delitos patri.r.cniales, es CJJY objetivo que cuando el agente se · 

apodera de un bien, loJ-sce porque no tiene acceso al rniEMO o será · 

uro de los que sieqire se verá limitado o vedado a poseerlo por sr 

mi_,, Es r.u-¡ obvio que al existir la desigualdad social, luya U-.ll 
\•iduos que posean m!s que otros; por lo tanto, ya no habrá, para la 

teoría de la :iJ?t>utabilidld L'C léctica, semejanzas entre los lo:!bres 

de origen social. 

Adolfo Prins es autor de otra teoría de tendeocia d~ 

terminista llamada del estado peligroso, que CCJll'.l su llJllbre indica, 

solamente mira el estado peli¡¡roso que Wl deliJr.....,,te pueda ser pa
ra una sociedad. El miSlll> autor citado por J.ilo6nez de As6a 11Bl1ifes· 

t6 que "La venladera misi6n del juez consiste en llllcho más apreciar 

el carácter más o menos antisocial <fle le e!llpllja a caneterlo, que -
en ~robar mecánicamente si los elesnentos de la definición te6ri · 

ca del delito se erx:uentran reunidos" (l l}. 

(10) Jl11ENEZ DE ASUA LUIS. Dp. Cit. .p. 329. 

(11) lbid. p. 332. 



- 16~ -

Dicha teoría no se apega a nueHra postura, ya que -

en rciterudas ocasiones hemos manifestado que el delito, desde su -
naciemiento, sigue un 6rden de prelaci6n lógica y con lo cual se -

constituyen cada uno de sus el<*!lltos positivos. 

Consideramos que el eHado peligroso del sujeto ac-
th"o de un delito, debe de ser considerado por el juez pero linica-

mente al memento de Jictar sentencia, doOOe tanará en cuenta las -· 

circunstancias y las modaliJ;,¡des en que se prcsent6 el delito, así 
como el grado de pellgrosidad del o;;ente, dejardo a su libre arbi-

trjo a aquel, Jos mfnioos y !l>'l.ü.-:i:is <¡ue la penalidad del delito es
tablece caoo sanción. 

Otra teoría es la de Ja ir.l¡xltahilidad psicol6gica <'2. 
mo base de la culpabilhiad, la cual ;ellala que "el crimen nace de • 

nx>th-os concientes y de canstelac iones de mthos que pt"rtena:en al 

ir.::oncicnte" " ... la responsabilidad ¡oenal se halla en razón directa 

del número )' esencia de los l!l)tiros candentes que decidiei·cn e-1 as_ 

to h\JllaOO" ( 121 • 

Taq>eeo canparti.9ls esta teoría ya que, en efecto, • 

e1 delito, al nacer de mtivos concientes, dicha conciencia, tradu
cida en dolo, pertenece su estudio a Ja culpabilidad y no a la i"'P':! 
tabilidad, ya que ~sta, funda:-..entada sobre todo por el saneaaien:o 

mental )' el desarrollo físico y ps{quico del autor, es un preceden

te aut6nano que determinara a la culpabilidad. 

Una llltima teoría qUe cocontrrums, es la que se re-

ficrc a la imputabilidad disminu{da, la cual se basa diciendo que, 

el individuo, posee un desrrollo mental incompleto; va encaiainada -

sobre todo~ a aplicarse a los alienados mentales. 
Esta teoría no es de nuestro agrado, en virtJJd de .... 

que se aplica una pena atenuada a! agente, en esta caso psic6pata 

de un delito. ~IJchas veces y dando razón al estado peligroso del • 

sujeto criminoso~ no va condicionada la pem con el acto canetido. 
Suele suceder que eS:I peligrosidad sea alta y sin embargo la pena 

tenga una sanci6n menor. 

(12) lbidem. p. 333. 



En lo partioilar, no podaoos aceptar que e.xistan --

puntos intennedios entro ia ~tobilid.Jd r la iniq>utabilid.1d. (1 

se es responsable y candente del acto ccxnet.id.:>, o definith"ailente 

no se tuvo el discernimiento s.;c equilibrara aquello:; acto~, ya JX>T 

ser menor de ed..1d, }'3 por ser '.llicnado rr,cntal. 

En ccnclus i6n y apcg.5..nJcnos. a 1 a trorfa de 1 1 ibn· a.!_ 

bedrío di eremos que la i.Jq>utaé: ii•L1~, cooo cl.-nto positivc del dE_ 

lito, es la capacida<l de querer y de enterder en el campo del dere

cho penal~ 0 sea, "es el conjunto de condiciones mínimas de .salud y 

desarrollos mentales en r..'l autor, en el nonento del acto típic'). pe

n::;l, que lo capacitan par.1 res¡'Onder del ruSlll0"(13). El 3Utor del . 

delito posee el pleno discenumiento respecto Je sus actos r tiene 

Ja facultad de elegir librMCnte ' Je manera voluntaria los misnos. 

(13) CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. Cit. p. 218. 



a).· CAPACIDAD JURJDICA UEL MENOR: -

Segl1n anali::a:oos los prúneros capítulos de este est!!_ 

dio, la minoría de edad se establece hasta los ;g años. Ello h.' P'"º
vocado que surjan dh•ersos criterios respecto a que, por los últ!-

ms hechos acaecidos en los recientes años,, se ha buscado dismiruir 
la maroría de edad a los 16 afios, ruesti6n que, jurpidicamente ha-

blando y, fund-ntámola en nuestr legislación mexicana, traería 

una Strie de problem..1s que de in;ed1ato no se podrían resoh·cr, ya 

que habría que hacer cambios radicales o nuestra Carta Ma~na r a -

las leyes 5cairviarias que rrJs rigen. 

Hcroos ana.li.::.ado ta..-nbién, que> los :.;eres ht...~s pcse

err.os do;; clases de capacidad: de goce, que posec:f:.Js hasta los lS -

año!' de ed;1d r .!e ejercicio, que poseemos todos los quC' hClOOS ~~ira-· 

plido la ma~·ar edad. 

En tratándose de :::enorcs de edad, unicamente se po-

see la capacidad de goce, señalánolos la misma ley cc>oo incapaces 

y cuya personalidad posee dctnni11.1das restricciones. 

Ahora bien, es la capacidad de goce la que no limita 

al meoor para que, quien lo representa, ¡JJeda a nanbre de aquel, Í!! 
cluso. lle\"ar una gesti6n de negocios. 

Nuestra C.arta Magna, en su artículo 34, fracci6n I, 

por otro lado, detennina 11Jienes adquieren la ciudadanía, por el : 

hecho de haber C"1p!ido los 18 años de edad. Sin cmbarso, si e• que 

se pretendiera disminuir la edad a los 16 afias a esos menores, se -

nos presentaría un panorama poco fácil para detenninar una si tua- -

ci6n jurídica a Jos menores. 

El Dr. Raúl Carrancá y Rivas, en una conferen:ia que 

dietó respecto de menores infractores en la Ciudad de México, expu

so atinadamente la anterior probl~ticn y de la a.ial vcrtiloo~ aquí, 

algunos J1llltos de aquélla disertación ( 1) . 

(1) CARAAHCA Y RIVAS RAUL. Conferencia sobre menores infr.:1ctores 
presentada en la OeJegaclón Miguel Hidalgo, en Héxfco, D.F., el 
29 de abri 1 de 1987. 
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El ílr. Carranci! )' Rivas eicplic6, que el pretender -

disminuir la myorfo de edad a los 16 aiios, rn presentaban una se·· 

ríe de factores jurídicos que podrlan dificultar la situación de •· 
los 111enores de edad. 

Por ejC11plo, al pretender disminuir la edad, el lc-

gislador y el intérprete de la ley eru:ontrarian una serie de contri!, 

dicciones que acarrearían inexactas e injustas aplicaciones de la -

ley al est.•bl..:er que los meoores, al cuq>lir los 16 atlas de cdad,

m tienen derecho al vota; es decir, si nuestra Cosnstitución Pol!· 

tka ha establecido que al Cllllplir los 18 alias de edad se es ciuda

dam, dentro de esos derechos y obligaciones est4 el elegir a ru>es

tros representantes poltticos. Al limitar a ese joven de 16 allos al 

no \"Oto, existe de plano wia incongruencia ya que, si se p~tende -

disminuir la maror{a de edad con el fin de hacer a esas menares re!!_ 

pensables de Ja c0111isi6n de delitos, choca con la lógica jurtdica,

el que se pueda ser ciudadaoo para un caso y toda lo e<>ntrario para 

otro. 

El miSllll Dl'. Carnud y Ri vas explicó en su oonfer"!! 
cia que si se debfa aplicar la mayorfa de edad a los 16 allos sola·· 

mente para la materia penal, debería taabién serlo para la 111ilteria 

civil, ya que poltticaentc m existla con¡ruencia pues con tal po! 

tura, no se atacaba la causa sino la consecuencia, ya que el probl! 

ma del 11enor infractor ro es en -represi6n ni en pena, puesto q"" no 

se abatía la criainalidad ni la delincuencia, sino a travfs de una 

política criainal adecuada, para pre\·enir dichas co!Wctas, basada 
en wia alianza de órgaoos o dependencias de la adlllinístracidn públ,!. 
ca, cOllll en el caso de Múico pudieran ser la S..:retarta de Educ:a-

ción POblica, la Secretaria de Gobernación, etc.). 
Entrando al estudio de los menores infractores, el -

Dr. Qirrancá y Rivas hizo una clasificaci6n respecto de la im¡Jutab,!. 

lidad, la cual debe estar fundamentada en una sólida base. O sea,-

puede ser: 
1) •• Imputabilidad formal u objetiva:- La cual se r~ 

mite al dato que establece la ley (en este caso, la mayor!a de edad 
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a los lS arios). 

2j:-lmputabilidad !llateriaJ:- Que se refiere a Jo respon

sabilidad substancial )' que está constituida por elanentos de car~s 

ter subjetivos CCIOO son los faclOres de maduraci6n, elementos de C!!_ 

rácter volitivo, para detenuiMr la responsabilidad. 

Sin ed>argo, dicha capacidas intelectual si se diaj 

rrurera a los 16 a.fios, se presentaría en materia penal un gra\.·isimo 

problana, ya que un niño, al ser responsable de Ja canisi6n de un -

delito, tendria que ingresar, obviamente, a una cárcel, dorxle esta ... 
ria con\'h·iendo con reclusos cura experiencia criminal fuera horre!}_ 

d.1. llevando a ese menor a LU'l.'.l peligrosa praniscuídad, pese a que ... 

existieran sectores CSJ>(-Ci3les Centre de ese reclusorio, para los -

merores de edad. 

El Dr. Carra~ fue cteg6rico al establecer que se- -

rfa absurda Ja solución del riesgo que corre un menor al ser inter

nado en un reclusorio, aun, cuando existiera wt sector especial, ·

por Jo que sugirió una autoridad especial, que puede ser el Consejo 

Tutelar. auxiliado por especialistas, detenainara, mejor, que es~ -

meror se encontraba en el caso de Ja inp.ltAbilidad ,..terial o oo y 

en caso de si serlo, pedir, incluso, el dictámen de un tercero que 

calificara el grado de imput.1bilidad en un meror infractor. 
Por otro lado, el miao Procurador General de Justi-

cia del Distrito Federal, Renato Sales Gasque, en el año <le 1987, -

era Wkl de los fwicionarios qie enarbolaban la bandera de dismiJIJir 

Ja edad a los 16 allos, señalando que: "· •• ro ¡x¡ede haber un combate 

efectivo a la delincuencia juvenil si no se entiende clara.i>ente el 

problema de Ja iq>utabi!idad". 

"Llos infractores de la ley cuya edad oscila entre -

Jos 16 y 18 años, deben ser tratados en forma especial, pero son S!!_ 

jetos a procesos penales porque hay menores que han participado o -

son presuntos responsables de delitos como homicidio y lesiones &t;! 

ves y leves" (2). 

(2) EXCELSIOR, sábado 25 de abril de 1987, p.)-A. 
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Oefici ente visi6n posee el ahora exprocurador, ya - -

que un menor de 18 años nwx:a ha quedado sujeto a proceso ni l!llcho 

menos puede ser presllllto responsable de la comi si6n de cualquier - -

ilícito penal. Puede suceder que dicho fwx:ionario >'ª diera por h~ 

cho, que lUl menor de 16 años, sería responsable penalmente, dentro 
de nuestra- legislación. 

En conclusi6n, los menores de edad, cuya minoría se 

e!lcuentra establecida por la ler, son incapaces )' su personalidad -

posee restricciones. 

La capacid.ld jurídica del menor es, entonces, para -

efectos del Derecho Pen.11, aquella que posee quien no tiene Wl ple

no discernimiento de los actos que realiza, por lo que ne puede lla

mársele delincuente si.no, en caso de cometer una acci6n ilícita, - 4 

infractor, ya que la mistna ley establece a la miooría de edad com 

lUla restricci6n a la personalidad jurídica por lo que no estáobli&! 

do ni a ejecutar sus derechos, JÚ a contr:!Cr obligaciones jurídicas. 
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b).- ..LA INIMPUTABILIDAD:-

La iniqlutabilidad, ca!D elemento negativo del deli

to, de la inputabilidad, limos dicho que se refieren a detenninadas 

causas c<m> son la falta de desarrollo mental condicionada por la -

ainorla de edad y la sordooude:, la falta de salud mental y el '.~· • 

tmnstomo mental transitorio. 

Por lo que respecta a rucstro estudio, un menor de -

edad es inu.>utable puesto que no se ha definido en éste, los ju!·· 
cios de valor que son: "procb:to de la ......,rez .-,dona! que no es 

innata, ni se va adquiriendo, t3""""o, por el s~le transcurso del 

ti~ o de la edad, siro que deben de aqilirse etapas sucesivas, 

en tal fonaa que, CIJll)lida plena y previ-te una, se llegará a la 

posterior, pero mientras ro se satisfaga la primera, m se pasad · 

a la se¡unda,y, sin satisfacer ésta, ro se pasará a la tercera"(!). 

Es decir, la primera etapa consiste <'n el vinculo -
afectivo del .nor con su nlcleo f111iliar hasta que, con su propio 

desarrollo psfquico y ffsico, adquiere su propia indivi~lidad. La 
seauna etapa consiste en que ese memr autodete111ina SI propia con· 

ducta. La tercera etapa, al satisfuer la segunda, consiste enla a!!_ 

quisici6n de valores eterms y di\·inos, una vez estructurados los de 

lo justo y lo lunano ·(2). 

De ancra mb concreta, Carrara nos hace una difereJ! 

ciaci6n respecto de lo que él ha detolinado la edad CCll!O 111Jdifica·· 

ci6n de la ~taci6n a causa de la inteligencia del agente y la ha 

dividido en cuatro periodos (3). 

(!) SOLIS QUIROGA HECTOR. Justicia de Henares. Ed. Poriúa,S.A., Hi
xlco, 1986, p. 57, 

czl cfr. 1b1d. P· se. 
(3) Cfr. CARRARA FRANCESCO. Op. Cit. p.p. 160 y s.s. 
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Prir.ier período:· Infan;:ia e ir.Jpubertau pr6.<im;1 a la 

infancia. Donde en el agente no cxi<te discernimiento que lo ha¡;a • 

acreedor de una sanción. En caso de existir una precocidad en ese · 

infante, donde 11.1estre un extraordinario desarrollo mental, la au-

torldad policiaca ta.:131":1 medidas preventivas contra las infraccio·· 
nes que cornet::i. 

Segundo Período:· I,,.,ubertad próxima a la llÍilOridad 

y minoridad:· Para Garrara, el lulbre, en este período está obliga· 

do a dar cuenta de sus actos r al juet le corresponJe <letenninar si 

el agente obró o no con discernir.tiento. En el primer C.1.so. el juez 

está obligado a if:t>utarle el acto, p-.!ro no con el graao que la ley 

ha establecido para el de mayor ~d. En el segundo caso, el _iue: • 

debe de i~iato, absolver al OJenor que haya cometido alguna in·· 

fracción penal. 

/;esotros coq>artilllos este perfo<lo que nos ofrece Ca· 

rrara, ya que es cierto y, sobre todo aplicano la \·i.gente 1..:-r mexi· 

cana, que omite por ca¡;>letc cualquier responsabilidad penal a los 

menores de 18 años de edad, cesa que para Carrara resulta que, si 

·se joven actu6 con discernimiento le es ~table el acto aunque · 

con atenuantes. 

Sin embargo y adelantáMono< en nuestro estudio, di· 

rcroos que, cuando un menor de edad que obr6 con discernimiento, co· 

oo la precocidad en todos los aspectos ha ido en 3U'llento en diclx>s 

meoores, sr serln, como dice Carrara, responsables pero de manera • 
condicion;icb y meoos plena. Es decir, nosotros, que propugnamos por 

la creaci6n de una instituci6n jurídica que contenplc esa probl~ 

tic.a en menores de edad "precoces o ad.il tos'', coincidimos plenamente 

con dicha postura en el sentido de considerar a esos jóvenes bajo · 

una responsabilidad con la salve<lad, desde luego, de las ate11.1antes 

que la lllisma ley pudiese ofrecer "· .. si bien el menor tiene capaci· 

dad mental para ser responsable de sus actos, con todo su nrnte aún 
oo está madura, y carece de experiencia para usar de la luz de la • 

ratón }' para contraponer los consejos de esta a las fuertes suge·· 

rencias de las pasiones" ( 4) • 

(1) !bid. p. 163. 
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Tercer periodo:· ·~e Carrara llama de la ma>"Or c.ild, 

co:iprende uro eJad de los : 3 afias en adelante, don:le el hanbre ha -

alcan:ado la plena mdure:, ~ste sea ÜliAJtable de los actos delicti 

vos que comet-1. 

Cwrto periodo:· .se refiere a la vejeo, que según • 

Carrara, al entrar el ha:bre al estado de la senectud r decrepitud, 

debe de hablarse t.-unbién de una a telllll!lte, porque el cuerpo quebrau 

tado por los allos, no posee el tismo iq>etu que una persom :r.awra 

sí tiene, por lo que debe Je r.i.b!arse de una y ser causa, de la di~ 

miruci:n de 1ma pena. 

So ob!'.t.ante en la actual ida.9 ha sido 1w.)' criticada -

dicha teoría pero preferi.r.x>s, definitivamente, no hacer un can~n~ 

rio al respecto, porque rebasa los Hr.:ites que ruestro estudio ¡ue

de ofrecer. 

Por lo que a ruestro pais se refiere, ya esUlllllls ~ 

trándonos al estudio J.e Jos r:enorc~ infractores de manera m5.s prot~ 

da. 

Con los ~ntccedentes que ha:los vertido acen:a de la -

teoria del delito, pod"""'s ,·isltabrar ya, cual es la situaci6n que 

¡;mrda para con ella, e 1 r:;enor infractor. 

El delito es, ;;enéric<Jmente hablando, un acto, anti

jur!dico, t!pico, i.nµJtable, cul¡>able y punible. En el caso de los 

rneoores infractores erw:ontrarreJR)s que, en efecto, ¡:ueden ccneter -

un acto encaminado a transgredir las nonus penales, a través de -

sus Ct>ll>Onentes que son la acci6n o la anisi6n, dicho acto puede - -

ser también, anüjurídico, porque el acto es opuesto a las normas -

dl' cultura reconocidas por el Estado. De igual manera, ese acto an

tijur!dico puede ser típico, habida cuenta de que aquél se el'Olentra 

descrito en una ley positiva. Sin ediargo, en tratándose del me11>r 
infractor, su acto antijur!dico )º típico ya no será iq>utable; apa

recerá cntorces, un elemento r.egativo del delito que t:rnerá caoo -

consecuen:ia, la ro configuraci6n del delito; la inimputabilidad. 



La iJIV.1tabilidad entendida genéricomente como el acto psiquico del 

ser capa!, de conocer los antecedentes r consecuencias de la situa
ción del acto¡ quien sea capa:: de distinguir su acto y sus consc--
cuencias y tenga pleno discernillliento acerca de su capacidad, será 

imputable el acto criminal reali:ado. 

En el caso de los C1Cnores de edaJ, dkho discerni-

miento no ha m.1<ilrado así c<Dl su ::uaio psíquico no se ha desarro- -

llaJo para distinguir las conseruencias de detr~in.idos actos que -

realicen. Por ello, 1'los menores habi tll.11.mcnte ro san capaces de e~ 

no..:.cr en plenitud los antC"Cedcntes de un hecho, "·a que su \'Ísi6n - -

fr:igr.icntaria de las realidades ·Y la ne percepci6n d(' las cosas in-

materiales o ausentes, la cccipleta percepción <le símbolos y signif.! 
i:.a:.los, se lo in;>ídcn"."Por tanto, no pueden ni deben ser cooccptu.1-

do$ cc..-;o delitos los hccllo!" daJXlsos conctidos por menorc:- de edad, -

ya que fa.Ita este elemento, imp.it.atilid.'.ld, que es csc~ial para ca! 

¿¡ar a la cuenta de alguien las consco.ier.das jurídicas de sus ac·--

tos"' (5). 

Por lo tanto, si un meoor de edaJ no canetE" Jelitos, 
lógico es que sus cooouctas antisociales queden reguladas por una • 

legislación, obviamente distinta a la Jel Derecho renal, corro t.al -

ha sucedido en el caso de roestras leyes, cuya derogación de los ª!. 
ticulos 119 al 122, en el año de 1974, supri"1ió a los menores delir! 

cuentes del C6digo Penal que rige para el Distrito Federal, quedan· 

do conteoplados unicomente para la corrq>etencia del fuero federal. 

"Lo relatb'O a los mer.ores que cometen infracci6nes 

típicamente penales, sin que ello ~lique su responsabilidad tam·· 

bién ptnal, no tiene lugar adC\...-uado en el C.P., tan s61o es aplica

ble cmndo se tr3ta c!c personas penaler.iente responsabk!'. Por no -

COOlCter delitos ni serles aplicables penas, el C.P. no debe inclu

ir en su articulado a dichos meoores" (6). 

(5) lbidem. p.p. 71 y 72. 

(6) CARRAllCA Y TRUJILLO RAUL. CARRANCA Y RIVAS RAUL. Código Penal -
Anotado4 Ed. Porrrúa, S.A .• Méxfco, p. 198. 
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El DiSIOO SoUs Q.Jirog• hace una clasificaci6n de los 
3Ctos cometidos por los menores infractores (7). 

Primera categoría:· ·~e caiprende aquéllos actos ru· 

ya gravedad es tal, que el tti.soo se en:uentra tipificado en las le· 

yes penal es . 

Segunda categorfa: · Se refiere a aquéllos actos c~ 

tidos por los menores, que violan d:sposiciones reglamentarias de 

policia )'buen gobierno, caoo son por ej~lo, pequefios robos, ac·· 
tos de rebeldía, infracciones de trá:-.3ito, etc. 

Tercc-ra categoría:· ,5¿ refiere a los actos que ccrne

te un cenor r que trascierden en 1:- fun1ro, en ~ familia y en la • 

SOC iedad CCllkl :>on: 

1~- La drogadicción, e! alcoholismo, la prostituci6n, 

el hom:Jse.xualis:!O, etc., OJyos act.:,;. son, en algunos países, obje-· 

tos de tratamientos, salvu que se en:uentren regulados coroo delitos, 
en alguna legislaci6n, com·irtiéndose por lo tanto, en actos de la 

pri.tlera categoría. 

2~- Actos Jevcs corx> desobediencias, ausencia esca·· 
lar reit!>rada, etc., que ¡neden traer a futuro proble=s profundos. 

Por otro lado, sitien es cierto entonces. que los -

menores Wractores han salido ra de ruestra legislaci6n penal -al 

menos, cerno repetim:>s. en el Distrito Federal - , en el sentido de .... 
que si son inilllputables, no quedan C<X:<>rendidos con su con<ilcta en 

una acci6n delictiva pon¡ue no se configura la miSM, de igual ma·· 

nera no se les aplicará pena algu:ia, sino una t:iedida de seguridadi
cuya idea 1 es coo:partida por varios ,¡i..:torcs. "Por ello es unán~ 

te sostenido que el menor no debe <!e sufrir prisi6n preventiva ni -
hallarse recluidos en los r.i.iSJOOs e~:ablecimientos que los adultos, 
ni ser saretidc a los procedimientos usuales para con éstos, ni ser 
juzgado por jueces carunes" (8). Por lo tanto, le son aplicables ~ 

didas de protección, eCu;aci6n }' ree<lucaci6n. En su inciso rcspe;:t! 
vo, observar"""s que no todo menor debe seguir dicho tratamiento. 

(7) Cfr. SOLIS Q.UIROCA HECTOR. Op. Cit. p.p. 81 y 82. 

(8) CARRA~CA Y TRUJILLO MUL. Op. Cit. p. 845. 
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4.· LA INFRACCION PENAL:· 

Al quedar determinado en los apartados precedentes • 

el con:epto de delito, corresponde ahora mencionar qu~ enten:l"""'s • 
por infracci6n penal • 

E.'Ciste unanimidad de criterios respc.:to del conteni • 

do de la infracci6n penal, no siéndolo as{ en cuanto a su Jeoomina · 

ci6n. 

Por ejaqilo, Carrara, el ilustre Clásico, entiende -

por infracci6n un sin6nis> de delito. Es conocida ya por oosotros 

su definici6n; sin eab:lr¡o, la aisma, sentin:>s, no encu3dra a las -

acc:tones cOOJetidas por los 11e110res. 

De igual manera, Jillénez de AsW explica la Jefíni ·• 
ci6n de delito comi infracci6n punible siendo dicho cor.cepto ajeno 

a las conductas antisociales infantiles. 
Sin ed>argo, en tratándose de memres infractores -

los tratadistas coiociden en determinarlos, sobre todo, en cuanto -

a la consl'Cuen::ia de su acto antisocial, la que consüte en la apl!. 
caci6n de la medida tutelar,preventiva y e<klcacional, mas que una 

pena privativa de la libertad, donde no existirá ni SJjeci6n a P'!?. 

ceso ni será el menor, condenado por el Poder Judicial a determina· 

da pena. 

Si bien es cierto que la conducta antisocial de un · 

menor va a ser tutelada a través de medios preventivos para "reint~ 
grarlo11 a la sociedad y evitar su reincideocia, no arnas cierto es 
que no en.:ontrams un concepto o definición de infracción penal sa
tisfactoria, por lo que nos atrevEmJs a postular uno y que preteOOe 
decir: La infracción peral es el acto antisocial que ejecuta un me· 

nor de edad, vulnerando las leyes penales o los reglamentos de poli 

cía y buen gobierno, o las normas de conviven:::ia m:>ralmcnte acepta
das, tendiente a alterar su integridad personal 1 familiar o social. 

En este paupérrim:> concepto, colocrooos ya al meoor -

en una situacíón de infractor, mirando su conducta)' no la consecuen 
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ci3 o resultado que conlleva la mis:ia-

0 sea, el acto antisocial cpJe ejecuta el menor in-
fractor, al igual que el acto o acci6n dentro de la teorfo del de

lito, consiste en un hacer o dejar de hacer y que es opiesto a lo 

que la sociedad se ha determinado seguir; dicho acto es antisocial, 

desde el 111C11ento en que con el llisoo se pretenda vulnerar el 6rden 

p(i>lico, a través de la le¡:islaci6n penal (caneter un robo, una vi.Q. 

laci6n, un hal!icidio) o infrin¡¡iemo el reglamento de polida y -

buen ¡obierno (mingir en la vra pelblica, conducir autClll5viles sin -

la licencia respecthta, etc.) y aun m.'is, wlnerando las normas de -

corn·ivencia moralmente acept.:ldas (faltas de aseo personal, uso de -

lllldas ex6ticas, adquisici6n cJanlestina de material pomo¡¡r.Uico, -

etc:.), de lo que resultará, por consiguiente, que se altere SJ in~ 

grid.ld personal, ya sea en una riña por p:l/ldilleriszoo, por su con-

,·h·ercia con delincuentes potenciales: familiar, cuanlo abandona el 

hogar por diversas cau..c;.ales y social, por su rerdimiento deficien
te, por ejeqilo, en aspectos escolares, in:iividuales, laborales, o 

procli\'idad al delito, etc. 

O sea, ''cuando son violadas las normas de derecl'IJ, -

0.1alesquiera sean sus categorías, las oormas de convivencia de una 

sociedad o de una familia, o las ronnas de la moral, al indh•iduo -

que las q.icbranta se le llama transgresor o infractor"(IJ.-

Por todo lo anterior, a esos j6venes que incurren en 

una conducta antisocial les ll:mams acertadamente menores infractQ 

res r no delincuentes juveniles o criminalidad de menores, ya que -

no son ni delitos lo que cometen (habida cuenta al análisis que he

ms hecho a la teor!a del delito), as( COllD tampoco dichos menores 

ircurren en crímenes (porque lllestra legislación las clasifica como 

delitos, no como crímenes ni COllD faltas) -

(1) SOLIS QUlROGA HECTOR. Op. Cit. p. 75. 
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1.- CODIGO PENAL DE 1931:-

El 17 de septiembre de 1931 entro en vigor el que es 

nuestro actual C&ligo Penal, abrogando a la anterior legislación - -

(1929). que tuvo Wl3 vigencia no mayor de dos años. 

Siendo presidente de la Replíblica el In¡¡. Pascual -

Ortiz Rubio pl'0011lg6 nuestro vigente C6digo, cuya autoria se debe -

en gran ¡xirtc a los juristas José Angel Ceniceros y Luis Garrido. 

Dicho Código vigente, rompió los lineamientos posi ti 

vistas que tuvo su antecesor, para fundamentarse en un sistema eclé!o 

tico y estructurado en 400 articulas. 

Grandes innovaciones presentó dicha legislación, quc 

incluso la mayorfa de los Estados ha tenido como antecedente para -

la creación de sus propias normas. 

Las innovaciones (1), entre otras, consisten en: 
a).- La aqiliaci6n del arbitrio judicial hasta los -

lwtes constitucionales. 

b) .- La disminaci6n del casuismo con los lilllitcs de 

westro c&iigo PoHtico. 

c) .- lrdividualiz.aci6n de las 5311:iones (trancisi6n 

de las penas a las iaedidas de seguridad) • 

d). - Efectividad de la reparación del dallo. 

e),- S~lifaci6n de procedilniento, racionalizaci6n 

(organizaci6n cientffica) del trabajo en las -

oficinas judiciales. Y los recursos de una po-
Htica criminal con las siguientes orientacio-

nes: 
1. - Organización práctica del trabajo de los -

presos. reforma de prisiones y creaci6n de 
establecimientos adecuados. 

(1) Cfr. CARRANCA Y TRUJILLO AAUL. Derecho P•nal Mexicano. Ed. Porrúa, 
S.A., Héxic.o, 1982, p. 131. 
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2. • Dejar a los nillos al margen de la fun--

ci6n penal represiva, sujetos a 11113 poli 

tica tutelar y eJucativa. 

3. - ~letar l:i función de las san.:iones 

con la readaptación de los infractores a 
la vida social. (Casos de liberu.l ?~ 

rato ria o condicional, reedu.:aci6n prof!_ 

sional, etc.). 

4. • Medidas sociales y econlimicas de preven· 

ci6n. 

En efecto, la lll>demidad de nueHra legiHaci6n 

tuvo su antecedente en las bases que establecieron los Códigos Pe~ 

les de 1871 y 1929, que consistieron en: 

1. • Abolición de la pena de muerte. 

2.- La tentativa en el articulo 12. 

3. - Las iomas de participación, establecidas 

en el articulo ll. 

4. - Detreainadas variantes en las exclü)"entes 

de responsabilidad, según el articule 16. 

s.- El establecimiento de la reparaci6n del da· 

ño y la aüta cano pena pablica, sei!in el 

articulo 29. 

6.- La an;ilitud del arbitrio judicial -iiante 

mtniD:>s y llAx:iJoos para la individualiuci6n 

de las sanciones, en los articulas 51 y 52. 

7.- Los C'1SOS de sordailJde: >" enaje1Uci6n :ien·

tal penaanente, establecida en los ardculcis 

67 y 68. 
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B.· La instituci6n de la condena condicional, 

en el art!culo 90. 

9, - Perfección tknica en el delito de encubri

brimiento, establecida en el articulo ~00 

(2). 

Sin cr.ib&rgo, debido a una cambiante estructura

ción hacia la IOOdernid.1d que hC!!lls manifestado los mexicanos, han -
hccllo necesario qll<' en ruestro Código del '31, haya sufrido ll'ÍÍlti·

ples refonnas que han tratado por un lado, corregir erTOres tkni ·· 
cos en que habfan incurrido los anteriores legisladores )' por otro 

lado, modificando con un estilo barroco y atanizador las instituci_2 

ne~ juridicas que confotl!lan al Derecho Penal Mexicano, lo que en Lt 

actualidad ha provocado que ese Código, pierda su originalidad y c2 

rrecta y seocilla redacci6n(3), transfonn.'indolo en una le)' "parcha· 

da y remendada", por lo que consideraoos (y en oora buena esti en -

pafiales un nuem anteproyecto) es necesaria la pr!Jlltlgaci6n de un -

nue\'O C6digo, cu)'a estructura universal ro cambia con el paso del 

ti""l'O, pero hay que adecuar las mismas a la dinámica que >'ive el -

pais. 
En lo que se refiere a nuestro estudio, los ~ 

nares infractores estaban regulados en el Título Sexto y le ccn--

prendían los artículo 119, IZO, 121y122 (4). 

TITULO SEXTO 
llELIN<llOCIA DE~(+) 

CAPI'llJlO ll<ICO 
IE LOS MF.llJRES 

(+) Nosotros no coincidi!!Ds con la idea de que 

un menor cometa delitos, tal cano ya lo hemos analizado en el capí-

(2) Cfr. CARRANCA Y TRUJILLO RAUl. Op. Cit. p. 131. 

(3) v. CARRANCA y TRUJILLO RAUL. CARRANCA y RIVAS RAUL. Código Penal 
anotado, Ed. PorrGa, S.A. México, 1983, p.p. 11 y s.s. 

(4) Dicho Título fue c:.opfado de la obra citada que aparece anterfo!. 
mente. 



- 182 -

tu.lo anterior. Dicho Título, a pesar de que csrudia las infraccio· 
nes en que incurre un menor, no pueden ser considenidas CCll'l) delic· 

tivas y tuvieron que pasar 43 años desde la prarulgaci6n de dicho • 

Código, par:i que se .:ooiprendiera la verdadera noción del meoor que 

incurria en conductas antisociales. Plausible es, pues, dicha dero

gación pero queremos dejar el antecedente técnico jurídico que exi~ 

tió en aquel entonces, C'OOIJ ruestra .!el sentir nacional (dese luego 

ya en la actualidad, histórico), en lo referente a los meoores de -

edad. 

ARTIOJLO 119: • Los mcoores de dieciocho años -
que canetan infracciones a las leyes penales, !'erán 
internados por el timtpa que sea necesario para su -
corrección educativa . 

• l\RTlaJLO 120: • Según las condiciones peculiares 
del meoor, y la gravedad del hecho, aprecidas en lo 
cordzcente, caoo Jo dispone el artículo 52 (que se -
refiere a los dates individu&les ,. sociales del suje 
to, r circunstancias de1 1iec1io, recuiadorcs de1 arbI 
trio judicial), las medidas aplicables a los meoores 
serán apercibimiento, e internamiento en la forma -
que sigue: 

I .- Reclusión a domicilio; 
IJ . - Reclusión escolar; 
lII. - Reclusión en un ho;¡ar honrado, patronato 

o institu:iones similares; 
IV.- Reclusión en establecimiento médico; 
V. - Reclusión en establecimiento especial de -

educación tknica, r 
VI.- Reclusión en establecimiento de educaci6n 

correccional. 

ARTIQJLO 121:· Para autorizar la reclusión fue
ra del establecimiento oficial de educación correc-
cional, los jueces podrán, c:uarxlo lo estimen necesa· 
rio, exigir fianza de los padres o encargados de la 
vigilancia del meoor. 

ART!aJLO lZZ: · A falta de acta del Registro Ci
vil, la edad se fijará por dictámen pericial, pero -
en casos dudosos, por urgencia o por condiciones es· 
peciales de desarrollo precoz o retardado, los jueces 
podrán resolver según su criterio. 
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CUarxlo el menor llegue a los dieciocho ·•· 
al\os antes de terminar el período de reclusión que • 
se le hubiere fijado, la autoridad encargada de la -
ejecuci6n de sanciones decidirá si debe ser trasla· 
dado al establecimiento destinado a mayores. 

A difereocia del Código Penal de 1929, que lllM!:'. 
jaha en mteria de menores infractores trece artfculos 1 nuestra ac· 

tual legislación lo redujo a ruatro, los que contienen de manera •• 

más c<r.lpacta la situación del menor. 

Otro cambio que seo ob~erv6, es el que se refie

re a l3 edad lÍlni te para considerar a un individuo menor de edad, · 

U.onde en el C6digo del '29 eocontramos variantes en cuanto a la 

edad, que oscl !aban antre los lo y :::1 años, mientras que el del '31 

unificó la misma a los 13 años. 

Sin embargo, ambos c6digos, a nuestro parecer,· 

no de.finen lo que es una infracci6n penal¡ o sea, debe de existir -

una hipótesis de conducta descrita en la le)", que como consecuenda 

de contravenir la mi=, o adecuarse la condocta al tipo penal, que 

traiga aparejada una sanción, la cual ¡:uede re1•estir l!lÍltiples ~ 

lidadcs, seg1ín confluyan deter.n.inadas cirOJnstaocias tanto en el •· 

agente cano en el medio t'!llp!cado, asr como tarr.bién el resultado. • 

Estamos hablando, en efeéto, del principio de tipicidad que toda -· 

ley penal debe de contener, ya que si no sucede así, se contravienen 
y violan tanto las garantías indi\'idJaies Constitucionales, cano el 
principio de legalidad del dcgm.3 pen.il '.\'ulltmi Crimen sine previa le· 

ge poenale. 

Cieruunente, el Código del '31, habla de la apl! 

caci6n de sanciones para un menor infractor, tanto caw las mcxlali -
dades de In misma, pero no establece de manera precisa y congruente, 

qué es Wl menor infractor; o sea, de mancr genérica nos establece -

el artículo 119 que todo mencr de dieciocho años que infrinja las · 

leres penales, será sandonadc con tal o cual pena ( o medida), más 

no nos dice que se entiende por Wracci6n, o qué es un "menor de- -

lin:uente'' 
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Por otro lado, la forma o medios de cje-:ta..·i6n · 

de las sanciones, corrcsporrlerfa en su caso, ser aplic.:ibles por la 

legislación procesal de la materia y no por el derecho substantivo, 

aún tratániosc de oedidas di.? scp.iridad y tratamiento a inim¡:utables-. 

Sin embargo, es importante h.lccr notar que n.u~f 

tro actual C¡Xligo, cxclur6 a lo' renores del capitulo de los dcli-· 

tos y las medidas que aplicó fueron más bien tutelares. Pese a elle. 

la palabra que utili:.a eor.x> "rcclusi6n11 sig¡lific..1 una privadón Je 

la libertad; de allí surge una contradicci6n ya que si bien es de! 

to que no considera a les menores coroo delincuentes, dicho capíeulo 

por Wl lado lo tirula CctlX) "delicuencia de menores" y por otro lacJc., 

aplica .. reclusiones'' ceno ~das tutelares que no son mas que e~· 

pecies de una pena de prisión. 

Merixc igual crítica el artículo 120, de nuestro 

ordenru:ii~nto penal, ya que, en efecto, la impc¡sici6n de sanciones 

eran el apercibimiento y el internamiento a través de la reclusión. 

En el pri.llX!'r caso, el apercibimiento tiene otro 

enfoque, ajeno a los menores in.i.nq:xltables. Consiste en una conmina· 

CÍÓn que hace el juez a UJ\3 pcrsoM, cuando ha delinquido r se te·· 

me, fundadamentc, su predisposición para cometer otro, sobre dcter· 

minadls bases que 1o considerarán como reincidente. 

Debci:oos reconia.r que Wl menor infractor no e~ 

te delitos, sino infracciones penales. Resulta incongruente )"con·· 

tradictorio tal concepto que manejaba el artkulo 120, ya que no es 

posible hablar de delito donde no existe. "La medida de prevención 

definida en este artículo no ¡>Jede ser válidamente aplicable a los 

menores infractores porque: a). - no es de temer que estén en dispo

sición de caueter un delito, ya que no tiene capacidad para del in-· 

quir; y b). • no pueden ser caminados por considerarlos como rcirc.i 
dentes, por no ser antes primarios" (.S). 

(5) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. CARRAN~A Y RIVAS AAUL. Op. Cit. p . .310. 
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Por otro lado, c.., cuanto al internamiento en -

.sus diversas I:P.ialidadcs de reclusi6n, es de hacerse señalar que -

nos encontnm:>s, C(D.) ya hem:>s referido, a penas privativas de la -

libertad para los menores oniractores, pese a que nuestra Supreun. -

Cone de Justlcia de la ~d6n, en aq.zéllos años resolvió que se -

trataba de medidas c.Ju.:ati\.·as, no expiatorias, retrib.itivas ni ~ 
les, en don:le el Estado se subrogaba el papel de los particulares -

= tlltor )" no en fU11:ión de su facultad de órgano exi:lusirn de ÍJ!l.. 
poner ~iones p~nales: (6j. 

Sin c::ba!"&O 1 pese .1 esa actividad tutelar del -

Estado, el recluir a uri wenor, en OJal~icra de sus IOOda.lidades, oo 

go:aba de privilegios de libertad, ya por estar internado o reclui

do en su domicilio, en tma escuela, en W1 patronato, en Wl estable .. 
cilt.icnto médico o de: educación técnica y peer aún, en un estableci

n.iento de educació:t correc~ion..'ll, a.iya exccpc.i6n, o sea, ana reclu

sión fuera de ese sitio, r.:-ed.iantc fianza, podía otorgar el jue.: en 

deteminada. circunstan:ia, según rezaba el artírulo 121. 

El ú! tiro artíaJlo ( 122} , referente a los meno

res 11delirc:uente-s11 que consa;ro, en su época, ruestro \~igentc C6cii· 

go Penal, se refería a Ja prueba. de la ed.Jd. 

Gran problco.1tica ha sido )' sobre todo en la af_ 

tualidad, deterninar la M:.ioorfa o la mayoría de OOad de un indivi

duo. ~l.Jchas veces la prc.:oc ;Jad o el retardado desarrollo de este, -

hacen difícil distin¡;uir W o cual edad. Y en efecto, solamente -

un perito especializado p.Jcde deteminar la miSIIn, en aquellos ca-

sos en que oo se ¡:ucd.1 da:ostrar Ja rncnor edad, con la certifica -

ci6n del acta de nacillliento. 

Al respecto, el problema no estriba, a rucstro 

l!Odo de ver, en determinar 13 edad del injh•iduo por ser demostra-

ble a través de distinto~ medios probatorios, sino en que, supo-
niendo en que tal lnfracci6n la haya cometido a escasos días u ro- -

ras de cumplir la !la)"'Dría de edad. &lrge un cuestionai.-:üento, que a 

(6) Cfr. lbid. p. )10. 
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la focha, no se ha logrado resolver acertad:l e unáni.matente. 

Sosotros consideraioos, apegándonos a la 16~i...:a 

jurídica, que si un menor de edad caneti6n una lnfracción dí:is u he 

ras antes de Cu.ri;:>lir la ca.yorfa de cd..~d, refirién<looos a 1.i legis-1!! 

ción penal que existía en esa época, sería ioconstirucional que di· 

cha persona fuera, Wla ve: rt.r.Jplidos los 18 afies, trasladada a un -

establedr.liento para adultos. La infracción la cometió sfrndc un ~ 
nor de edad; luego enton..:es, al ser ya u;¡ adulto, n:. µ.ic-de .:.er .;J:

gado por un tribunal judicial competente, cor.:o proces3do, habida -

cuenta de que dicha ilicitud la cometió siendo inimp.ltable. En todü 

caso, deberá de ajustarse a la posición que tOJmnOS en t,11 5t::-.tido 

y del cual h ... 'lre.":X)~ refcren:ia en el siguiente carítulo. 

Por lo t~nto, no ha lu~ar, segCm :ruestro crite

rio, a que aquel indi\'iduo fuera trasladado a un reclusorio para -

adultos. O sea, el Estad~ dejaba de ser un paternJ.l p!'C"tKtor, µar.l 

con\:enirsc en un se\'cro in;.¡uisidor )' en aquélla época el ralacio -

negro de Leamibcrr.i o la Cárcel de Bclera eran u,, horrible y dantes

co infierno, donde las presos vivieron, según tenemos entendido, en 

cofklicicnes de lar.-aentab.lc infrahtcr.:inida<l. 

Tristemente tU\.-O que pasar r.uch~ tiempo para -· 

que los pemlistas (jueces, postulantes y estudiosos), se dieran -

(.."tJenta de la inexacta \~isi6n que se tenía respecto de Jos menores -

infractores. En horal:ocn:i se decret6 su derogaci6n en el afio de 19741 

al crearse el Consejo Tutelar para mcílOres infractores, de cuyo ~ 

lisis nos ocupar-<:JOOs en el siguiente apartado, dejando unic.aJJente -

la constancia y aclaración de que si bien es cierto que e.xisten me

nores que cometen conductas antisociales y curo desarrollo biopsI- 6 

quico es más desarrollado que el de un menor nonna.1, tampOCO ccmipa!. 

tiros la opinión de que deban quedar sujetos a un reclusorio preve.!! 

th·o para adultos. por lo que sugerimos la crcaci6n de un estable-

cimento especial para dichos menores. 
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:!.· LEY QUE CREA tL CO/iSEJO TUTELAR 
PARA MENORES l~FRACTORES:· 

Ll Dr. Solís Quiroga nos ofrece una amplia rei~ 

rcncia que turo c-m antecedente dicha ley y que consistl6 que en -

el año de 1971 y <lebido a las deficit:>ncias que presentaban las le-

gislaciones que tratah:m a los raencrcs infractores, scbre todo, la 

Ler Orgfulica )' :-.:arm..1s de Procedir1iento de los Tnbunales para Meno

res r sus lnstitucio¡,cs Auxiliares en el Distrito y Territorios Fe

derales, de 22 Je abrL de 19.: 1, 1.!onCe er:. ctras cosasJ facultaba -

al juez para ir.;x::ner las sanciones q·ilc scfialab..1 el Código Penal a -

los i;-ieoores, cu.ande, al u-dtarse el Tribunal para Menores de una a~

toridad ai:Zinistrath·.;;, 1.a mis.-:".a Co:i.stituciCn Política ir.pedía lo -

ar.tericr, contraviniendo con ello a la r.ÜSlil3 y \·iolando por lo un

to, las garant'Íns indh·i<lu...1les consagradas en dicho Supremo cuerpo 

legal. 

El rr.isno autor sugirió ante la Secretaría de G2_ 

bcrn..1.ción la creación del Cons~jc Tutelar y la desaparici6n del Tri. 

bun.al para ~Enores, tcmncio cor.l'J antecedentes los consejos tutela-

res de ?·brelos ( i959) )" Oaxaca (de 1964), basando como edad lfmi te 

para la minoría h:?sta los 18 años y siendo lUl Consejo Tutelar el -

que impusiera sanciones retributivas, confornndo por consejeros que 

representan a los padres curas deficiencias educacionales fueran 1"'2 
torias r protcgicndc lJ:i n!:ccsidades b..ísicas del menor, entre otras 

cosas. 

Así, c.licha ley fue aprobada y prorulgada en el 

año de ¡9¡4 y su inr.ovaci6n fue aceptada por sus caro.ctcrísticas 

que día con día har. consolidádose nás (71. 

(7) Cfr. SOLIS QUIROGA HECTOR. Justicia de Henares. Ed. Porrúa. S.A. 
llé-<lco, 1986, p.p. 38 y s.s. 
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El Titulo Sexto de nuestro vigente C6W.~o renal, 

fue derogado por mandamiento expreso del artículo priinero, transit2_ 

rio, de la Ley que crea los Consejos Tutelares par3 Menores Infr:c

tores del Distrito Federal, el 2 de septiembre de 1974, cuando di·· 

cha ley entró en vigor. 

Era necesario ya, que dicha let;islac.ión penal -

excluyera a los meoores de edad por ser ini.Jllluwbles ,. por le tanto, 

no sujetos a 1115 romas del Derecho Penal. 

El Estado, aplicando ur.a correcta poHtic..1 cri· 

minal, necesitaba Je una adecuada prevención de los delitos, efect!_ 

\•idad en el tratar.dento aplicado a los d\!lin:uente~ y er.feo.:¡ue ;urí

<lico distinto a los mcoores infractores. 

l\'uestra carta Magna, en el últw rárrafo del -

artículo 18, establece que ''La Federación y los Gobiernos Je los E!_ 

tados, f'Stablccerán instituciones especiales para el tratar...ie·1to de 

los menorec inf r~ctorcs". 
Dicoo precepto fue acogido de igual manera, por 

la Ley que cstblec.e las !-o"ormas Míni1Ms sobre Rea.d.lptaci6n Social de 

Sentenciados, del 4 de febrero de 19il, cuyo artículo 6', párrafo -

tercero, in fine, establece que ''Los menores infractores serán in-

ternados en su caso. en instituciones diversas de las asi_gn.'ldas a -

los adultos". 

Por lo tanto, con las anteriores disposiciones 

legales, se antojaba ya ·na efectiva pol1rica criminal en tratán<lo· 

se de meoores infractores y se hacia necesaria, taI!':bién, una legis

lación especial para dichos inimputables. 

Sin embargo, la derogación de los artículos 119 

a 122 del C6digo Penal, sola.'!lenl:e opero en lo que se refiere al Di_;;_ 

trito Federal, por lo que a los der.ús estados de la República, no • 

abarcó dicha ley y solaIDentc wx:>s cuantos de estos han legislado ::>~ 

bre la ra.~teria, por lo que todavía existe la paradoja de que en a! 

gunas entidades consideren imputables a menores que en otras proviD 

cias no lo son, por !oque dcbidoa la naturaleza federal de nuestro 

Código Penal, se han aplicado los artículos que en J1llllticitadas OC!! 
sienes hCIOOs referido, así CCllX) sus propias nonnas en materia de ~ 
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nores infractores, pero con sujeción a proceso cOOX> cualquier per-· 

sena adulta. 

A pesar de e !lo, la política criminal se hacía 

illlperiosa por aplicar a los menores de edad: •• ..• por Política Crimi 

nal debe debe entenderse no s6lo la actividad pública encami1"1da a 

la prevención del delito, sino toda aquélla actividad pública que · 

lo cooibate y se ocupa Je él en cualquiera de sus manifestaciones. · 

Por esto es que la ll:1m3da delincueocia juvenil -en mejores térmi- -

!lOS, "dcsadaptación de menores"- es el primer capítulo de la 3rll--

plia gama de la criminalidad. De aquí. precis..1J11ente. la importancia 

de la. J.ey sobre los Consejos Tutelares para Menores lnfractcres ciel 

Distrito Federal, que substituye a los Tribunales para }'.enores pcr 

el Consejo TUtclar para ~lenores" (8). 

Pese a ello el entusiastro qti.e tuvo el Dr. Salís 

Quirog~ para establecer dicha institución jurídica se ha elN·ado en 

la ~1ctualidad a wia utopía, según consideramos, ra que todo aquel -

impulso creativo se h:l vista limitado por el incremento que ha babi 

do de r.icnores que ccn\Cten infracciones así coroo la escasc:: de re-

cursos tanto tur.uro cc:xro econánico para mantener en forma adecuada 

al Consejo Tutelar. 

De todas maneras, la estructuración genérica -

que tiene dicho Consejo, segíin palabras del apreciable Dr. Carrancá 

r Rivas, en el Tratado del Dr. Carrancá r Trujillo nos refiere res· 

pecto del C.Or.scjcro Tutelar que a éste, "le está reservada una fun

ción clave: la de dirimir ciertos conflictos entre los padres, po-

niendolos en guardia contra sus errores éducativos; es decir, tiene 

ca:ipetencia para instituir medidas asistenciales y de sobrevigil~ 

cia educativa en substitución o de ayuda de aquéllas familias que -

se revelan deficientes en su tarea de educar a los r.icncres" (9). 

(8) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Derecho Penal Hcxicano. Ed. Porrúa, S.A. 
México, 1982, p. 852. 

(9) !bid. p. 851. 
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Ahora pasa:ios a anali:ar la consti tuci6n y f!J!! 
cionomlento del Consejo Tutelar para Heoores Infractores, en el si

gtiiente apartado. 
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3.- EL CONSEJO TUTELAR PARA 
~IENORES INFRACTORES: -

El Consejo l'Jtelar, caro >"" hC!OOs hecho refcren 

cia, surgi6n en el año de 1974 abrogároose, por lo tanto, cualquier 

leE:i5laci6n que en materia de menores infractores tratara juridica~ 
mente dicha problcmitica por loque se refiere al Distrito Federal. 

Sin erbargo, scnti.Jros que en la actualidad, oo 
ha logrado consolidarse su fund6n cspedfica, a través de los 6ri@ 

nos que lo consti W)'en, debido a deficiencias externas cam falta -

de presupuesto, i:a:-nbios ad::i71inistrativos se.xenales, funciororios que 
no tiene nada que ver absolutc-u:.ente con disciplinas juridicas, médi. 
cas o pedagógicas, cte., e intem.ls ccrxi son deficiencias de trata

tiliento, ccrrupo.:i6n de los i."1ternados, etc. 

Pese a lo anterior es notable la creación del -

Consejo Tutelar asi COIOO plausaible la labor que ha des""'Pci13do, -

aunque posee características que son criticables y que más adelante 
enm.ineraresoos. 
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a).· ANTECEDENTES EN EL TRIBUNAL 
PARA MESORES:-

Anterior a la Ley Cf!e creó los Consejos Tutela· 

res para menores infractores, encontram>s laLey Orgilnica y Noras -

de Procedi.Jüento de los Tribunales de Meoores >" sus Instituciones -

. .\uxiliares en el Distrito y Territorios Federales, de 26 de jWlio -

de 1941, la cual consideraba a los •oores que c.-tlan ilicitos !'!. 
nales c1111> delin:uentes, raítiendolos por lo tanto, al Titulo\'!,

ahora derogado del ''igente C6di¡o Penal y sustent!rdolos a los pro

cediaientos <¡Ut' la si- ley esUb¡eci6. 

Nos parece que dicha le¡¡islaci6n era de orden -

in.¡uisitivo ~· n1l1ieraba, desde raiestro punto de \'iSta, garantfas -

individuales cansqradas en nuestra Constituci6n PoUtica, desde el 

_,to. de existir; por ej...,lo, un Jue: para Menores, que era de-

Si¡Tlldo por el Presidente de la Re¡l(iblica y cuyas facultades cmo -

ju:¡ador, el C6diao de Procedi.ai1:11tos Penales se les otorgaba: por 

eso, ro es posible que un funcionario a.ainistrativo, con faculta-

des de IUDEX l'QN,U.E, pudiera en detenti1'1do ..-nto, resolver la -

situaci6n jurtdka de un "delincuente jLIVeflil". 

Otras deficiencias que posefa dicha ley la en-

contraa>s en el arttculo 71, que ros establecta que si un anor se 

encontraba 111Jral.9ente abandon.ldo, pervertido o en peligro de serlo, 

el tribunal se encargar{& de nsi tirlo a un establecimiento de e<kl

caci6n o a una familia di¡na de confianza... IUs adelante dicho ª!. 
tíailo nos referra que si el trilxm:ll lo consideraba pertinente, 

"el :oenor podrá cejar a su familia ccn la vigilancia en la educa--

ci6n." 
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Ya hcms referido en capítulos anteriores, que -

lll1 meoor es suceptible o proclive a c<Deter una conducta antisocial, 

cuardo existe cualquier forma de abamcno en su persona. Si ese me

oor se encuentra m>ralmente abandonado, podrá dejar a su familia, 

cuando la misma lo ha repelido, c:uaillo 61, solitario ha tenido que -

enfrentar ~ontingencias que social8ente lo rodean. Es inconcebible 

que la mi= ley previniera por Ul1 law el abandcoo de lll1 menor y f!?_ 
mentara que éste abandcnara su fa;iilia, por otro lado. 

O sea, que el abandooo en si i.llplica ya una con

ducta antisocial y c(JQo es posible que el menor ayudara a que su de

sintegrado hogar se desmoronara aún ms. 
l¡;ual deficiencia encont1'mls en el articulo 84 

de la citada ley, que estableda que si el estado de U11 meoor de 19 

aJ\os exigiere wt tratamiento especial, por ser alcoh!Sliéó~ 'toxic.S...· 

oo, enfermo .ental, retraso mental y mcral, etc., el tribunal orden.!, 
ba su trataiento adecuado. 

El SÍJll'le hecho de ser menor de edad, de ser - -

iniJ1'llltable, ya i.llplica de por si un tratamiento especial y lllis a<in, 

es cClll'.in que U11 meoor infractor trai¡a antecedentes de alcomlismo o 

tox.icor:ianta; tiene ya lll1 desarrollo lKlral deficiente, que lo orill6 

a ccneter un acto antisocial. 

Esa deficiente tfcnica legislativa, ha de haber 

dado al traste con cualquier gannt1a constitucional y iax:has viola

ciones en materia de meoores infractoreo se han de haber canetido. -

Sin erilargo, no todo es err6neo en dicha ley y contiene innovaciones 

que el actual consejo tutelar no posee. 

En efecto, la Ley que crea los Consejos Tutela-

res para Meoores Infractores del Distrito federal, de publicaci6n -

del Z de agosto de 197~, la cual en su artículo 1• transitorio, deT!?_ 

g6 los artículos 119 a 122 del Código Penal y la Ley de los Tribuna-
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les para Menores del 41, tiene gran similitud can ésta, al r.rado de 

que gnn parte de su contenido, según entendE<lOs )' cotejamos, estA 

inspirado en la Ley del Tribunal para Menores. Cambian algunos .:on 
ceptos, ruchos de ellos tan ~rtantes cano los articules 1~. ~=. 

35, 44 y 64 de la Ler del Consejo Tutelar, los cuales al efecto y · 

respectivamente establecen: 

.Wtall.O lo.· El Consejo Tutelar para MenorP' · 
tiene por objeto promover la readaptaci6n social de 
los menores de dieciocho afias en los casos a que se 
refiere el artículo siguiente, mediante el esrudio · 
de la personalidad, la ap!ícací6n de medidas .:arree· 
tivas y de protección y la vigilancia del trata.mi.en· 
ta. 

ARTICUW 2o. • El Consejo Tutelar intervendrá en 
los ténniros d~ la presente ley, cuando las menores 
infrinjan las leyes penales o los reglamentos de po· 
licia y ~.u~-n ¡obierrr>, o manifiesten otra íonna de ~ 
conducta que haga presumir, fwidamentalmente, tma 4! 
clinaci6n a causar dafios, a si mi.smo, a su familia o 
a la socieJad, r aaeri ten, por lo tanto, la actua · • 
ci6n preventh-a del Consejo. 

AATIOJLO 35.· Al ser presentado el menor, el • 
consejero instructor de turno proceder!, sin del!IJra, 
escuchando al l:lenar en presencia del pronotor, a es· 
uiblecer en foroa st1111ria las causas de su ingreso y 
las cí rcunstanc:ias peTSonales del sujeto, con el pro 
pasito de ac~tar los hechos y la conducta atribu! 
da al menor. C,cm base en los elementos reunidos, el 
instructor resolverá de plano, o a más tardar dentro 
de las cuarenta r ochl horas siguientes al recibo · 
del menor, si eote queda en libertad incondicional · 
(sic). si se entrega a quienes ejer:an la patria po· 
testad o la tutela, o a quienes, a falta de aqul!llos, 
lo tengan bajo su guarda, quedando sujeto al Consejo 
Tutelar para la continuación del procedimiento, o si 
debe ser internado "" el centro de observación. En 
todo caso, expresará el instru:tor en la resolución 
que emita los fundamentos legales )' técnicos de la · 
misma. 
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ART!UJLO 44. • La obser;aci6n tiene por objeto 
el conoci.cliento de la personalidad del menor, mc--
diantc la reali:aci6n de los eso.dios conducentes a 
tal fin, confome a las tEcnicas aplicables en cada 
caso. Simpre se practicarán estudios JOOdico, psi· 
col6gico, pedag6gico r social, sin perjuicio de los 
d~s que solicite el 6rgaro c~tente. 

ARTIQJID 6~.- El internamiento se hará en la • 
instituci6n ada.--uada para el tratamiento del Ji\enor, 
considerando la persomlidad de éste y las demás -
circunstancias que concurran en el caso. Se fa\."Ore 
cerá, en la medida de lo posible, el uso de institÜ 
e-iones abiertas. -

tos anteriores artículos son, de tmnl!ra emm.· -

cia:h"3, el 3p:J.r:ito medular )' esencial del Consejo Tutelar r aan -

ais, de la probleiática de los menores infractores. 

Cón;>ara ti vamente hablando y refiriendonos a la 

Ley de los Tribunales de Merores y la Ley del Consejo Tutelar y 

con las sin.ilitudes qUC' encontraros en una y otra, dircsoos que el 

Estado dej6 de ser un ente irt¡Uisitorial, para convertirse en un -

ente protector y tutelador de los 1r.enores; dejaron de ser jóvenes 

delincuente~ para convC'rtirse en jóvenes infractores; se substitu
ye el carácter de juez y tribunal por el de consejero y consejo l!! 
telar. 

El profesor Solís Quiroga establece que las ª!! 
toridades ro:¡uieren de las siguientes caractertsticas(.10). 

1.- Un caractcr Tutelar:- Ccn:l ya OOmc>s esta·· 

- blccido, el Estado, al apartar a los meoores de edad del ámbito •• 

del Derecho Penal, el misr.n adquiere por ese hecho, el carácter Je 

tutor sobre los menores. 

2. - Principio de Protección:- El mismo Estado 

va a tefler un carácter de proteccionismo hacia el menor infractor, 

o sea, se ha luchado por evitar que Estos ingresen a cárceles para 

adultos, evitando con ello una el.-plotaci6n1 corrupci6n 1 contamina· 

(10) SOLl.S QUIROGA HECTOR. Justicia de Henores. Ed. Porrúa, S. A., 
Héxlco, 1986, p.p. 95 y sigs. Cfr. 
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ci6n, etc., de los oeoores en instituciones penitenciarias ~ra -

adultos. 

3.·· Principio de !nmediate::- Consiste en que 

el consejero tiene contacto directo y personal con el memr y can 

las víctimas, los padres, los testigos, etc., bajo la obsenrancia 
del pfO!!Dtor. O sea, mientras que el consejero tutelar al llevar 

a cabo el principia de protecci6n onlena un diagnóstico interdisc.! 

plinario, a efectc de i.Jltxmer un tratamiento adecuado al ~enor in

fractor, el prOBJtor tutelar es el encargado de tomn la represen· 

taci6n de los padres del menor así caro aquellas facultades que e'!_ 

tablece el artículo 15 de la le)' de los Consejos Tutelares. 

4. - Principio de Pri\'acía: - Dicho priocipio se 

refiere a que las actividades que deseq>eñe el consejero, ante el 

menor infractor, sus familiares, testigos, peritos, víctimas, etc., 

será de un 1llldo privado, de tal manera que el infractor oo sienta 

que trascienda su falta a otras esferas dentro de su privacfa. Es 

decir, que las faltas deben corregirse de manera individual y gua!: 
dar en secreto lo que on dicho meoor ha realizado, de allí que las 

diligencias del consejero no sean plblicas. 

5.- Principio de Celeridad:- Es obvio que la 

instancia donde se eocuentra un menor infractor es distinta a la 

de un delincuente ca:ún. De allí que la resoluci6n que tenga que 

emitir el consejero en turno, deba ser en un breve lapso de tiE!ll-

po, ya para dejarlo en "libertad incondicional" ya para ponerlo a 

disposici6n del centro de observaci6n. 

6. - Principio de Concentraci6n: - Consiste en -

que todo el trámite que tenga que ventilarse ante el consejero se 

concentra bajo su propia responsabilidad personal. 

7. - Ausencia de fornulismos y fonnalismos: - -

Significa que no podrá aparecer por escrito plenamente un caso con 

sus particularidades ni taqx>co deberá contener folllf.llismos, )'a --
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que ll:vedirían cooocer la \·enlad hist6rica y no se podría tener Ul!J! 
poco, Wla real apreciaci6n de la persona del m<:nor. 

8. - Para que exista Wla intervenci6n directa y 

estrec.hs entre el consejero y el memr infractor, es necesario que 
los mism:Js se encuentren en un miSZJI.) edificio, con el fin de que -

puedan facilitarse las tareas de investigaci6n )" tratamiento para 

el meror. 

9. - Además de estar concentrados en el ~.ismo -

edificio el consejero}" el cienor infractor, para el caso de que es

tos ingresan por primera ve: al consejo tutelar, debe de ecistir Wl 
Centro de Recepción, que sea lo rr..1'.s decoroso, higiénico y presenta

ble posible, paracaquéllos 11pri.moinfractores" 1 que oo se contar...incn 
ni tengan rclaci6n directa con otros reincidentes, siendo por lo -

tanto, su finalidad, que aqu~llos menores, desp~s de haber sido -

atendidos preferentemente y de ser posible, sean devueltos a quie-

nes ejerzan la patrino ji> testad sobre ellos. 

10.- Un punto ~rtante es el que se refiere a 

las eda.dcs limites inferior r superior, que poseen los meoores in-

fractores, fluctuante entre los seis y los catorce años )' el lúnite 
superior Jo es hasta los dieciocho años. 

11.- Consejero en turno:- Es aquel que atiende 

los casos que se le presentan dentro del turno de 24 horas. 

12.- La primera entrevista:· Con ella, el cons~ 

jerj en turno trata de cooocer la venlad y detenninar las fonnas -

de lograr que el menor se reinserte, en las oejores condiciones, a 
su vida familiar, escolar, laboral )'social. 

13.- La primera resoluci6n:- Está basada en los 

principios de imediatez y celeridad, el consejero que lo emite pu~ 

de hacerlo de <!os i:i;meras: 

a).- Definitiva:- Cuando se devuelve al menor a 

su hogar,. sin necesidad de retornar al Consejo Tutelar, ya que los 
padres pueden seguir encausando al hijo, por haberse reparado los · 

dalles causados o cuando la falt.a es considerada = le\'e. 

b). - Provisional: - Qiando el menor regresa a su 

hogar pero queda a disposición del Consejo, a efecto de re.alizar 
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los estudios oornnles y que r que pueda emitirse la rcsoluci6n fi· 

na.l, o cuando el menor queda en el centro Je observaci6n para sus -

estudios interdisciplinarios )' diagOOsticos y pueda resolverse su -

si tuaci6n para reintegrarlo socialmente. 

14.· üm:> consecuencia de una resolu.:i6n provi· 

siona.1 en la que un menor tenga que perm.necer <'n el centrode obser 

vaci6n, encontra:oos a éste com:> el lugar donde el menor recibirá, -

a tra\'é~ del consejo instructor, los estudios interdisciplirorios,

así cano el estudio de su conducta el tiempo que se requiera para -

que el instructor pueda t:mi.tir su resolución. 

15.- Dicha instancia en el centro de observa--

ci6n, ccxro hcrros referido, tiene entre otros objeti\.·os e~diar la 

personalidad Ó!losmenores, con el fin d~ calificar y clasificar su -

personalidad a trav~s de los sigllentes Jepartancntos. 

a).- DLtJ.lrtamento ~ico:- E~ el em·.argado de -

rcali:ar el e.:<árnen médico al menor, con el fin de Jeteminar su es~ 

tado de salud. 

b). • Depart."l!llento Psicol6gico: · Es quien estu-

Jia al r.D'};)r desde los pW\to de vista psicológico y psicoparo16gicos, 

para hacer la valoraci6n interdisciplinaria y definir el diagn6sti· 

ce, el prcn6stico y el tratamiento. 

e).· llep.irtamento Pedagógico:· Realiza el estu· 

dio cualitativo y cuantitativo, examinando tecnica y científicamente 

el gardo escolar, el coeficiente de aprovechamien'b y las causas per

sonales, familiares y socia les que hayan influido en el menor y su 

progreso escolar. 

19. • Habida cuenta de que, al oo existir ua --· 

"litis" en el ámbito de los menores infractores, en la que no ha)' -

intervenci6n de abogados defensores, tampoco existe la del ,\finiste· 

rio Público cano representante de la sociedad. 

Al caoprobarse que ha sido \Ul menor de edad ·-

quien hn infringido las leyes penales, el ~Hnisterio Público no •• 

acusa ni consigna al actor de dicha violación jurídica; al contra

rio, cono suele suceder canumiente, un meoor de edad que se vio di

recta o indirectamente in\'olucrado en la corrisión de t.m delito, el 
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Ministeri Público, sin derora, lo pone a .!isposici6n de las autori· 

dadcs del Consejo Tutelar. Incluso, en el o;stri to Federal, el Pro· 

OJrador de Justicia Local, dict6 un aOJerdo ''por el que se da ins·· 

trucciones a los servidores p(ibl icos que ~~~.a1an 1 con el objC'tO de 

proteger inmediatamente que sea necesario, a los menores e incapaci 

ta.dos que se encuentren relacionados con :,\·eriguaciones previas y -

que se les origine una si tuaci6n deconfhc te ,daño o peligro", del -

25 de abril de 1989 }' con el ru'.&ero A/o:~. Sil, en el a.ial se obseIVa 

que en la misma institución de just.i.:ia, "cor: dCtivid.ldes emincntc

oente asistenciales", protege a los meno:-c.: ;: incapacitados salva-

guardando la si tu.Jción JUridica más fa\·orable para sus intereses, a 

través de la Direcci=n General <lel Misnisteri0 PGblico en lo Fami-

liar :-· Civil, quien lo pondrá en disposici.:ién de sus familiares, -

i:lstitu:iones asistenciales o prácticamente al Consejo Tutelar cua~ 

do aquél haya canctido una infracci6n. 

20. - Los Pro:x>tores: - Esto,; son. en ausencia del 

Ministerio Público y del defensor, quienes »el'11l por el paego a la 

le)" )' por hacer efectiva toda medida de r~raci6n social del me· 

nor; dicho apego a la ley consiste en que el con.sejero siga los li

neamientos normativos que se refieren a su r.ateria y. en el caso -

del menor infractor, evitando que se vulneren sus garantías consti

tu:ionales r represent.andolo, '11\te los padres y autoridades tutela· 

res, vigilan!o en todo n:onento el procedir.Lie:ito que se siga a un -

menor. 
?1. - En tratándose de menores infractores, no -

puede 1 Iamársele "sentencia" a la resolucjón final que emite el Con. 
sejo Tutelar, por las características inherentes que posee el miSIOO 

y porque, al tratarse de un 6rgano colegiado constituido por disti!! 

tos profesionistas, cach uno en su materia dtennina el tratamiento 

que ya en conjunto y aprobado por la Sala, debe de sujetarse el me· 

nor. 
Dicha resoluci6n pose,;c la característica de ¡x>

der suspenderse, prorrogarse o modificarse en cuanto al trataioiento 

impuesto al menor, siendo revisable cada tres meses. 

22.· El Tratamiento:- CCllJO ya se ha citado an-
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terirmente, el tratamiento es un diagn6stico interdisciplin..1rio que 

tiende a encausar al mcoor hacia su reintegraci6n a la so:iedad, el 

cual puede realizarse bajo libertad vigilada o con internamiento en 

al,¡una institución tutelar. 

a).· En cuanto a la libertad \'igilada o asisti· 

da cano la llama Solls ~iroga, don:le la familia se rcsponsabili::a 

de la educación, progresso )' buena conducta del meror, otorgánole • 

servicios de salud Hsica }' mental y en su caso, CC'n la J.~'1Jd3 del · 

trabajador social del consejo. 

b) . • El internamiento es aque 1 en don:le el me· -

nor infractor merece un estudio profundo intcrdiscipli.naric ~· debe 

de ser sanetido 3 W\ tratamiento especial ya que las cin.\Ul.Stancias 

que lo orillaron a canetcr infracciones están roC."adas c!e diversas 

contingeocias (faniliares, mrales, psiquicas, cte.), hacien:io qce 

aquéllas sean consideradas de gravedad. 

23.· Pese a que las resoluciones que emite el -

Consejo Tutelar no provienen de autoridad judicial, las mismas 50n 

recurribles a través de dos fonnas: 

a).· Recurso de lnconfonnidad: · E.s aquel que se 

hace valer OJalldo la medida impuesta al roenor es inadecuada a su 

persoMlidad o porque no se C<JllProbaron los actos de mla conducta. 

b). · Recurso de revisión:- Es aquel que de ofi· 

cio y con una periodicidad de tres JRses, practican el consejo y -

la sala, para rodificar la resolución que ha tenido efectos insati~ 

factorios en cuanto a las medidas impuestas, o se haya ~lido con 

e! tratanicnto antes de lo previsto. 
24.- Reparación del daño: - El menor o sus fami

liares están obligados a reparar los adfios que se han causado, para 

que el menor aprenda que cuando causa dafios Jebe repararlos, apli·

cando lo anterior, COIOO una medida pedagógica. Se ter.a en consider~ 

ción tmrbién, la capacidad económica de la familia, la que dcpendien_ 

do de dicha capacidad, se reparará el dafio im.ediatamente, a trm•és 

de pagos diferidos o en últi.m caso, de mnera simb61ica. 

25.· Por último, el autor en cita nos sugiere ... 

que el personal de los consejos tutelares deben, a través de un il'l!. 
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tituto de C3p:1Citaci6n ser seleccionados, capacitarlos )' .1ctualiza!. 

los, )"3 que la tarea que se les encomienda rE'quiere de W\a prepal! 

ci6n profesional o t!knica y 111lChas veces hasta con facultades per.!_ 

ciales debido a la c-TI<>lejidad que encierra la problemática de los 

cenares infractores. 

Volviendo a la Ley del Consejo Tutelar, encon-

trams que los meoores quedan excluidos del Código Penal, para 

crearse una rama distinta en donde encontraron accnodo, que ahora,

enpie:a a tener ma)·or auge y que en el siguiente capítulo menciona• 

rCIIll:i. Sos referims al Derecho Peml de los Meoores. Por el n:men

to anali:art3t'Os la estrucruraci.:n específica y orga.niz.aci6n del -· 

Consejo Tutelar. 

El Consejo Tutelar, segfin el art!culo ~· de la 

misma ley, está integrado por: 

1.- Un presidente:- ~1ien es licenciado en De-

recho, designado por el presidente de la República a propuesta del 

secretario de Gobernación, además de toas las facultades que le c:o~ 

fiere el artículo 82 que a grandes ras¡oz consisten en: Representar 

al Consejo; presidir las sesiones del Pleoo: tramitar entre otras -

autoridades los asuntos del Consejo: vigilar los turoos de las Sa--

1as; recibir las quejas de :funcionarios, etc. 

Sala:-

2. - Tres Consejeros Nuuerarios que integran W\3 

a). - Licenciado en Derecho cano preidente. 

b). - flédico. 

e). - Profesor especialista en infractores .. 

Las atribuciones para dichas Salas las estable· 

cen los artículos S,6,.7,.8,9,10y 11 de la Ley. 

3.- Tres Consejeros SupertlLIDerarios:- CUya la-

bor es suplir a un Consejero Ntmierario ya sea por ausencia o por ~ 

di.!llento de ~ste. 
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4. - Un Secretario de Acuerdos del Pleno )' WlO -

por cada Sala: - Curas actividades están sefialadas en los artículos 

12 y 13 y que consisten en grandes rasgos en acordar, llevar el tu.E. 
no, autorizar resoluciones, hacer notificaciones, etc. 

5. • J>raootores: - Los prorrotores son aquellos 

que vigilan e intenrienen en las diligencias que se desarrollen con 

rotivo de W1 menor infractor, siendo su labor dentro del Consejo~ 

telar de las más acti\'as, Sus facultades est~ establcddas en los 

artículos 14 )' 15 de dicha Ley, 

6. • Los Consejeros Auxiliares dentro de las De

legaciones Folíticas del Distrito Federal, son los que t.ienen las -

miSJMs facultades que los Consejeros Tutelares y están ccnstitui-

dos por un preidente y dos consejeros vocale~. 

:'. - El personal técnico está constituido de Ja 

siguiente manera: 
a).· Director técnico, a cargo de los Centros 

de Observaci6n )•quien e:;tá facultado para, entre otras cosas, a -

acordar con el presidente del Consejo, asuntos referentes a dichos 
centros, rcali:aci6n de estudios técnicos inherentes a los problc-
F.as de menores infractores, etc. 

bJ. ~ SUbdirector técnico, los cuales se est~ 

blecerán en cada W10 de los Centros de Observaci6n de \-arenes y mu

jeres, respectivamente. 

c). • Jefes de secciones técnicas )' adninis-

trativas y todo el personal técnico, achninistrativo y de custodia,· 

tal caoo lo establecen los artíclos 17 y siguientes. 

La misma Ley establece el procedimiento que se 

sigue cuando W1 mencr ha infringido las normas penales, el cual a -

grandes rasgos consiste en que el menor, Wla vez que es presentado 
ante el Consejero Instructor, por cualquiera de las causas ennume· 

radas en el articulo 2~ de la Ley, éste procedederá, en presencia · 

del proiootor, a sustanciar las causas del ingreso del menor. El -

instructor resolverá de plano en W1 lapso de 48 horas, para quedar 
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quienes ejercen la patria potestad sobre el cenor. 

b). - ~edar sujeto al Consejo Tutelar para 

la continuación del procedimiento. 

e). - t;\lroar internado en el Centro de Obser-

\-ación. 

El Consejo seguirá el procedimiento por las ca.!! 
sas que el miStX> mencionar pudiendo ampliar o iPdificar st:S resolu
ciones. 

En un lapso de 15 días naturales después de la 

resolución, el instructcr recabará tedas las pruebas pertinentes,-

quien redactará el proyecto de resolución definitiva que pronuncia

rá la Sala, la cual, en una audiencia se desahogarán las pruebas y 

dictará de pl:lnO la resolución que corresponda. 

La ejecución de la medida ~esta por el Cons~ 

jo Tutelar corresponderá a la Direccción General de Servicies Coor

dinados de Prevención y Readaptaci6n Social de la Secretaria de Go

bernación, pudiendo ~er re\"isadas o impugnadas dichas resoluciones. 

La l'.is:na Ley establece en su Capítulo LX, cua-

les son las medidas de se¡;uridad que -mp-ne a los menores infracto

res. 
La crítica que podemos hacer a dicha ley, con

siste en que efe..:t.ivamente es Wl3 ley inno\.·adora dentro del cam¡x> -

de los menores de edad; en los artiollos 1 ~ y 22, están consagrados 

los principio.=. cscxialcs de que gozan aquellos) asf ca'!C"el carácter 

wtelar, proteccionista y asistencial del Estado. 

El personal que confonna al Consejo Tutealr asi 

coa:> las facultades que cada uno posee, no liD.itan de manera alguna 

la política que pretende aplicar el mismo Consejo, en virrud de la 

relación interdisciplinaria que existe entre sus miembros para en-

causar U.'l efectivo y dinánico procedimiento hasta la resolución que 
establecen los artío.llos 36, 39, -W y siguientes. Sin enba.rgo, con

sider.mx>s que por la especial situación que guarda un r.ieror de edad, 

se debería crear, al igual que enla anterior Ler de los Tribunales 

para Meoores de 1941, una "policía judicial tutelar" o 'policía tu-
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telar", que dependiera del Proootor en virtud de las actividades -

que conforme a la Ley éste posee y que pusiera en inncdiata dispos_i 

ción del Consejero Instructor. Es obvio que dicha policfa no 
11aprchenderia'1 en el sentido estricto de la palabra tal cano esta-

blecieron los artículos ó 1 y 62 de la abrogada Le)", aun, en Jo que 

llana riamos una "flagrante infrncci6n11
• 

Es interesante observar en la legislaci6n vi-

gente tanto los r!'curscs corno las medidas que establ~e aunque nos 

parece poco acertado que, en el recurso de inconformidad sea la mi! 
ma y en ele.a.so de que se trate de una ~ola Sala, la que reconsidere 
su rcsoluci6n. 

Parece que existe una contradicción enlo que o~ 

tablccc el artículo 72 y el referido 6fJ~ en el sentido Je que al -

Plcoo corresponde conocer los recursos que se present~ contra las 

resoluciorn.~s de la S.1la r en efecto, el Pleno del Consejo es quien 

debe resolver la resolución impugnada y no ser la propia Sala la -

que autovalorc o rt..~onsiderc su propia resolud6n. 

En cuanto a las medidas de seguridad nos pare-

cen IW)' limitadas las cnn..unerndas en los artículos 6i y siguientes; 

pcns:llllls que además debe de establecerse tal y cOIOO lo señala el C§. 
digo Penal vigente, en su artículo 24, apartado 17, que habla de -

las medidas tutelares para menores; articulas 67,68 y 69, que se r~ 

fieren al tratamiento de inimputables, enfocadas todas al artículo 

116 de la misma Ley Penal, para el cumplimiento de la pena o medida 

de seguridad. En el capítulo correspondiente hareioos un análisis -

más amplio. 

En general, consideramos, que la actual y vige!!_ 

te Le)' del Consejo Tutelar se cn<.-uentra ajustada constitucional.men· 

te, a los preceptos jurídicos que la miSll'.a establece, enfocándose y 

ajustfuldose a toda Ja problemitica que encierra un menor de edad -

que ha sido proclive a realizar conductas antisociale!'. Por ahora;· 

esta nuC\'a nur.a del Derecho Penal (de Menores) se enfila hacia una 

mejor impartici6n de Justicia; los primeros pasos, han sido dados. 
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ESTUDIO JURIDICO PENAL 

DE LOS MENORES 

l U L O S S X T O 

>IEDJDAS PREVENTIVAS Y TRATANIEl>IOS 
EN LA REALIZACION DE CONDUCTAS 
ÁÑTISOC!ALES POR MENORES INFRAC-

TORES 

1.- Necesidad de la creación de una 
Institución intermedia entre el 
Consejo Tutelar y un Reclusorio 
Preventivo, para "Menores Adultos''. 

2.- Educación Correctiva. 
a).ª Internamiento en instituCiones 

abiertas. 
b).- Escuelas especiales con perso

nal capacitado para menores in 
fractores. 

e),- Medidas tutelares. 



<l).- Capacitación técnica. 
e).- Trabajo en favor de la comuni

dad. 
f).- Observación y vigilancia psico 

lógica y social. 

3.- Modificaciones al plan de estudios 
de -las Escuelas Secundarias en mat~ 
rias o disciplinas sociales. 

4.- Efectiva participación de los adole~ 
centes en su vi.da individual y social .. 
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1.- NECESIDAD DE LA CREACfON DE UNA 
INSTITUCION Ih'TERMEDIA ENTRE EL 
CONSEJO TUTELAR Y UN RECLUSORIO 
PREVENTIVO, PAR\ "MENORES ADULTOS": -

Hemos hecho )'a una referencia técnica gleba 1, -

acerca de la problemá.tica que encierran los rnenores infractores. 

Desde el punto de vista general diremos quo, -

cwr.do surge el delito (instantáneo, pennanente o continuado), pre

ve.cando lD1 cambio en el meJio, el sujeto activo del mismo debe ser 

sancionado conforme a las pen.ls que el mism Estado ~ne, cano un 

acto de ejenplaridad y de igualdad social. 

L1 pena t:>1xima que ~ne el sistem penal mex.!, 

cano es Ja privath·a de libertad, la prisi6n, la cual, el reo, debe 
~lir en los establecimientos penales que el mismo Estado ha es·· 

tructurado; nuestra Carta .'lagna ordena que e! de Jos adtütos será -

distinto al de los menores, e igual serán distintos los de los va~ 
nes y 111.1jeres. 

En el caso de un menor de edad, tal cano ya -·· 

quedó especificado en el capitulo referente a la teorfa de! delito, 

no ca::ieten, por su ausencia de discernimiento, aquEl sino una in··· 

fracd6n, siendo una autoridad tutelar quien teme conocimiento de -
los hechos reali::ados por aquel menor y decrete medidas de protec-

ci6~1 asistenciales y sobre todo achin.istrativas, para que ese~-
nor infractor después de habérsele deten:iinado, a través de su tra

taaiento intcrdisciplinario, que se encuentra readaptado socialmen

te, se.a reintegrado a su núcleo familiar. 
Es decir, desde "l -anento que lUl menor infrac· 

tor es puesto a disposición del Consejo Tutelar, estará bajo un p~ 

cedirniento meramente administrativo y ajeno tatalmente a uno de "! 
turaleza penal, porque por su calidad de menor edad queda sustraído 

de las materias adjaetivas y sustantivas penales~ 
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Sin !Mlbargo, hay conductas que puedo realizar -

Wl meoor que sean consider.:idas social.mente caoo un hecho gr.:ixe, con 

lo cual, en la may.:>rfa de los casos, aquel quedará interna.lo en la 

Escuela Orientación hasta que se determine su readaptación. 

¿.\o es lo anterior ya, una "pena .. pTÍ\1iÜVJ. de 
libertad?_ .. 

Ese hecho grave canetido por el menor, no; ha -

llevado a estudiar esas conductas respecto de quien las CCGC'tc, pu

diese tener um imputabilidad dismiruida ¡ o sea, existen menores de 

edad cuya precocidad o desarrollo ps{quico va in.is allá de lo que -

aparentan físicamente. Un j6ven infractor, a los ló o 17 años de -

edad~ en la actualidad, en México, puede poseer el discerrjmiento -

)' madurez de una persona mayor de edad, o al contrario, ser un adtil 

to pero con la mcntalidad y desarrollo de un menor ir.imputable, en 

otros casos. 
Consideramos que serfa pcli~roso (por el conta

gio antisocial que puede transmitir un joven precoz) que un niho -

"adulto" convjviern y estuviera sujeto al Consejo Tutelar, con med! 
das meramente "'protectoras y tutelar-s" cuando su readaptación debe 

ir r.iás allá de un tratamiento interdisciplinario en base a esa '1"! 

ci<lad" que lo ha llavado a ser un infrac.t.or y en el futuro, en un -

sujeto proclive al delito; pero ros peligroso sería, awi, si ese jp_ 

ven "adulto" tuViera que convivir con verdaderos delincuentes en un 
establecimiento penal creado para adultos, por la explotación, abu

so físico y sexual y el nacimiento por lo tanto, de un delincuente 

en potencia. 
Es por ello que sugerimos la creación de una - -

Insti tuci6n intermedia, con características del Consejo Tutelar, ~ 

ro con la estructura trurbién, de una moderna prisi6n 1 con un trata~ 

miento detenni.nado estrictamente por peritos y a través de un proc! 

so diMmico que logre en lo futuro, la readaptación socia 1 de esos 

jóvenes. 
En efecto, un "menor adulto" y para el estudio 

que nos ocupa es quien detenninado su desarrollo Hsico )" psú¡uico, 

denota una machJrez nayor a la general existente entre j6vencs de la 
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mi.sm edad)" cuya proclividad a la infncci6n o al delito, es de -

mayor peligras idad que la de un menor infractor ca:>Gn. 
En gener.il deben>:>s de hacer una diferenciación, 

a nh·el de penolog!a, de cuales son las medidas que el Estado •pli

que en el C1So de los j6\'cnes infractores que se encuentran en la -

problanática referid.o líneas atrás, así cano sentar las bases doc·

trinales que diferencian a las penas de las medidas de seguridad; -

también ofreccioos una S"'1blanz.a al Derecho de Procedimientos Pena-

les, para que de nnnera &loba! ¡x><lairos por clltimo, aplicarlo al te

rreno de t:sos menores a tra-\.·és de ese proceso ''dinámico'' que sefial_e 

toos y por un personal pericial cspecíali:ado, en esa instiruci6n in 
termc.-dia que sugerOOs. Para ello, es necesario que hagams un aná· 
lisis a Ja teor{a Je la pena. 

u definición de pena (\Ue establece Eugenio o.i~ 

llo Cal6n es ia si¡¡uiente: "La pena es la pti\"aci6n o reHricd6n -

de bienes jur!dicos ir.lpucsta conforme a la ley, por Jos órganos ju· 

risdiccionales c°"""tentes, al culpable de una infncci6n penal"(1). 

Olrrara, por su lado3 considera a la pena cast> 

un efecto jurídico del delito f2). 

Para Carrancá )' Truj illo la pena es una "le¡;1tl 

m consecuencia de la punibilidad caDO elemento del delito e :inwuei 
ta por el poder del Estado al delincuente, su noci6n está relacione. 

da con el jus punendi y con las condiciones que, segtin las escuelas, 

requiere la illlputabilidad, pues sj ésta se basa en el libre albe -

drío Ja pena ser5 retril>.ici6n del 11111, expiací6n y castigo; si por 

el contrario se has.ali en l;i peligrosidad social acreditada por el -

Wractor entonc<-s la pena será medida adecuada de defensa y aplic:!_ 

ble a los sujetos segtin sus condiciones inlividuales" (3). 

(1) CUELLO CALOH EUGENIO. la moderna penologfa. Ed. Bo•ch, Bartelo• 
na, Tomo l, 1958, p. 16. 

(2) tfr. CARRARA fRAHtESCO. Programa de Derecho Criminal. Vol. 1, 
Ed. Temls, Bogota, 1971, p. 361. 

(3) tÁRRAHtA Y TRUJtLLO RAl!L. Op. Cit. p. 685. 
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Cooxl podem>s observar de las definiciones cita· 

das, encontrams en ellas tma serie de elanentos que son coinciden
tes entre s{ en el sentido de que solamente es impuesta por el Es~ 

do a través de sus 6rgarcs jurisdiccionales y cG-:io um consecuencia 

a la reali zaci6n del delito. 

En efecto, sabem:ls que en los países Jem:cráti

cos solamente el Estado es el facultado, cano lo estableo:e el pro-· 

pio .Turista Carrancá r Trujillo, a través <lel Jus Puniendi p.na saE 

cionar a los autores de un delito. Sin emhargo, es importante seña
lar que sola»ente serán acreedores a la sa.nci6n puniti\'a estatal, · 

quienes son imputables en la canisi6n de aquéllos; por lo tanto, en 

el caso que nos ocupa de los menores de edad, no 5e consuna el ele

r.iento positivo del delitc que es la iJ:lplltabilidad; no habrá culpab!_ 

Iidad y obviamente ¡xinibilidad. 

Los menores Je edad, caxi se obsen•a, quedan -

exceptuados de una s.anci6n peml anali::ada desde nuestro punto <le -

vista, con los principios de la Escuela Clllsica, ya que la pena, es 

un mal necesario, un castigo, una fornl3 de expiación .. 

Tal coroo lo establece CUello Ca16n, la pena es 

una privuci6n o restricción de bienes jurídicos, tradu::ierdose di·

chos bienes jurídicos en la vida, la libertda<l, el patriloonfo, etc. 

o, mejor dicho, pena de ll1.lerte, pena de prisi6n, pena pecuniariae 

¿<;>.¡~ fines persigue la pena? Corno ya hemos es~ 

blccido, la pena tiene que ser un castigo, cano una expiación, caro 
W1 acto de justicia y equilibrio social; "sus fines son mis ~lios 

y elevados, mantener el orden y el equiJ i brio, que son fundamento -

de Ja vida 11Dral )' social, y protegerlos y restaurarlos en caso de 

ser quebrnntados por el delito, aspiraciones que no son, Calll cier· 
tas doctrinas sostienen, ideales y abstracta5, sino re.ales y tangi

bles" (4). 

(~) CUELLO CALON EUGENIO. Op. Cit. p. 18. 
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En efecto, cano señala Castellanos Tena (5), el 

fin de la penn es salvaguardar a la sociedad; por lo tanto, debe -

ser -la penn- intimidatoria 1 para evitar la ~lincuencia por el te

ror de su aplicación. 

La intir.tldaci6n se clasifica en: 

a).· lnt imidaci6n general: - "La amenaza de un -

castigo es un medio eficaz para consegui/'ll!s miembros de una so--

ciedad no canetan actos prohibidos por la ley" (6). 

b). - Inti.Jtidaci6n especial: - Consiste en "evi- -

tar que el infractor de una norma la \•iole de nuevo gracias a dete.r 

min.:ldos cambios que la anieM:.a de la pena ejercerá en su comporta-

miento11 (i). 

\'oh·iendo a Ja clasificaci6n que hace Castella

nos Tena (8), establece que la pena, ~demás de ser intimidatoria, -

debe ser ejemplar, en el sentido de que debe de ser un un ejemplo -

al <lelincuente y a la sociedld y se observe que es efecth•a dicha -

amenaza estatal. 

Debe ser la pena correctiva, ya que con la mis

ma se pretende readaptar al delincuente y reintegrarlo a la sacie-

dad, a través de la cducaci6n, trabajo y capacitaci6n para el rnis-

mo, el'itando con Pllo la reicidencia. 
Eliminatoria, de manera ten:poral o definitiva, 

según los alcances de readaptaci6n que se logren en el delincuente 

o si $e trata de sujetos in:orregibles. 
Por fíltimo, la pena debe de ser justa, ya que -

si la mi~ fuera lo contrario, generaría mayores males, ya que --. 

los fines del Derecho son la Justicia, seguridad y bienestar soci!!_ 

les. 

(5) Cfr. CASTELLANOS TENA FERNANOO. LI neaml en tos e 1 ementa les de Oere 
cho Penal. Ed. Porrúa, S.A., 1988 1 p. 319.. -

(6) RICO JOSE 11. Las sanciones penales y la po1itica criminoJ6gica -
contemporánea. Ed. Siglo XXI, Héxico, 1979, p. 19. 

(7) RICO JOSE 11. Op. Cit. p. 38. 

(8) Cfr. CASTELLAl/OS TENA FERNANDO. Op. Cit. p. 319. 
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Siguiendo rnn la clasificaci6n que nus hace el 

Profesor carrancá r Truj illo acerca de las penas r enlazándola con 

los fines que las mismas persiguen, encontrazoos que, por lo que ha

ce a las penas corporales y en específico a la ~na Je nuerte. de 

ser intir.lidatoria, sobre todo de naturaleza especial. si aquél la se 

aplic6 con el fin Je que el infractor no volviera J f('incidir en su 

CClmf!OTtamientc; tar.:poco es ~orrectiva ni eliminatoria porque runca 

surgirá ni un tratamiento ni un estudio al deliocue~te 1 al delit.o, 

el tedio imlh"idual :> scx:ial que rodeaba al mi~ a~ente 1 etc. y -

no se podr.:i proyectar por lo tanto, una efectiva n;.~ilptaci6n so-

e ial de bs del incuentcs. 

Desde nuestro punto de ..,·isw, ta.7'p0Co la pena -

de t:1.1erte es Justa, ya que rudie tic-ne c!ert!\:.ho de ¡:ri\·ar de la \'ida 

;; otro, pcrque ¿quién tiene dere:ho sobre la \"ida del delincuente? 

(El fantasma del errcr judicial ha sic!o un tc~tirronio horrendo de -

tal inju.:;ticiaj. 

Igual concepto teneJOOs para :-.c,uellJ!' penas cor

poraJes c0t.-io los a:ctes, m.1rcas ;• I:l.ltilaciones. 

Por lo que hace a las penas contra la 1 itiertad 

encontramos a la prisi6n, el confina.iliento y la prohibic-ién de ir -

a un 1-gar determinado; las pecuniarias, corro la reparación del da

ño y la r.ulta y aquéllas que restringen ciertos derechos, corro la 

pérdida de la patria potestad o tutela, des ti tuc16n d• funciones, -

cte. 

En cuanto a las medidas de seguridad, el trata

disu CUello Ca16n las define COIIO "medios preventivos, privatÍ\''OS 

o limitativos de bienes jurídicos. impuestos por los órganos esta~ 

les canpetentes a detcmil13dos delincuentes" (9) • 

Franccsco .. \ntclisei nos parece igu.:¡L":l.entc con-

creto al definir a las rnC'dida.s de seguridad cano "ciertos medios -

orientados a readaptar al delincuente a la vida social libre, es d!:, 

cir, a prarover si educaci6n o curaci6n según que tenga necesidad 

(9) CUELLO CALON EUGENIO. Op. c;t. p. 88, 
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de una o de otra, ponicndolo en todo caso en la imposibilidad de pe_!: 

judicar" (10). 

Coincidiendo de igual manera con el Jurista ca
rracá y Trujillo, cor..sidcrams que "a la idea de pena corresponde -

simipre la de dolor, expiaci6n, intimidación; nada de esto hay en • 

Ja iuea de la medida de seguridad" (11). 

Otra postura que oos parece más acertada es la 

que ofrece Jos~ M. _ico, aJ hablar de las niWidas de seguridad co;ro 

aquellas que " aspiran a la prevención de nuevos delitos r se irnpo· 

nen en atención a la peligro~iclad del delincuente, sin tener única

rente en cuenta la gravedad del acto realizado" (12). 

O sea, que las oiedidas de seguridad son disposi_ 

cienes establecidas t:n la ley que tienden a pr~venir las conductas 

antisociales en aquel los autores que por causas físicas, psíquicns 

o sociales no se encuentran con la plena madurez. y concienci3 de -

que el acto que están realizan.Jo es dalioso y peligroso para ellos o 

para la sociedad. 

Las mismas mL><lidas (13) se clasifican en: 

a).· Medidas de eliminaci6n de la sociedad:·--· 

Que tienen corao fin liberar a la sociedad de sus elm>entos peligro

sos ya que las penas ordinarias no son consideradas adecuadas. 

1. - Transportación e internamiento de sei!! 

ridad: • Co!ID !Il2<lida de el iminaci6n distingue a la rclegaci6n, depo_!: 

taci6n, sobre todo, a delincuentes polit.icos. 

En cuanto al internamiento consiste en que a los 

delincuentes peligrosos se les recluya en establecimientos especia

les reservados para ellos. 

(10) ANTOLISEI FRANCESCO. Manual de Dorecho Penal. Ed. UTHEA, Bue-· 
nos Alres, p. 559. 

(11) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 689, 

(12) RICO JOSE /'\. Op. Cit. p. 110. 

(13) Cfr. RICO JOSE H. !bid. p.p. 111 y slgs. 
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II. - la expulsi6n de extranjeros:- Se apli 

ca para proteger el órden y la tr""luilhlaJ de un país contra actos 

delictivos de extranjeros. 

b) .- Medidas patrimoniales:- Las cuales se sub-
clasifican en: 

l. - La corü iscaci6n espacia I o comiso: - -
Consiste en retirar de Ja circulación wia cosa de origen ilegal y -

que ha servido para la canisi6n de un delito o representa un peli • · 

gro para la seguridad, la salud o la mral pública. 

ll. - Ciene Ge e<tablecinúento: • Es aque-

lla que tiende a prohibir de J!Bllera t"""°ral o definitiva, el que • 

"" establecimiento se dedique a deterainada> infracciones. 

IU. - Cauci6n de buena conducta:· Consiste 

en que el delinCJent.e se ·~romete a llerar una buena conducta, S! 
ranti:zandolo con una fianza. 

e).- Medidas de control:-

!.· Confinamiento y arresto dcmiciliario:

El primer caso consiste en que el reo, en un lugar detenninado per

manecer§ en libertad con o sin vigilaocia de las autoridades. El - • 

arresto dau.iciliario, caoo su palabra lo indica, consiste en que el 
individuo estará recluido en su dauicilio y bajo vigilan:ia de la 

autoridad. 
I 1 . - Slnisi6n a la vigilancia de las auto

ridades:· Es una medida que se aplica a vagos y j6venes delincuen- · 

tes, que consiste en saneterse a la vigilancia de la autoridad poli 

ciaca. 

111.· Principio de la oportunidad:- Habida 

cuenta de que el delito canetido no es grave o es de JIÚniJM. saoci6n, 

la autoridad se abstiene de iniciar la acción penal. 

d) .- Medidas restrictivas de la libertad y de -
derechos:-
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l. - Prohlbici6n de residir en un lugar de

terminado: - La cu:ll tiene por objeto ~r que el delinéuente re

torne a lugares que son considerados c<m:> crimin6geoos. 

!l.- Las inhabilitaciones:- Son aquéllas 

que se aplican a determinadas personas, con el fin de que no ejcr•

z.an ciertos derechos o funciones. 

Ill.- La ~sici6n de una conducta o la - · 

reparnci6n simbólica:- La cual obli¡a a los delincuentes a indmni

::ar a las personas perjudicadas, ~se personalmente ante - - -
ellas y entregando una cantidad de dinero a un establecimiento de -

utlidad pública. 

Con los a11teriores arguoontos es tablee idos ~ 

mos diferenciar una pena de una medida de seguridad, ya ~ la pena, 

CCIOO heces referido, busca el castigo y la expiaci6n, mientras que 
la medida de seguridad busca prevenir la comi.si6n de 111evos delitos. 

La aedida de seguridad será i.DpJesta por tieq¡o 
imefinido mientras que la pena tiene un deteminado ténnino que le 

establece la propia ley. 

La medida de seguridad lleva inherentes los C"!! 
ceptos de correcci6n 1 curaci6n, eliminación, readaptación, mientras 
que la pena, que también lleva consigo la rcadaptaci6n, es intimide_ 

toria y ej~lar. 

La pena tendrá un ·carácter aflictivo, mientras 

que la medida de seguridad uno preventivo. 

En el Derecoo Perol .Mexicano, encontraJOOs el -

fundamento de las penas y medidas de seguridad en los artículos 14 

y 22 Constitucionales, así caoo en el artículo 24 del C6digo Penal, 

que respectivamente establecen: 

ARTIClJLO 14. - ••• En les juicios del orden crimi 
nal queda prohibido illponer, por sill1>le analogía y aan:: 
por ina>-oría de raz6n, pena alguna que ro esté decretada 
l"'r una ley c.i:actamente aplicable al delito de que se 
trata. 
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Nos referimos al prirr::ipio !i.Jlll.lll Poena sine ~ 

ge. No puede existir pena, si no está decretada en una ley. Este -

prircipio de legalidad consagrado en ruestra C3rta Ma¡;na ~ed6 tam· 

biEn e1'1'1arcado en el artículo 22, que establece lo siguiente: 

ARTIOJLO 22: • Q.Jt'dan prohibidas las penas de "!! 
tilaci6n y de infamia, la marca. ios azotes, los palos, 
el tormento de amlquier especie, la lll.ll ta excesiva, la 
confiscaci6n de biene~ y cualqu.irra otras penas iwsi~ 
das y trascendentales. 

~ se considerará CCDJ confiscaci6n Ce bienes -
la aplicación total o parcial de los bienos de una rer
S<Jna hecha por la autoridac judicial, para el rago tle -
la responsabilidad civil resultante do la C(Jllisi6n de -
un delito, o para el pago de impuestos o m.1ltas, ni el 
decomiso de los bienes en el caso del cnriqueciniento -
ilícito en los términos del artículo 109. 

Q.Jeda también prohibida la pena de ::llene por -
delitos poHticos, y en cuanto a lo> dcm1s, ;ólo podrá 
imponerse ~l traidor a la patria en ¿;-UC'rra e.\.tranjera, 
al parricida, al hcmicida con alc\'osía, praneditaci6n o 
ventaja., al i~endiario, al plagiario, al salteador de 
caminos, al pira ta y a los reos de delitos graves del • 
orden militar. 

En cuanto a rw.estro C6d1go Penal vi¿oenre, el ar

tículo 24 establece las penas y medidas de seguridad:-

son: 
ARTI OJLO 24: - Las penas )' medida> de segur id.id 

1. - Prisión. 
2. • Tratamiento en libertad, semilibertad y t~ 

bajo en favor de la corunidad. 
3.- Internamient<> o tratamiento en libertad de 

inimputables y de quienes tengan el hábito 
o ln necesidad de constmtir estupefacientes 
y psicotrópicos. 

4.- Confinamiento. 
5.- Prohibici6n de ir a lugar detcrr.dnado. 
6. - Sanción pecuniaria. 
7. - (Dereogado) • 
8.- Decaniso de instrunentos. objetos )' produc

tos del delito. 
9.- Am:mestací6n. 
10. • Apercibimiento. 
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11. - Caución de oo ofender. 
12.- Suspensi6n o privación de derchos. 
13.- Inhabilitaci6n, destitución o suspensión 

de funciones o Clll'leos. 
14. - Publicación especial de sentercia. 
15. - Vigilancia de la autoridad. 
16. - Suspensión o disolución de sociedades. 
17. • Medida;; tutelares para menores. 
18. · Decomiso de bienes correspondientes al en

riqueci:m.i~nto ilícito. 
Y las demás que fijen las leyes. 

La prisi6n, a grandes rasgos, es una pena pri\.'! 

tiva de libertad, la cual es de tres días a cuarenta afias de pri··

si6n y con cxcepci6n de ciertos ¿eli tos (hanicidio en vio1aci6n o · 

en robo, homicidio en all:rnamiento de nurada, hmicidio calificado, 

parricidio y privación ile,;al de la J ibertad en su nxxlalidad de pl! 

s;::io o secuestro) en los cuales asciende hasta en cicncuenta años. 

El tratamiento en libertad consiste en la apli· 

cación <le r.t.~idas l:iborales, educath-.1s y curativas para la mejor 

readaptaci6n social del scnte!lCiado y bajo el cuidado de la autori· 

dad ejecutora. 

La semiliberaci6n consiste en que al reo de un 

delito, en períodos alternados, o estarn privado de la libertad o· 

en trn.tamiento en libertad. 

El trabajo en favor de la ccmmidad consiste en 

la prestaci6n de sen-icios no remmerados, en instituciones públi· 

cas edu<"ativas, de asistencia social puOlicas o privadas. 

El confin.wiento consiste en la obligaci6n que 

tiene el sentenciado de residir en detenninado lugar y oo salir de 

él. 

La saoción pea.miaria se clasifica en dos for·~ 

mas: 
a). - Multa.· Consiste en el pago de una suma de 

dinero en favor del Estado, la OJal se fijará en días rulta, sin ·· 

exceder de quinientos y tomando en cuenta la percepción diaria del 

reo al JOOmento de consumar el del í to. 

b) . • Reparaci6n del daño:· Se subclasifica en: 

I. - Resti tuci6n de la cosa obtenida por el 

delito y, si m fuera posible, el pago del preeio de la misma. 
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II. - La inda--..nización del daño l?lltcrial y 

moral y de los perjuicios causados. 

IlI.- Tratándose a los delitos que se re-

fieren a los canetidos por los sen•idores rúblicos 1 la reparaci6n -
del daiio abarcará la rcsti=i6n de la COS.l o de su Valor y adem.fa, 

hasta dos tantos el \•alor de la cosa o bienes obtenidos r<>r el del_i 
to. 

La rcraraci6n del daño tiene el carácter de pe

n.1 pública y 5e t:"xige de oficio por el H.i.ru.sterio Público r es ex:i· 

gible a los ascendientes, tutores, custodios, directores Je inte~ 

dos o talleres, los dueñas, anpresas o encargados de negc...::iaciones 

:: el Estado. cuando un subordülado de éstos, con el C3rácter de de~ 

cendiente, obrero, empleado, etc., haya sido el autor del delito. 

En cuanto a. los instrumento!'>, ot>jctos y produc

tos del delito serán dcctnisados )' la autorid:id, determinará el fin 

que St.:' les de a esos instnu:xmtos. ohjetcs y productos decar.lisados. 

LR aa:inestaci6n consiste en la advertencia que

hace el jue:. al sentcociado, la a.ia.1 Jl.lede ser en público e en pri

\'ado, corminándolo a que se emienie r advertido de que se le i..mpo_!! 

drá una pena mayor en cuso de reincidir. 

El apercihi.-n.iento con.::iste "n que el juez ad--

,·ierte al sentenciado que en caso de que llegue a ccmeter otro del.! 

to, porque se presume que así lo hará, sienJo considerado crno reí!! 

cid.ente. 

La cauci6n de no ofender es impuesta por el -

juez al sentenciado, cuando considera que el apercibimiento no es 

suficiente. 

La suspensión de derechos se clasifica en: 

a). - La que resulta de una sa."l:i6n co.":10 canse- -

cuencia necesaria de ésta. 

b). - La que por sentencia formal se úi;>onc CCIOO 

sanción. 
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Ln ¡xiblicaci6n especial de sentencia consiste 

en aquella que impone el juez a que sea publicada en los diarios de 

mayor c.irculaci6n pcr salir el sentenciado condenado o absuelto. 

Si~ruicOOo la so:uen:ia de nuestro C6di~o Penal, 

se cr.cuentra por úl tino la vigilancia de la autoridad la ~e consi_l 

te C!l ejercer en el sentcn.::ia<lo obsen•aci6n y orientaci6n <le su CO,!! 

ducta por personal especial i:.ado por la autoridad ejecutora y con -

el fin de lograr la rcadaptaci6n social Jel reo. 

A pesar de que ruestro C6digo Penal no explica 

el contenido Je los den.is aparw<lo~ que confonran el artículo 24, -

nosotros ccnsideru..ros, por los antcced~ntcs )'a. referidos, re~ecto 

¿el cooccpto Ge p!:il3, urucamente Ja Ce prisi6n y las sanciones pe~ 

niaria.5, ya. q~e los otros 1 coroo su naturale:a es prventiva de deli

tos, son, a nu(."stro parecer, medidas de- s~guridzi y qué bueno que -

así sea, )'3 q-..:.c la ;::·:.'<lida <le seguridad es mu fase SUJX?rior de la -

per.a; ' 1 
••• 1.a pena e.•oluciona t:-n el derecho r.OOerna hacja la rrsedida 

de stguridaG, t..1.l e\\)lucién no es ot>ra legislativa sino social y -

cultural" (U]. 

Para efectos de lo que pretendesros en nuestro -

estudio, es necesario hacer un profurdo ar.álisis a. lo refere'nte a -

las prisiones, ya que cerno he."X>s m.11lifestado, quercroos enlazar és-

tas con el Consejo Tutelar 1 para ln problcm.1tica de los menores in

fr;J.ctores, creando una insti tuci6n ecléctica para aquéllos jóvenes 

que más que tma infracción cometen una postinfracci6n o predelito. 

El Dr. carrandi y Rivas establece como concep-· 

to de prisión a la 1 'privaci6n de la libertad oroiante reclusi6n en 

W1 establecbiento cspccinl y con un régimen especial también'' (15}. 

Nos parece rr .. 1.s cw:pleto el con:epto que nos -

ofrece José M. Rico, est.:iblcciendo a la pen..'l privativa de libertad 

"cOOJJ su na::brc lo indic.:'l, priva al penado de su libertad, recluye!! 

(1~) CARRANCA Y TP.UJILLO R~UL. Op. Cit. p. 689. 

(15) CARRANCA Y RJVAS RAUL. Derecho Penitenciario. Ed. Porrúa, S.A., 
Héxlco, 1986, p. 4~4. 
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dolo en un establecimiento penal )' scmetiendolo a un régimen cspe-· 

cial de vida)' por lo canún, a la cbligaci6n de trabo_iar" (lb). 

Podanos definir por lo tanto a la pr isi6n Ca!J) 

un centro penitenciario creado para que el delincuente, al que se -

le ha i.q:uesto la pena privativa de libertad y con el fin de que -

c~la con una sentencia que ha decretado la autoridad competente y 

!o~re, en dicho centro penitenciario, a través de la td;C3ci6n, el 
trabajo y la capacitaci6n para el mismo, ,;i readaptación social. 

El ilustre Dr. Carranc§ y Trujillo r.vs ofrece • 

en su obra (17) una seablanza general bist6rica acerca de la pri -

si6n, refiriéndonos que ésta es relativamente moderm irás sin cmb.lr 
go )"l dese la época ranana la prisi6n l'\'1"lfa con la fun~i6n de re

tener al acusado, antes de que se le dictara senten:ia. evitando -

así ,;i fuga. 

En ~l Derecho Canónico, el presic!iutl era el lu

b3T de penitencia; posteriormente ~on los convento:: y lJ idea del -

Dcrec.00 Can6nico, surgen las cárceles, las cuale5 nr.-ieron la si-~

guiente evoluci6n: 

1.- Casa~ de trabajo o disciplinarias, en Lon· -

dres, Amsterdam, Hanburgo, Oan:ing y Florencia (siglo :\YI y XVII), 

las cuales abarcaban a los vagos y mal\"ivientes, prostiwtas, cria
dos rebeldes y menores pervertidos. 

2.- Hospital de San Miguel (!!mal, inaugurado -

por Clemente XI (Siglo XVIII), para j6vencs delincuentes, aparccien 

Jo en Gante la verdadera prisión (1775). 

3.· Escuela Clásica Penitenciaria:- Se organizó 

con lim.-ard científicamente a las prisiones COIOO estableciaientos -w 
dónde se Cllmple. pena de privaci6n de la libertad lsiglo XIX). 

Por otro lado, el jurisui espal\01 Eu~enio Q.ie-• 

llo Cal6n, clasifica a los sistanas penitenciarios partiendo desde 

la idea del aislamiento, hasta los refornatorios norteamericanos(18l. 

(16) RICO JOSE ~. Op. Cit. p. 70. 

(17) Cfr. CARRANCA y TRUJILLO RAUL Op. Cit. p.p. 747 y slgs. 

(18) Cfr. CUELLO CALON EUGENIO. Op. Cit. p.p. 309 y slgs. 
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El sistana celular o de aislamiento se rige con 

un aisl=iento total del rc'O durante todo el día y la noche r excl':!_ 

ido todo el trabajo; "estas durisimas fonnas de roclusi6n para nada 

entraban los objetivos de la refoma" (19). 

El sistcira celular tiende a crear núcleos de ·• 

reos irutilizados y enferm:Js los cuales no se proyectan a la readaE 

taci6n social sino a la Itllerte. Este tipo de sistema peniten:ia.rio, 

en la actualidad, al menos teóricamente (en México, en las cárceles 

del Distrito Federal fuimos, en el afio de 1984, lamentablemente, ·· 

testigos preceociales de ese tipo de calabozos que los mism:>s reos 

llaman "el apardo"; c0100 asesores que fuim:Js en aquélla época r hoy, 

en 1990, co.11l postulantes, el apando subsiste) ya no funcionaban. • 

""Los del irx:uentes enlcquccen. el sis!:e.-:n es costosísilrD y el trat-~ 

jo es imposible organizarlo debidamente, adeo.is de que, por vivir · 

en wn atmSsfcrJ insana dC"ntro Je ~ ~elda, el reo se in:ap."lcita a 

"·cces definitivamente para tornar a la libertad" (20). 

Otr0 sistema penitenciario fue el mixto de . .\u-· 

burn 1 que consistió en la scparaci6n del reo durante la noche y el 

trabajo fon.azo durante el dra. 

El sistema progresivo o ingles, estaba dividido 

en tres grados y su carácter progresivo consistía en el desarrollo 

que adquiria el rro hasta obtener su libertad: 

Primer Grado: - Tarando el sistema celular el 

reo es aisaldo, con l1Il3 duraci6n de dieciocho a IUleVe meses. 

Scgimdo Grado:· En este grado elreo trabajaba 

en com'.ln )' pasaba por cwtrc períodos progresivos de aislamiento. 

Tercer Grado;· Se refiere a la libertad condi-

cional, la cual p.zede ser revocable y el sistema irlandés, en éste 
tercer grado, estableció que el reo debfa pasar por un establecí 

r.úcntc intermedio, que lo preparaba para Ja libertad. 

(191 lbld. p. 309. 

(20) CARRAllCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 7~9. 
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E.l sistEma de reformatorio consiste ~n que a -

través de una pena iooeteminada, se logre obtener la readapta.."'i6n 

socila del reo, a tr:u·és de la individualización del régimen de pri 

vaci6n de la libertad, reforzando su cultura física y espiritual, -

por medio de gilllnasio 111'.ldelo, educación militar, esaielas "f talle-

res, libertad bajo palabra y gobierno interior d~ la prisión con ÍJ!. 
terveoc i.ón de los miSIOOs reclusos. 

El sistcm.-i de clasificaci6n, uno ~e los u:ejores 

que se ha)<Ul creado, busca la indivi.chwliuición del tr.tamiento -

clasificando a los interoos en la si¡uicnte fonn.1: 

a). - Taaar en 01enta laproc.edencia Jel intem::>, 

su educaci6n, su instru::ci6n 1 el delito canetido, si e~ delincuente 

primario o reincidente. 

b). - Los peligrosos:- son separados en estable-

cimientos diversos. 

c) _ - Separación <le astablecimiento; penales pa

ra largas o cortas condenas, siendo el trabajo más intenso en t!l - -

primero que en el segu.-..lo. 

d) .- Laboratorios psiquiátricos anexos a los --

presidios. 

e).- supresión de la celda y modernización del 

uniforme de presidiario. 

Por último, encontraioos el sist""3 peniteocia-

rio abierto el cual se caracteriza por la autodisciplina nacida del 

propio interno. Dichos establecimientos carecen de guardia a1111ada,

de llllros, rejas, cerraduras y todo aquello que se refiera a los es

tablecimientos cerrados, adan.is, para efectos de readaptación so--

cial, se considera cCl!ll una ventaja en crmparaci6n a los anteriores 

sistmas penitenciarios referidos. 
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Por lo que hace a mestro país, la prisión ro

lamente hasta fines del siglo XIX jug6 un papel central y esto lo -

podem>s constatar en la obra del Dr. Carranca y Ri\'as, el Derecho -

Penitenciario (21), el cual nos hace una corx::ienzuda canparaci6n -

que existia en el México precolc:mi>im, siendo la nnyorI.a de las pe

nas que se aplicaban las de werte en cualquiera de diversas irodali_ 

dades de ejecución, sierdo e><cepcional, por ejemplo, entre los azt!!_ 

cas, la pena de prisi6n, solamente para los delitos de riña y lesi.!?_ 

nes a terceros fuera de riña. Por lo que se refiere a les mayas, ~ 

solamente utilizaron jaulas de oaJera que servia de cárcel a todo 

coOOenado a mJerte. 

En la época colonial, caro sabeoos 1 las penas -

que se aplicaban en 101 mayoría de los casos eran de JDJerte, los -

azotes, la tortura, la hoguera, el garrote, etc., en el sentido de 
que se confurdió el pecado con el delito (de alli las grames pers~ 

cuciones que hacía el Tril:unal del Santo Oficio) y solamente, cano 

ms indica el Dr. Carranca y Rivas (22) la pena de prisión se apli

c6 para el delito de idolatria o i11Yocaci6n de Jos deronios en el -

imio o en la india después de haber sido bautizados, o cuando se -

ponían a los hijos dil:isas o señales en los vestidos, donde se re-

presentaran a los demnios. 
O sea, d.irante la Colonia preocupó llllChc a las 

autoridades el tratar de e;•angelizar a los indios inponiendoles la 

religi6n cristiana, destrozando sus !dolos e irx::luso, a base de in

famantes e inlLmlanos actos inp.lsieron la religión. lo anterior se -

observa con las penas que se impon.tan por "delitos" en contra de -

la doctrina y postulados cristianos; "la Colonia fue una espada con 

la cruz en la em¡uñadura. Por un lado hirió y mat6, por otro evang~ 

li:ó" (23). 

(21} CARRANtÁ'·y RIVAS RAUL. Op. Cit. p.p. 27 y sigs. 

(22) Cfr. lbid., p.p. 183 y sigs. 

(23) lbldem. p. 61. 
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Posterior al nrovimiento de independencia y pese 

a que debi6se de estruc:tllrar confome a la rueva política ya sin Í!! 
fluerx:ia hispánica, la lcgislaci6n mexicana, en materia de prisio·

ncs hubo disposicionc5 que establecieran en ~stas talleres de artes 
y oficios, con colonizaciones perales en California y Texas, cte. 

Fue, caoo cau:i ya establecinDs en el capitlllo -

referente, hasta el aldigo Penal de 1871, donde vuelve a aparecer 

con toda la corriente filos6fica-penal que existía en esa época, la 

pena de prisi6n caoo una posterior a la pena capital. 

Antes de la Revolución de 1910, nuestro pais •• 
ya contaba con centros peni teociarios sobre todo en el Distrito Fe

deral )' royo sistema era el progresivo o irlandés cor,,o fueron: 

a).· La Cárcel General de Belem, para reos pue~ 

tos a disposición de la autoridad judicial y politica. 

b).- La penitenciaría de México, 11Lecumberri11
,

edificio construido con el sistElll3 irlandés del que ya hemos habla

do. Esta cárcel estaba, con el sistema peral referido, distribuida 

en los tres periodos, el primero de naturalez..a celular, el segundo 
con internamiento nocturno y actividades laborales durante el día y, 

tercer periodo caracterizado por la libertad condicional que se - -

otorgaba a determinados reos. 

Prácticamente es conocida la triste historia • -

del 11Palacio Negro11
, dorde tuVieron que pasar casi setenta años pa

ra que cerrara sus puertas dejando atrás wt lastre de abusos, exto!_ 

siones, corrupaci6n, etc. 

e).· Así mismo, existi6 la prisi6n militar, en 

Santiago TlaJtelolco, para los reos de delitos del orden militar, -

a disposici6n de las autoridades militares. 

d}. - En ese entonces, también esruvo en funcio

nes la cárcel de San .Juan de Ullla, en Veracruz, para aquellos reos 
que eran considerados incorregibles y a quienes se les comutaba la 

pena de llllerte por la de prisión. 

e).- Para nuestro estudio, en concreto, debemos 

hacer mcnci6n a la Casa Corrección para Menores Varones de Tlalpan, 



- 2B • 

donde ingresaban menores de edad a petici6n de los padres o porque 

fueron sentenciados por autoridad judicial. 

f) .- Colonia Penitenciaria de las Islas Marías: 

Esta Colonia se estableci6 para aquellos reos que eran sentenciados 

con la pena de deportación. 

g) • - Por úl tiro encontTall<lS, a diferencia de la 

Cllrcel General, a la de 13 Citda.i; en esta eran intetTados sujetos 

que violaban los reglamentos de policía y buen gobierm, o sea, pe

nas administrativas. 
En el siglo :a r con la entrada en vigor del C§. 

digo Penol ile 1929, que abrc¡;6 al anterior de 1871, en nuteria de -

prisiones sigui6 el sistema celular, ll:mándole el apreciable Lic.· 

Almnaz, mbc!>ido de la corriente penal positivista a la pena de -· 

prisión coroo se¡:regaci6n, la cual consistía en la privación de la -

libertad por <:lis de un alío y meros de veinte, tratando de seguir el 

sist(<la irlandés, pero con tendencia al celular. 

Debido a las deficiencias de este Código asi -

cano la ausencia de efectividad en la aplicación del mismo, fue Pl'2 

lll.llgado el r.6digo Penal de 1931, que entre las innovaciones que pr~ 

sent6 eran las de abolir la pena de 1111erte, hunanizando tambi~n las 

establecidas a través de (24): -

a). - Anpliaci6n del arbitrio judicial hasta los 

límites constituciona.les. 
b). - Disminución del casuismo con sus miS100s I~ 

mi tes. 

e). - lndividuali:.aci6n de las sanciones (transi 

ción de las penas a las medidas de seguridad). 

d) .• Efectividad de la reparación del dafio. 

e).- Simplificaci6n del procedimiento, raciona

lizaci6n (organización cientffica} del trabajo en las oficinas judi 

ciales. 

(24) Cfr. CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Op. Cit. p. 406. 
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El misno autor en cita establece cano rocursos 

de esa p::>lftica criminal a: 

a).- Organi::aci6n práctica del ti·abajo de los

presos, reforma de prisiones )' creaci6n de establecimientos adec~ 
dos. 

b). - Un inciso iiq>ortante en éste, que fue has

ta el año de 1974, con Japmnulgaci6n de la Ley que cre6 los Conse

jos Tutelares, cuando Jos menores de edad quedaron al mrgen del ~ 

rocho Penal aplicaroo ..:is que una pena represiva, una política tut~ 

lar y edu:"ath'a a dicros metlC>res. 

e).- U:inpletar Ja funcl:n de las sanciones con 

Ja readaptaci6n de los infractores a la vida social. 

d). - Medidas sociales y econ6i:tlcas de preven- -

ci6n. 

Con Ja anter-or poHtica criminal hubo grandes 

cambios en materia de Derecho Penitenciario que encaminaron al mis

mo al cierrr de la Peniteociaria de Lecunberri y la constítuci6n de 

los reclusorios preventivos, los cuales, siguen Wl sistema, a JBJes-

tro parecer ecléctico entre el belga (que clasifica a Jos interon s~ 

gtin el grado de peligrosidad, del delito cometido, educación y cul

tura del reo, etc.), con el sistema abierto, tratando de suprimir -

en principio, el tmifontx! penitenciario reglamentario, áreas de es
pari;i.miento y recreo para el interno y su familia, áreas verdes y d~ 

portivas, visitas íntimas o conyug1les, talleres de capacitación y 

centros educacionales, teatros, auditorios, tierdas de autosenricio. 
etc., con el fin de lograr una efectiva readaptación social de los 

interoos. 
"Las prisiones abiertas requieren. caro es con

siguiente, una cuidadosa selecci6n de los alojados en ellas, tr.man

do en cuenta su aptitud pura adaptarse al régimen de la institución 

y desde el punto de vista de la readaptaci6n social del recluso su

ponen gran ventaja sobre los d~s tipos de establecimientos penit"!!_ 

ciarios" (25). 

(25) lbid. p 719. 
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O sea, vmoos a observar que la pem, en concre

to, la de prisión, es Derecho, caoo lo llama el Prof. Garcfa Rami·

re:, a la readapatción social. "Se ha ido, entonces, de la obsesión 

por el derecho a castigar, recuperado por el poder p(ib!ico paso a • 

paso frente al poddrfo r desafio, si~re en retirada, de grupos de 

individuos, al derecho estatal, que es tambi~n WlB obligaci6n, al · 

readaptar, esto es, a rrincorporar, m diríruoos a sojuzgar" (26). 

Así sur¡;i6 pues, la 1.ey que establece las Nor·· 

mas MinLT.as sobre Readaptación Social de Sentenciados, de febrero -

de 1971, basada en el articulo 18 de nuestra Carta Magna y la cual 

a grandes rasgos establece el trabajo, la capacitaci6n para el mis

mo y la educación como medies paro la readaptación social del deli!! 

cuente. 

Esta Ley, con un a\0w1zado sistema en Ja aplica

ci6n de tratamientos. llamln:>sle interdisciplina.rios, lograr que el 

delincuente se reincorpore a la sociedad cano un miembro útil a la 

misn.'l. Dicho tratamiento es aplicado de manera individualizada, el_! 

sificando a los reos en instituciones especializadas que van desde 

establecimientos de náxima seguridad h:ista los que poseen un siste

ma abierto. 

En efecto, será distinta la instituci6n que re! 

guarde a los individuos sujetos a proceso, a los que están estable

cidos para sentenciados y de igual manera, rujeres, varones y me~ 

res infractores estarán internadog en einstituciones diversas y en 

este último caso, en establecimientos distintos al de los adultos. 

Por otro lado, a tra,·és de un personal esped • 

ficamente seleccionado para la fWlCi6n penitenciaria, dependientes 

de la Direcci6n General de Servicios Coordinados de Prevención y - -

Readaptacijjn Social de la Seeretaría de Gobernación, son los que 

llevarán a cabo al aplic.1ci6n técnica, científiva y profesional, --

(26) CARCIA RAHIREZ SERGIO. Manual de prisiones. La pena y la prisión. 
)a. ed. Ed. Porrúa, S.A .• 11éxico, 1980, p. 171. 
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del tratamiento, el cual, la ley en mcru:i6n adopta el sistema pro-

gresivo, tana.ndo en cuenta la situaci6n personal e individual del • 

reo, 11 
••• el que constará de periodos de estudio y diagn6stiC'o, y • 

de tratamiento, dividido éste últizoo en fases de tratamiento en i:l! 

sificaci6n y de trat3miento preliberacional" (27). 

En tal sent:dc, con el estudio hechv .J.l interno, 
Ja autoridad jurisdiccional, al a:rmento de dictar sentencia (y para 

poder individuali=ar la pena) en caso de ser responsable aquel, una 

sentencia condenatoria, dicho jue: deberá rrmi tirsc a lo e.::;tablcci_. 

do en el Título Tercero del Libro Primero del Vigente Código Penal, 
para la aplicaci6n de sanciones. 

Fcnnan parte de dicho tratamiento, en el siste· 

ma de reclusorios del distrit:> Federal, tos cuales siF:Uen Wl3. sec~ 

la ascendente, todas aquellas fases por las que el interno trar..sita 

hast."J llegar, rruevamente, a la sociedad r son: 

1). · Ingreso. - llesde el memento que W1 indi\"i

duo es ingresado a un centro peniteociario, llega a esUi. area espe

cífica, indcpendíentE3nente de la demás com.midad peniten:iaria 1 ·

con el objeto de que éstos 1 en caso de obtener algún beneficio pro

cesal dentro del tém..ino de i2 horas, en las que se Jefinirá su s:.

tuaci6n jurídica, no tengan un eocuentro directo ni lleguen a con

taminarse con los demás internos. 

2). - Observaci6n y clasificad6n. - Si es q~e lo 

autoridad jurisdiccional ha determinado que el interno queda a su -

disposici6n por haber sido sujeto a proceso sin el beneficio de la 

libertad cauciona!, se trasladaráde Ja zona de ingreso a ln de obse!: 

vaci6n y clasificaci6n, donde a través de ddenninados estudios se -

clasificará al interno se¡¡On su personalidad, la gravedad del deli

to, capacidad educativa y cultural, preferencia sexual 1 etc., los 

que una vez detenn.inados los remitirán a la siguiente fase: 

(27) CARRAllCA Y RIYAS RAUL. Op. Cit. p. 516. 
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3).· Donnitorio.- En esta fase, es donde el in

terno, residirá hasta que alcance alguno de los beneficios legales 

r dentro del cual, siguiendo con el mismo sisteim penitenciario y -

para lograr su eiectiva readaptación social, se le asignará un tra

bajo, se le ~apacitará para el mismo y en caso de ser necesario cu! 

rti.nará su formación acadér.Jca dentro de los talleres y Ct"r.ltro esco

lar, rcspectivanentc que existen dentro del mismo reclusorio. 

4) .- Peniteociaria.- En caso de que el intenm 

sea sentenciado condenatoriamentc por el juez )' se hayan agotado · 

todos los recursos procesales será trasladado a un centro peni tcn-

ci.ario distinto al de la prisión preventiva que es la Penitenciaría 

o Centro de Readaptación Social (cr.RESO), donde igualmente tendrá -

que compurgar la pero privativa de libertad bajo un tratamiento es

pecífico, hasta el mancnto ea que \uclva rchcorporado a la socie-

dad. 

La raiSI"..a Ley de Normas Mínimas establece que d~ 

be crearse tm pJ.tronato para reos liberados, el cual, desde novien

bre de 19SS, en ~léxi.:o, distrito Federal, fue decretado el Reglame!'· 

to uel Patronato para la Reincorporaci6n Social por el coq:>leo en el 

Distrito Federal, el cual tiende, a través de diversas instirucio~· 

nes públicas, prestar asistencia moral )' ID.'.lterial a los excarcela·

dos. 

Es impcrtante tambrnn que si la Ley de Normas -

Mínims, ha establecido la readaptación social a través del trabajo, 

el interno que Jo realice, será beneficiado con la rmisi6n parcial 

de la pena, la cual consiste en qwe por cada dos días Ui:= i.1abajo se 

remí te WX> de pona (los internos la conocen CCIDO la regla del ZX 1), 

que anplía su sentido no solamente al trabajo en sr, sino a la bue

na conducta, participaci6n en e\'entos educativos, recreativos, etc. 

Lo anterior añadido a las nornus instrumentales 

que la ley en cancnto establece, hacen de ésta una legislación be-

nigna y sobre todo, humanitaria. 



:'1lDra bien, ya hemos referido con la anterior -

disertaci6n la forna en que está cstru::turada una pri•i6n, en la a~ 

tualid3J, en México, asr ctn) el sistema penitenciario que ri~e a -

dichas instituciones penales por lo qu(', si la misma le)' de OOI'md5 

mínimas ha establecido una insti tuci6n distinta a la Je loo adulto> 

¡ los menores infractores, es, en efecto, el Cense:"' Tutelar, quien 
deteminará a través de su organización interna y ce un tratallliento 

interdisciplinario, el enc:aus.iento de un meoor de cor4icta antis!1 

cial, hacia su reintegraci6n social. Dicho procedimiento )11 le he·

mos referido en el capitulo correpo.-.liente. 

Hemos dado ¡¡na sallblanza ya, a! ""'""s te6rica, • 

de cáoo está con.<tiruitla una prisi6n r el prop6sitc Jo una pero prj_ 

\'ativa de 1-bertad, seg1jn el llr. García Ramfre: se clasifica en et"! 
tro puntos (28): 

a). - Retribuir mal can r..al, ra:6n r:JJral y jurí

dica, sustr3to del talión, el iaás 16gico, a la \'r-rdad, de lo~ s.ist~ 

mas de castigo. 

b}. - Expiar la culpa, en Wl'1 suerte de ¡11rifi·:~ 

ci6n o rescate, cnla;:ada a !altivos éticos y religio>0s que rcfuer-· 

::an el carácter doloroso de la reacción jur!dica frente al delito. 

c). - Poner el cj""'lo a futuros delincuente> a 

través de una prevenci6n general. 

d} •• Corregir al delincuente. 

La anterior y controvertible postura, ~e es •• 

apegada a los principios dela Escuela Clásica presidida por Carrard, 
pens3111Js, es totalmente actual r los resultados, ~s observar-

los en la praxis penitenciaria. 

"J\ctual>iente la pena privativa de libertad si·· 

gue cimpliendo una evidente func:i6n moral; la idea tan vieja caro • 

el irundo, de que la conciencia social exige el castigo de la falta, 

continla inspirando las legislacione• penales" (29). 

(28) GARCIA RAKIREZ SERGIO. La prisión. Ed. Fondo de Cultura Econó
mica, UNAK, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, --
1975, p. 57. Cfr. 

(29) RICO JOSE H. Op. Cit. p. 72. 
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Ya te11131lOS de manera global, encuadrado ~l con

cepto de prisión así caro imaginariamente dibujamos un centro peni

ten:.iario nn:lerno. Sin embargo 1 ¿quiénes son los ºhuéspedes" que ~ 

bitan dichos centros penales? Obviamente el dclinruente, el crimi-

nal, el reo (los anteriores conceptos nos p..irecen estigmatizantcs y 
peyorativo;) prefiriéndoles llamar por rrucstro lado, internos. 

!>ruchas corrientes filis6ficas penales han apor· 

tado conceptos científicos acerca de lo que es un interno; la medi
cina y psicología criI;iinales, la criminología misma, etc., las ~ 

les tienden a enfocar un miSIJJ) objeto: Ja canisi6n de un delito re!! 

!izado por un individuo. 

No querax:os profundizar en este tQila, del atal 

e.dsten interesantes conceptos cerno el que nos describe Lc!nbroso en 
su obra ''él hambre delincuente'', las de Ferri. Gar6falo, Nicolás -

Pende, Q.Jiroz War6n, etc., cano prerursores de Ja criminología; O! 
rrancá y Trujillo, Carran:á )' Rivas y García Ramírez, entre otros.

para ruestro Derecho Penal, existiendo, sin mibargo, un enlace cn-
tre este y aquella. 11E1 enlace entre la psiquiatría, la psicología 

y el Derecho Penal se plantea en los tres l!lallCntos de Ja actividad 

penal: el de la conminación abstracta, pJa51113da en el C6digo penal; 

el del enjuiciamiento, contemplado en el C6digo procesal penal, y -

el de la ejecución, OJ}-a más importante faceta, la penitenciaria, -

cc!Úom.l el derecho del mism nombre •.. " (30). 

De manera general, por lo tanto, pode.nos dt>fi-

nir al autor del delito, siguiendo lo establecido por rruestro C6di

¡::o Penal en el sentido de ""e sí el delito es el acto u omisión que 

sandonan las leyes penales el delincuente es quien ejecuta actos u 

CBD.ite acciones que son sancionados por las leyes penales, siendo -

cualquier persona, a excepci6n de los ininq>.ltables y por la conduf 

ta que desarrollan podanos llamarlos (31): 

(30) GARCIA RAl!IREZ SERGIO. Hanual de prisiones, p. 82. 

(.31} Apuntes para Ja materia Criminología, de la Lic. Oiga Estrever 
Escamll la, a la Facultad de Derecho de la UtlAft, en el ai1o de -
1986. 
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a).- Tiro social:- Por lo catíin, la sociabili·· 

dad se interpreta caoo la capacidad de interrelacionarse o de COT!ll· 

nicaci6n !nDma; para efectos de la -tcria (la Criminología), un -

sujeto socia 1 es e 1 que se adapta )' c~le con las nonnas de convi

vencia social y parctica el bien -cooún. (Por esos r.üsoos anteceden· 

tes, son utilizados por los autt!nticos delincuentes cano instn.Imen· 
tos en la canisi6n de un delito). 

b]. - Tipo asocial:· Se aparta Je la Sociedad, 

no convh·e con ella, vi\·e aisladaJnen:e, no titne nada que ver con· 

el bien .::ooún, pero no d..J.P..a ni ata.:a ni lesiona. 

c) .- Tipo p.lrasocial:- Este, se va formarx!o pa

ralelamente a la sociedad; no cree en los valores de esta, pero no 

se aparta de la sociedad; c~rtc los beneficios que el medio so-

cial le da, incluso, llega a establecerse una dependcrcia para so-

brevivir. 
Estos sujetos no accptrut los valores esenciales 

ni los aprende, ni lucha por el bien cCJliln, pero tampoeo tiene Val!!_ 

res propios y lucha por el bien de su ausa o lesionar el bien co·· 
IIJln; va a destruir los valores básicos de la sociedad, no respeta · 

normas de idea. 

d).· Sujeto tipo antisocial:· Este va a agredir 

y a lesionare! bien carún, va a destruir los valores básicos de la 

sociedad, no ;'espeta nonnas de ~'Jn\·i veocia y vive en constante con

flicto con la sociedad. 

e).· Sujeto tipo desviado:- Es aquel que torna· 

un patrón o canportamicnto diferente al as1.E1ido por la colcctivi--

dad y puede ser sujeto tipo parasoc.ial, asocial o antisocial. 

Ahora bien, solrunente la autoridad judicial es 

la que detenn.i.nará si dichos inlh~iduos son, con las característi-

cas anteriores dadas, responsables de la comisión de un delito, pa· 
ra lo rual debe de ajustarse a los lineamientos constitucionales y 

procesales del amateris )' a trvés de una sentencia pueda el juez im 

poner la san:i6n correspondiente. 
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Para lo anterior, debesoos de hacer un es rudio -

danasiado general al Derecho del Procedimiento Penal (casi a vuelo 

de pájaro) que ofrezca una visi6n global acerca del mismo. 

El dc!i to surge al mundo externo, modificanlolo 

o alterándolo y en OialltO al agente que lo realiza, después de ago

tar los elementos positivos que confi1o;-uran el acto ilícito debe ele 

resporder ante la sociedad acerca de la acción realizada, que va -

desde una investigaci6n que hace la Representación Social de les Sli 

puestoe hechos delicti\"Os, a través de la deruncia o querella, hasta 

la e j ecuci 6n de la pena cunado se ha c001probado que se es responsa

ble por parte de Ja autoridad ca,.,.,tente. 

Para lo anterior. podcroos dividirlo en tres --

grandes categorías: 

la. Categoria.- Denun:ia o querrella, hasta el 

ejercicio dela acci6n penal, solicitad.a por el Mini!'terio Nblico. 

2a. Categoría. - Confomada por el auto de radie:!. 

ción hasta el cierre de instrucci6n del proceso. 

3a. categorra.- De las conclusiones acusatorias 
e inacusatorias del Ministerio Público y la defensa, respectivamen

te, hasta la ejecución de las penas. 

Primera categoría: - La averiguación previa que 

consiste en la investigación que hace el Ministerio Público direct~ 

mente o a través de la policía judicial, para en caso de existir la 

comisión, de un delito, car.o lo establece el articulo 16 de nuestra 

Cosntituci6n y con la finalidad de ejercitar la acción penal. 

La averiguación previa se inicia por: 

a) . - De1U.1I1cia. - Que consiste en enterar a la ~ 

toridad investigadora acerca de la posible comisión de un delito. 

b). - Querella.• A diferencia de la denuncia, la 

querella se formula ante el Ministerio Público, por el ofendido o -

por su representante y sobre la cual existe la voluntad expresa de 

que el delito se persiga. 
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Por otro liido, en el l!IOlllento en que al ofendido 

o a su representante se le restituya el da.~o por parte del sujeto • 

activo, cesa toda acci6n persecutoria que entable el Ministerio Pú

blico, que a diferencia de Ja denuncia, Jos delitos perseguibles di' 

oficio y que la miSJ:lll ley establece cuales son, no opera el '.<:r,.6n 

C:~J ofendido y sigue el procedimiento hasta sus Oltillls consecuen- -

cías (senteocia condenatoria). 

Una ve: presentada la denuncia o fonulada la -

querella, el Ministerio l"Ciblico, e~ 6rgano per~e.:utor10, practic~ 
rá todas las diligencias que sean necesárias para cCJOprobar el rae_r 

po del delito r Ja presunta responsabilidad pen.11 del acusado. 

"la~ dil iRcncia.s de averiguac16n previa deben -

enderezarse, en primer t6rmino, a canprobar Ja existencia de los ~ -

el"11Cntos etlgidos por el articulo 16 de la Constituci6n pera el -

ejercicio de la acción penal, y, en segunio Juga~, a COl!t>rober el -

cuerpo del delito, tal ce'"' Jo exige el artkulo 19 de la propia -· 
Ley fw>:lazlentaJ." (32). 

Las fo111dlidades que deben de se¡uirse para la 

investigad6n de los delitos por parte del 6rgano investigador, es
tán establecidas en la mism ley a través de las diligeocias de ca

rácter obligatorio y discrecioonales que logran, en (iJtima instan-

cía, apegados al artículo 16 de nuestra Carta Megna, que se ejercite 

acción penal en contra del respo!lSilble de un delito. 
El Dr. Garcta Ramtrez establece C(JIK) concepto -

de la acci6n penal una "pretensi6n de justicia penal, pies es Esta, 

y oo necesariamente y no sirn;>re la condena, lo que con la acción -

en el proceso penal se busca" (33). O sea, la acci6n penal, es aq"lt 
lla que la Represcntnci6n Social soclicita ante el órgano jurisdic

cional, para que ~ste haga efectiva la saoci6n que illp>ne la ley -

por la canisi6n de Wl delito. Y la anterior petición es formulada -

al juez por el Ministerio Pliblico, una \'ez que ha agotado todas ·• 

aquellas diligencias para tener por comprobado el cuerpo del delito 
)' Ja presunta responsabiliciid del agente activo del ilícHo, dili--

(32) 

(33} 

ARILLA BAS FEIHlANDO. El procedimiento penal en Hb.íco. Ed. Kratos, 

~~e ÍA ~~~EZ 1 ~~~Glg: ~~~so de Derecho Procesal Pena 1. ED. Por rúa, 
S.A., "óxico, 1983, p. 186. 
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gcncias que en ruestro Derecho Mexicano err..arca el artículo J6 dt! -

nuestra Constitud6n. 

Suele suceder, también, que tm.lChas veces el Mi· 

nisterio Público ya integrados el cue'l'D del dcli to ¡· la presunta -

responsabilidad del agente, este se encuentre prófugo por lo que en 

su pliego de consi¡;anción solicitara al 6rgano jurL;diccional se &i 
re 6rden de aprehensión en su contra 1 para que tma ve: que se haga 

efectiva, pueda iniciarse con el procedimiento la actividad judicial 

que es inherente a toda 6rden de aprehensión cunplida. 

Segllllda Categoría:- La siguiente Ccltegorfa sur

ge desde el ..,,..,nto en que el Minisi:erio Público ha ejercitado ac-· 

ci6n penal en contra de un indiciado, dejando de ser en ese momento 

autoridad para convertirse en parte dentro del proce.so penal 1 repr!:_ 

sentando los intereses de la ofendida y velando por la constib.lcio· 

nalidad de los actos que an.•nan del procedimiento rr.i5Ill'.l. 

Una •·e: que la autoridad judicial recibe la CD;! 

signaci6n hecha por el Ministerio Puolico debe de resolver acerca -

de la petición que le hace aquél, llamándose el acto que sujeta a • 

las partes, a los terceros así e~ al consiganado 1 a la actividad

proccsal, cano auto de radicación. 

Así. el juez tiene un ténniro de 48 horas para 

tanar declaraci6n preparatoria del consignado y otro periodo de 72-

horas para determinar la situaci6n jurídica del acusado Ja cual, 

puede ser de tres form.'ls: 
a).- Declarando auto de fonnal prisión.· La -

cual ajustado al an:ículo 19 constirucional, el jue: debe decretar 

cuanlo se haya comprobado el cuerpo del delito y la presunta respo!)_ 

sabilidad del acusado. 

Ahora bien, el cue'l'O del delito está constitui 

do cuando se h.ln agotado todos los elementos de la figura típica; -

"por la realizaci6n histórica espacial y temporal de los elanentos 

contenidos en Ja figura que describe el delil:o"(34). O sea, que el 

cue'l'D del delito puede ser probado, por cualquier ele'11ento proba~ 

(34) MILLA BAS FERNANDO. Op. Cit. p. 78. 
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rio, incluso, presun:ional y la misma ley establece cuales son los 
elementos probatorios que deben C<JilProbarse según sean los delitos 

(patrimonioJes, contra ln vida e integridad corporal, sexuale>, 

etc.). 

Por presunta responsabilid.1d debe entenderse Ja 

interveoc:i6n del agente en la re.aliz.ación de u n delito, mismo que 
se enruetra tipificado por las leyes penales. 

El juez, debe de ajustarse, asf t a lL"l.1 Ti&Uro~a 

fonnalidad al nx:mento de dictar dicho auto ya que si no se ajusta a 

los principios del artíwlo 19 constitucional, será violatorio de · 

garantias individuales, el aial, si ·· son pranovid.3,g a través del 

juicio de ,..,,aro, la autoridad federal ¡xxlrá amparar )º proteger al 

quejoso por actos Je la autoridad responsable que \Ulnera sus gararr 

tias consti OJcionales ya ~ea en cuanto a los requisitos de forma or 
denando el jue: faieral que se suplan las deficiencias y en cuanto 

a los requisitos de fondo, otorgando el amparo. 
Al decretarse el auto de formal prisi6n se sur

ten los siguientes efectos: 

·Se inicia el proceso y el juez. a~re la causa -

para que las partes ofre:can y desahoguen las pruebas necesarias ~ 

ra detenninar la situación jurS:dicn del ahora procesado. 

-Se fija el tema del proceso, a tra,·l!s del est!!_ 

blecimiento del delito por el cual ha de seguirse aquel. 

-Se justifica la privativa de libertad (preven

tiva) del mismo procesado. 

·Suspe!>;le los derechos políticos del procesado. 

El auto de forml prisi6n puede, por medio del 

reo.ir~ de apelaci6n, ser interp..iesto al igual que el juicio de am

paro. 

Pued" darse el cnso atmbién, que por el delito

cometido, alcance el procesado el beneficio de la libertad caucio·
nal o condicional, ya que el término medio aritmético de la penali

dad impuesta no rebasa Jos cinco años de prisión.La libertad la -

otorgara el juez, cuando a su satisfacci6n el procesado garantice -
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dicha libertad ¡:<idiendo ser esta, ccm:i lo establece nuestra Consti

tución, hasta por tres veces el valor de la cosa jurídica lesionada 

(esui regla se da, sobre todo,cn los delitos patrimoniales). Así, • 

el pnx:esado go::ar5 de la libertad co!>licional acudierw;lo al juzgado 

siempre y cuantas veces sea requerido para lo :nismo. 

b) • • Declarando auto de libertad por fa 1 ta de 

méritos:- Si dentro del término de las i2 horas no se reunen los r~ 

quisi tos necesarios para el auto de for.na.1 prisi6n, decretará el 

juez el auto de libcrt.''1 por no tenerse C'"'!'robado el cuerpo del d~ 

lito o la presunta responsabilidad peml d~l acusado. Este es 11~ 

do ta!"..bién como auto de libertad por fal t.1 de elementos para proc~ 

sar. 
A.".lbos autos son apelables dentro do los tres -

días siguientes a la ~tificaci6n. sin perjuicio de que si aparec:i~ 
cen d-itos que pueden servir cat\Y:) elemento probatorio, se procedE>rá 

r.uc\·a.-nentc' en contra del inculpado. 

Una vez que se ha decretado el auto de formal -

prisión en contra del procesado, el jue.: ordena abierta la instruc.

ci6n, en la cual, el ofendido a trav6s del Ministerio Póbl ico, el • 

Ministerio Público y los defonsores del reo, ofrecerán las pruebas 

que estimen pertinentes según su representación, misnas que deberán 
desahogarse, hasta la st?nterx:ia, en un ténnino de cuatro meses, 
cuando la pena no exceda de dos años de prisión y antes de un año 

si la pena excediere de ese témino y para llevar dicha diramica, -

hay dos tipos de procesos: 

a).~ Procedimiento SLrmrio. · Cantinmente se sigue 

cuando la penalidad del delito que se le imputa al procesado ro reb!! 

za la de cinco años de prisi6n o sea, es alternativa y no priYativa 

de libertad. 

Abierto el procedimiento sumario las partes di~ 

pondrán de diez días coounes, desde el siguiente a la notificaci6n 

del auto de fomal prisión, para proponer las pruebas que se des·· 

ahogarán en la audiencia prin<:ip:il que se celebrará a los diez días 

siguientes al auto que resuelva sobre la admisión de las pruebas, -
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para lo cual. 1ma ve:. ternina.1.a Ja recf'J'l("ión de pn1cba~ las partí"S 

podrán verbalnicnte fotillllar ~s cooclu::;ioncs. 

Q..i.3rdo se han fornulado 1~s cooclusione¿;., el -

jue:: puede dictar sentcnc1~1 en la mism.1 >1udiencia. Por otro lado, -

ro procederá recurso al¡t..100 contra las sentencias que Sl"' dicten en 

proceS<J ruimrio. 

b) .· ?ro;:ediJUiento ordinario.· En este procedi· 

raiento, las partes tienen un término de 1 S días, contado5 a partir 

del auto de notificaci6n (de fonnal prisi6n), para ofrecer la> pru~ 

bas que estirocn pertinentes, :nisms que se desahogarán en lo> 30 • 

día~ posteriores utiliz.andosc, incluso, por parte del jue: 1 las ne

didas de a.premio que con.c;.1Jc·re oportunas. al grado de l.: presenta-

ci6n de personas por medio dela fuerza pública. 

Los medios probatorio;;; que encontrarr.:a::. dentro -

de nuestro Derecho Procesal sen: 

l.· La confesi6n: • Que es el reconocir.:iento fo_r: 
rral de haber real izado el del ita, que s.e le imputa al procesado. 

2.- La testim:>nial:- Se refiere a las dc..:lara-

ciones que riOOen los testigos sohre hechos que les constan re">pec

to de lo que han percibido y recuerdan en la materiadel proceso. 

Para poder COO!plcmentar la prueba testimonial, 

existen cuatro medios auxil i:lres a saber: 

a).- Interpretación:- El cual se utili.:a. -

cuando el testigo ignora la lengua castellan.,, a través de un pert

to intérprete. 

b). - Careo: - se subdivide en dos clases: 

J.· Constitueional:- Cuando el acusa

do, a través de wia garantía con.c;titllcionaJ, sabe quienes dec"la_ran 

en su contra, no se hagan testimonios artificiales y ¡:uede hacerles 

preguntas que estime necesarias para su defensa. 

11.· Procesales:_ Se refieren a enfr"!! 

tar a aquellas personas cuyas declaraciones no conrucrdan y resul--
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Ulll contradictorias, a decto de que se pongan de acuerdo respecto 

de los hechos connovertidcs. 

~ste puede celebrarse supletori:miente, cuando -

alguno de los careados se encuentra ausente. 

3, - La pericial: - Es aquella a través de la -

cual los peri tos designados, ponen en collOCimiento del juez hectos 

que por su envestidura cient[fica o técnica, establecen por la apli_ 

caci6n de reglas de alguna .:-ienciJ o arte. 

~.- La ins¡:ección ocular, la inspecci6n judicial 

y el cate;,:- La inspección e5 13 aplic.ici6n de Jos sentido' a la -

realidad psra conocerla. 

a}. - Inspección ocular:· Es la real iza<h -

por el ~:inisterio Públh:o, la cual car~e de valor probatorio·. )'3 

que no es :Tñs que una Cilis;e~ia que se le concede dicha valoración. 

b).· Inspección judicial:· Es la que rea-

liza exclusivamente el jue:, cuyo v~lor probatorio es pleno, por -· 

la apreciación y_ue hace el jue: <lt! la wisma 1 fundando así su sente!! 
cía. 

e).· cateo:· "Es el reconocimiento de un -

lugar cerrado, gencrolmente el danicilio de un a persona física o · 

m:iral, con el propósito de apreheruer a alguna persona o personas, 

o buscar alguna cos.1 o cosas" (3SJ. 

5.- Reconstrucción de hechos:- Esta tiende a e! 

tablecer claramente la reproducción ar ti fiel al de los hechos descrj_ 

tos en el proceso, con las declaraciones de lo~ testigos y los die· 

tátienes de los peritos y la cual se Jlei:a a cabo en el lugar preci

so de la comisión del delito. 

!>.-La doc=ental:- Es un medio de prueba que· 

se clasifica en: 

a). - DoCllllento plblico: • Son aquéllos que 

extiende WI fura::ionario que posee fe ¡:(iblica o está en ejercicio de 

sus funciones. 

(35) ARILL~ BAS FERNANDO. Op. CH. p. 141. 
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b).- !JooJmento privado:- Es todo aquel que 

no posee el carácter de p(iblico, o sea, Ja que no ""'1llO de un feda

tario p.iblico o W1 funcionario en ejercicio de su cargo. 

7. - La prcsunscional: - Esta prueba cor.5i:.tc en 
1113 con5ccuercia obtenida, por inferencia inductiva, o dedu.::tiva -

según los cas<>s, del hecho conocido'" (Só). 

Ten:era categoría: - Un.1 vez que se han des.:iho-

gado las anteriores pruebas )' no faltando ninguna ror a~f ha..:erlo, 

el juc: decretlrá cerrada la instrucción y pasamos por lo tanto, a 

la tercera categoría, que inicia con el cierre de in!'itrucci6n r CU! 
mina con la ejecución de la sentencia. 

Una ve= ordenado el cierre de instrucción el -

jue: manda poner Ja causa a la vista del Ministerio Puolico y de - -

los defensores, para que foJ1I1.1lcn conclusiones. Las que presenta el 

Ministerio Pllblico deben ser por esctito y estar debidamente funda

das y zootivadas, así COl'ílJ contener todos los elementos técnicos (l! 

res )' jurisprudco::ia). dctnninando que con los elemento~ de prueba 

quedó COllllrobado el cuc'l'O del delito y Ja responsabilidad penal -

del procesado. 

Por lo que hoce a las conclusiones que presenta 

la defensa, no se sujetan a ninguna regla especial. 

Una ve: exhibidas las conclusiones, el juez f_i 

jará Ja celebraci6n de la aidicncia de la vista, la cual debe ser a 

los cinco d1as siguientes, la que se realizará recibiendo las prue

bas 1 dando lectura de las constancias que las partes señalen y oyen_ 

do así mismo los alegatos, el juez declarará visto el proceso r p~ 
mociará senterx:ia dentro de los diez días siguientes a la vista. 

"La sentencia es el acto decisorio culminante • 

de la actividad del órgano jurisdiccional, el cual resuelve si ac--

(J6) lbld. p. 153. 
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tualiza o no sobre el sujeto J1<1sivo de la acci6n penal la comiina-· 

ci6n penal establecida por la le¡" (37). 

L1 sentencia, en efecto 1 debe estar re\.'estida • 

de cieros ckmcnto~ fonn .. 1les que la constitll)"en, con los datos gen~ 

rales del procesado, un extracto breve de los hechos, las considere_ 

ciones y fundamentos legales de Ja scnten::in y Ja condenación o ab

solución con·csporxlicntc, así ccm:i los dem'ís puntos resolutivoS con 

que apoya su aprcciaci6n. 

En cuanto a los requisitos de fondo, la senten

cia debe contener ln determinaci6n de estar comprobado o no el a.Je!_ 

po del delito, Ja manera en que e 1 pro.:esado responde o no de Ja c9 

misi6n d<:>l c.Iclito, la mnera en que el procf>sado tendiente a la con. 

ducta realizada es de aplicársele la pena establecida en la ley en 

caso de considerarloresp01Lc;.able del ilfCitC'! cometido; O se.a, la SC!! 

tencia ¡x.icde ser condenatoria cuando ha q...iedado demJstrado el cuer· 

po del delito)' la rt>sponsabilidad penal del procesado y absoluto-

ria cuando faltan uno o Jos dos el.,..ntos mencionados líneas atrás, 

o porque el procesado no reali:ó tal conducta o quedó probada W13 -

causa de incriminac i6n penal. 

La sentencia causará ejecutoria, LLJando se han 

agotado todos los rerursos en contra de e1las, al haber sido consen 

tida por el ahora sentenciado, al no hacer valer recurso alguno de!!_ 

tro del t~mino legal y el ctm1pJimiento voluntario de Ja misma. 
Otro capítulo especial que encontramos dentro 

del procedüniento peMl es el que se refiere a los medios de úu-

pugnaci6n, como son los recursos y los incidentes4 

Los reairsos son medios de impugnación que la -

ley concedP .i las partes en el proceso, para impugnar las resolUci.Q 

nes que les causan agra\•ios y sean examinadas por otra autoridad -

superior, la que confinnará, m:xlificará o revocará la resoluci6n ·

vertida por la autoridad inferior. 

(37) lbidern. p. 163. 
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Los reOJrsos ordinarios son: 

a).· La apelaci6n. 

b). • La revocaci6n. 

e].· La queja. 

Al recurso extraordinario se le lla'!13 iOOulto. 

la apelación es un recurso que a:lara las rela· 

ciones existentes entre el juez inferior y el superior, ju:.ga.ndo E! 

te sobre Jale¡;alidad de la sentencia de •quél. 

Son apelables las sentencias definitivas, la~ • 

sente-.:ias interlocutorias; las excep.:iones que e.'Ctirl(,~n la acci6n 

penal y autos que prorunc.ian sobre cuestiones de jurisdicci6n o •• 

ccq>e ten: ia. 

La rcvocaci6n es el reOJrso que :-e interpone -· 

cuando lo• dem.'is autos del juicio no son apelables. 

Ll queja, es aquella que entabla c-1 ~finisterio 

Público cuando el _iue: incurre en corx!tetas misiva~ (oo li.br.:n 6r· 

den de aprehensi6n por ejemplo). 

Los incidentes son racdio~ de iropugr .. 1ci6n que .... 

surgen durante la tramitación del proceso "f corren accesoriamente a 

éste y se clasifican en: 

a].· Incidentes de 1 ibertad: • Son aqu<llos 

relativos a la libertad caucional. bajo protesta y por desvanecí.míe!! 

to de datos. 

b) •• Incidentes de cai:petencia: • Pueden h;! 
cerse valer de dos form.s:. 

1. • lnhibi to ria: • Se prCX!lle\·c ante el 

jue: que se considere canpetente. 

2.- Declinatoria:· Se flUlJ.Jeve ante • 

el jue: que se considera iocOC!pC'tente. 

e).· Incidentes de suspensión del procedi

r.Jiento:.- Son aquellos que se prooueven cuando no existe auto ~e fo!. 

mal prisión, auto de sujeción a proceso, no haya base para decretar 

el sobreseimiento y se desconozca quien es el rcsponsahle de llll de

lito. 
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d) .- ln::identes penales en juicios civiles:_ 

Son aq.iellos que surgen cuando en W1 negocio civil o mercantil se -

demmcian hechos delicWo•os. 

e} .Incidentes de aCUll1.11aci6n r separaci6n de 

procesos: -

La acum1laci6n procede cuando existen delitos • 

conexos que se instruyan en ª''eriguaci6n previa. contra ccpartíci-

pes de un misJOO delito. en la a\'eriguaci6n de un miSIOO delito con-

tra dh·crsos responsables y los que se siguen contra una :ni sma per

sona aun cuando se traten de diversos delitos iocluso, in:onexos. 
La separación se praTt.Ieve cuando existen proce

sos ao.u::ulados y sea ordenado por parte legítima, ante~ dC' que se 

cierre la instrucci~n, cuan:lo la acllit1laci6n se hnya decret.."ldo en -

raz.6n de seguirse los procesos contra Una misma persona por delitos 

diversos e inconexos y cu.1ndo el jue: estime que si si¡;uen aet.ml.lla

dos los procesos se altcrarfo el interés social o el interés del -

procesado. 

f) .• Incidentes de recusaci6n:- Son aque-

llos que se interponen para que un juez se abstenga de conocer W1 

negocio por hallarse impedido por causa legal. 

g). - Incidentes de reparaci6n del dallo e~ 

gible a terceros:- Es aquella que se prooueve cuando la reparación 

del. dafio es exigible a tcn:eros, teniendo el carácter de responsab_! 

lidad civil. 

h) .- Incidentes no especificados:- Son to

dos aquellos que no son de los señalados en los in:isos anteriores 

y se tramitan de la nisna nnnera que los especificados. 

Una ve: que se han agotado todos los recur-

sos r la sentencia tiene el carácter de cosa juzgada, la siguiente 

y Cíltima fase de esta tercera categoría del procedimiento penal es 

la ejccuci6n de la pem. 

La misnn encuentra su fundamento en el artículo 

18 constitucional, el cual rucstro vigente C6digo Penal, en su artf 

culo 78, establece COIOO obligación del Poder Ejecutivo, la de apli-
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car al deli.nc:uente los pro.:ediJilientos que estime corxlucente> para 

la corrección, educación y adaptación social de éste, que a su ve:, 

el articulo 6• dela Ley de Normas Mtn.imas denanina a lo anterior ~ 

di ante un tratamiento índivi<liali zado. 

Coro mencionáa!w)s al inicio de este capítulo, 

ru~stro país sigue, CCDJ sistana penitenciario el irlandEs:, el cual. 
conjuntamente con e 1 belga, presenta una en tima fase dentro de ese 
sister.ia progresivo que es la libertad preparatori.1, que es un bene

ficio que se :lplka al reo que lubiere CUD¡>lido c"n i;i.s tres quin-~ 
t.as partes de la condena iropJe5t.a en tratWose de Jeitos intencio
nales, o la ciiud Je la misma en el caso de delito it;~1udeonctaL 

La pena se extingue: 

a].· O.umdo se h.1 compurgado Ja misma. 

b).- Por 1Werte del delincuente. 

e).· La aimistía. 

d) •• Perdón del ofendido (Cuaooo procede). 

e) •• Por indulto. 

f). · Por prescripción. 

AOOra sí tenemos Un"l s..Wla.nz.J general de cáoo 

está CO!l$Ütuida un.a prisión, quienes las habitan}" el procediJnien· 

to judicial que se estahlece para determi11.1r sí ese interno es o no 

respon.<able de la ccmisi6n de un delito, que lo hará acreedor a una 

pena impuesta por su participaci6n en el ilícito, misim que deberá 

o.mplir, en tratándose de wn privativa de libertad en aquella ins· 

tituci6n penitenci.aria que hemos referido. 

Volviendo a la problemática de los r.ienores in·· 
fractorcs, Vll!OOS a encontrar el QHD a una situacilín que hasta la • 

fecha no ha encontrado solucilín imediata y que considern.'!lOS en lo 

aprícular, coma la existen.:ia de una laguna legal que ir.ipide que •• 

ciertos menores sean acreeclores en primero, a qie se les den::mine -

procesados 1 a que estén sujetos al mis:w r sean, como consecuencia -

de su conducta "sentenciados" a una pena prh-ativa de libertad lau!!. 
que volveros a reiterar que el internamiento de 1 menor en las es·· 

OJelas orientaciones son auténticas penas de prisi6n pese a no man~ 
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jar este t~rmioo en el sentido estricto de la palabra. 

Es verdad también, que los menores no cometen -

delitos, siro infracciones, yn que a pesar de la conducta ilícita -

que desplegan se encuentra tipificada en una nonna penal, su carác

ter de inimputable, los hace por lo tanto, ausentes de 1111 elemento 

positivc del delito (la únputabilidad), quedando excluidos así, del 

caqio délUJerecho Penal (en este caso, pensamos, que ya está surgie!! 

do 1.D18 nueva nure de nuestra disciplina y que varios tratadistas ·

contem;:>lan o especulan acerca de la creación, del surgimiento de - -

una rama del derecho social que es el Derecho de Merores). 

Sin atbargo consi<lerams, pese a que el Dr. Ga!. 
cía Rao.J:re: lo considera caro algo precipitado y Tepresivo, que es 

necesaria la creación de un;1 institución especial izada intermedia, -

c:-ntre lo que es w-o prisi6n preventiva y lo que es el Consejo Tute
lar, entre lo que es un procedimiento a~inistrativo tutelar y un -

procedimiento penal judicial 1 para aquellos menores que ya no es su 
pensamiento el de un in.im¡:lltable y sí, despu~s de precisos estudios 

periciales realizados por especialistas, detenninaTles una ºsemi o 

prcrresponsahilidad" basado> en la :imputabilidad material o en la -

disinir1Jida; que podríams traducir en el e.aso de esos menores cooio 

precocid.3.d o ''menores adultos". 

Ya es necesaria la creaci6n (caoo lo h-.s tiC!!_ 

lado en este cap6tulo) de dicha insti tuci6n intemedia, porque exi!! 

ten menores de edad, que protegidos por su supuesta capacidad de -
~tables, caooten las más feroces conductaS ilícitas y vandáli

cas ya sea ccm autores directos o cmoo instrur.i.entos en la canisi6n 
de aquéllos. Esos "menores adultos" no merecen el tratmn.iento pro- -

teccionista del Consejo Tutelar sino unas medidas ej...,Jares e int4_ 

midatorias ·sin llegar a lo Tepresivo- que :impidan que aquellos jó
venes sean a futuro, unos delincuentes en potencin. 

De allí que no coincidamos con Ja idea ut6pica 

y filantrllpica del Dr. Sol!s Quiroga, en el sentido de que 1111 meror 

de edad solamente merece medidas tutelares a través de un tratalllien 

to intenlisciplinario¡ en la actualidad 1í1JChos deesos niños tienen 

una perfecta noción de lo que es un robo, de lo que es una viola --
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laci6n, lesiones, ha:;,icidio, etc., tratando de cubrir su situaci6n 

jurídica al aq>aro de su edad. 

1'o queremos decir con lo anterior, que dbba de 

disminuirse la ed-d para que un menor sea sujeto del Derecho Penal 

cano en la acrualidad se pretende ~ner, disminuyendo la mism a 

los 16 afies y acle lo cual yn hems h.,,-Jio amplia refe:reocia al res-

pecto, sioo cantener ese límite hasta los 18 años, tanto por cau-

sas sociales, poHticas, etc., que se generan alrededor de esa edad. 

M~s bien, CCl!IO lo h=s apuntado, debe de cxistir un perito especi~ 

!izado que determine la edad psíquica del meoor y no la fisiol6gica 

(basada en los terceros miares, vellosidad pllbica y axilar, etc.)· 

ya que dicho menor puede parecer físicamente un joven ingenuo y e'l 

deble, cuando en realidad su mentalidad está m4s desarrollada que · 

el organi5"" que la envuelve encerrando así toda una carga enwxio-

nal que con los factores endligcnos )" cx6genos (desarrollo psicof!si. 

co-rela,iones interfamiliares, etc.) han creado y que el menor ~ 
liza a través de diversos vasos cCl!l.lilicantes, incl i.M.rdose en ltllChos 
aspectos a la antisocia!idad (tabaquismo, alcoholismo, drogadicci6n) 

que lo harán proclive a la ilicitud penal. 

Es COlllJrt que la precocidad de un meoor de edad 

vaya aparejada a la pubertad; o sea, el desarrollo hol'lllJnal que su· 

fre todo organismo puede generarse de um manera m dinámica que . 

lo supuestamente nonnal. Eses datos son un indicio valioso con el · 

que puede iniciarse el análisis pericial para detennian la edad de 

un joven precoz clasificándolos así en dos categorías (misma que e!'_ 

tá basada a partir de los 1 O ailos de edad, período en que puede in!_ 
ciar la pubertad, ya que consideraroos que los ni.tlos menores a dicha 

edad, son en efecto, auténticos iniJI;>utables -a meJlls que ros en-
contrcsoos a un niño prodigio, ceno excepci6n· )" sí merecerían el 

tratamiento tutelar que el Estado les ilnpone). 
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la. Categorfa:· Si.fios no maduros, .:u:-·a determi

naci6n Hsica )' ps!quica los coloca car.o ini'nputahles, ¡-ere ,;ue por 

su desarrollo psicoon:locrinol6gico son proclives a la anti><><:iali·· 

dad; se dh·ide en dos grupos: 

a).- Niftos entre diez. >' c.ator.:e año~ de -

edad. Cuyos actos esUn basadas en el no discerni.mier,to e i~l'.lSO, -
no encuentrnn un significado a los impulsosde su organism..', pe ... no 
poseer la capacidad y maduración adecuada, dcjandose lle,.,,r por les 

mis:oos de manerJ instintiva. 

b) •· J6\'enes entre los 14 y 16 a."los: • los 

cuales ya están en posibilidades de obtener a través de •:n jt:'.~!~ · 

selectivo, los satisfa.c.tDres il'IW'di.ntos que son camme.s en dich3. -

edad, verbigratia aquel joven que tiene a la vista un refresco ~ 

tellado y W1'l cerveza. 

Sabe que el refresco, a diferencia Ce !3 -

ccn·ez.a, no produce ninglln efecto propio de la embriague=, ilá; sin 

anbargo se pregunta ¿qué se siente est:.lr ebrio?. 

Dependiendo de la educaci6n y de lo!' rela

ciones interpersonales que posea ese menor, o frel\ará su ~so de 

curiosidad o dará rienda suelta a la misma, situación que en el úl
timo de los casos, es todavía el Consejo Tutelar, quien pue<le coro· 

cer de la conducta desarrollada por ese menor, pero tomando las rr.~. 

venciones necesarias que lo vuelvan reincidente. 

2a. Catcgorfa: - Nillos maduros para la odad cro

rol6gica que representan; o sea, pueden poseer el físico de ur. ru·· 

chacho de 16 años pero con la mentalidad de un adolecente de 20 - • 

años. Es en esta categoría donde los peritos especialistas deben • 

de determinar am toda precisi6n el discernimiento que pueda poseer 

ese menor de edad ya que será en base a lo anterior lo que sin'B de 
fundmn<into legal paro que ese menor, desde luego infractor Je las • 
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penales, se.a sujetado, por lo tanto, a esa instituci6n intermedia 

que hemos referido. Dicha categor!a la dividüoos en un ¡¡rupo úni

co:~ 

a),- J6venes entre los 16 y los 18 años -

de edad: - En esta etapa los j6venes ya poseen una visi6n :nis obje

tiva y concreta acerca de todo lo que les rodea, Saben ya distin· 

guir, no utilizando lUl juicio selecth-o sino valorativo9 lo que es 
una conducta positiva (buems modales, aseo personal, etc.), de -

una conducta negativa (i.mpuntualidad, uesaliño en su persona, etc.); 

un acto licito (cargos de cotúianza en ...,1eos que manejan dinero 

o valores, por ejenplo) y actos ilícitos (robos, lesiones en rif\a 1 

etc.). 

En base a ese juicio valorativo el jo\·en equi

librara su balan:a mral, cual es la conducta que desea reali:ar, 

si es positiva o negath"'il, si es lícita o ilícita; partiendc: de -

ese discernimiento que lo cormina a conducirse de tal o cual for- • 

roa, encontrartT.Ds, para efectos de rruestro estudio, la imputabili
dad disminuida o imputabilidad material. 

Un hanbre maduro, un sujeto pleno de capacidad 

jurfdica, ffsica r mental, realiza actos o hechos basados en su •• 

plena responsabilidad, nacidos no de un juicio selectivo ni vale~ 
tivo, sino de lUlO propio, creado por la madurez, la e.xperier.cia y 

la cultura adquiridas. 

En el "menor adulto", los actos que real iza -

provienen de alguien plenamente maduro, pero la diferencia estriba 

en que en éste, el juicio es de naturaleza valorativa con actos -

que nacen de la visceralidad y pasi6n que son propios de este tipo 

de adolescentes, mientras que el hanbre plenamente math!ro actua -

con un juicio propio con actos que nacen de la raz6n, del pleno -

convencimiento y la mcditaci6n. O sea, un "menor ach.Jlto" infrac-
tor, canete el delito de violaci6n porque por su impulso interno -

sabe que esa conducta es indebida, sabe en su "rustica visi6n'' lo 

que es la c6pula, sabe que su actuaci6n "es mala"; tm hanbre adul-
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to, sabe del delito, comce plenamente los alcances de ~u :i~to, ~ 

be que está penado por la ley, etc., acepta el reto r con""'1 el 
deH to. 

El i:ienor infractor c(J!(in, a diferencia del ...,. 

nor adulto, ccneter!a el déli to de violaci6n, ejemplific!ndolo tur 
damente, con el objeta simple Je "saber que se siente", micntn?:t · 

que el segur.Jo lo har! para saber "qu! se siente", sunado •l "'?<>7· 
que YO quiero hacerlo". 

En el delincuente adulto se s\Jllaran o Jos oo; 
conceptos anteriores uno tercero que es "está pena.do por Ja h•;:; · 

es indehido". 

O sea, la ~tabilidad dismiru!da o Ja im¡:o~ 

bilidad material, con los factores que hem:>s mencionado en est,¡ .3~ 

gunda categorfa, es aquélla que aparece en jóvenes cuya e<lacl fl:ic· 

túa entre los 16 y 18 alias, que debido a un natural desarrollo bi~ 

psíquico, los hace de.senvoh•erse de manera más dinámica qur )<!. nor 
mal convirtienciose asi en ''memres adultos••. 

Ahora bien, al detenninarse por el lllllticitado 

perito especial que el ""'''" infractor a estudio posee Ja Ü\1Jlltab.!. 
!idad dismiIJJida o material, desaparece autanáticamente el ca:-ác·· 

ter tutelar del Estado, por no configurarse el elemento negatim • 

del delito (la ini.mputabilidad), pero ese menór no puede ni debe, 

ser sujeto a la \"Oragine del proceso penal ni establecerse su ~.;-

tancia en wi c<>ntro penitenciario disellado para adultos; de ningu· 

na mnera pueden tampoco, internarse con menores infractores ccm.J.~ 
nes, por la sutil cucsti6n Je una "contaminaci6n" y la posible de~ 

virtuaci6n entre unos y otros de sus juicios. 

Por lo t.a.nto. a 1 memento de que un menor adu!. -

to infractor cometiera tm iHcito sancionado por las leyes penales, 
debe ser um autoridad, con conocimientos básicos en menores de -

edad, quien conozca de la realizaci6n de tal delito, que puede ser. 
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COOD ya se ha hecho en el Distrito Federal, una ager.cia eS¡><'Ciali

zada del Ministerio roblico y cuyo ejercicio de la acci6n penal se 

rcali::ara de la manern mils pronta posible, consignando dicha aver1 

guaci6n ante un Consejo Judicial Colegiado Mixto, consti"11do por 

un t.rincnio de jueces: 

1.- Un Juez de Distrito en ~teria 0 enal. 

Q.Jien velará por el evitllr violar:iones a las garantías const.ituci9 
roles del menor y cuya resoluci6n en el proceso es de calidad. 

~. - Un Juez Penal del Fuero Canún.- Ccn conoci 

mientes o especialidad en meoores infractores, quienes tendrán la 

obl igaci6n de suhstonciar todo procedillliento en contra de un meoor, 
de una manera CJCpedi ta. 

3.- Un Juez Consejero.- Cuyo carácter de cons_!O 

jero proviene del Consejo Tutelar )' a quien correspondería realizar 

los estudios interdisciplinarios sobre el meoor infractor y velar 

porque éste no quede desprotegido ni durante ni despué; del proce

dimiento. 

Una vez radicada la averiguaci6n previa el Ce!) 
se jo Judicial, basado en los principios constitucionales, deberá -

resolver la situaci6n del meiior en la mitdad del tieq:o que las l~ 

yes fijan para los delincuentes adultos, ya sea ordenando su líber 

tad absoluta o auto de sujeci6n a proceso. 

El proceso, deberá desarrollarse estrictamente 

~n la vía sunaria y si la sentencia que anite el Consejo Jt.dicial, 

en caso de ser condenatoria, deberá aplicar la mitad de la pena m!. 
mm que seflala el delito cometido incluyendo todos los. beneficio~ 

que pueden favorecer al meoor; por ejanplo, si determine.~ delito 

impone la pena privativa de libertad de 3 a doce años de prisi6n • 

CO!OO sucede en el fraude, la pena que impondrá el Consejo Judicial 

será, basado en la míruJna penalidad que es de tres años, la de un 

año y medio de prisi6n, que obviamente, al no rebasar la de dos -
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años, podrá substituirse por un tratamiento en libertad. 

En caso de que el delito cometido sea uno de 

los que tengan penalidad elevada, caoo sucede en el t.Jmicidio cali 

fiC<ldo, la pena que impondrá el Consejo Judicial será. la de 1 O - -

al\os en Jugar de 20, con la advertencia de que si una ve: que ha -

c1111plido la mayoria de edad y a juicio de ese Consejo ne ha mo.>tr~ 

cio indicios de rr:adaptaci6n, será trasladado a una prisión de adul 

tos, lo al.al, al suceder• dicho Consejo autcm§ticamente. roodifica

rá su sentencia a indetenninada y si para Wl tiallpO de complrga- -

ción, el sentenciado demta ya una rcadaptaci6n obtendrá el benef! 

c!o de la libertad caucioll31, pese a que la penalidad ro haya sido 

mt:?nor a los cinco años de prisi6n incluyendo la famosa rec.isif.n -

parcial de la pena también en beneficio del infractor, para ser en 

legar de por cada dos dias de trabajo se hará reMisi6n de uno de -

prisión, convertirs" en por cada día de trabajo se reducirán dos -

de pena (o sea, de ser 1 ccm:> lo llaman los internes ''la regla del 

Z. x 1", quedará par.l esos menores cano "regla del 1 x 2",) 

De igual manera, este procedimiento especial -

podrá llevar a cabo todos los recursos que 1-s leyes establecen i!) 

~luso, el Juicio de Garantías, para la sentencia y llevará, tam-- -

bil!n, todo el procedimiento que se establece para el tratamiento -

interdisciplinario en el Consejo Tutelar. 

En cuanto a la ejecución de la pena, la misma 

deberá reali:arse en un establecimiento especial que podrfa llama!. 

se Estancia Juvenil cuyo sistema. penitenciario serta estrictmiente 
el de una institueión abierta donde no existieran ni rejas ni cha

pas, ni galeras ni calabozos, ni unifonnes estigmatizantes, 01ya · 

organizaci6n se estableciera en la autodisciplina, constituida de 
domitorios amplios, zonas de talleres y centros escolares. as.t C!?. 
roo áreas de vhdta familiar y recreativas (jardines, deportivos. -

cine-teatro). Los donnitorios estarán divididos según el infrac-

tor, el delito cometido, etc., debiendo reunir las mismas carne te-
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rísticas de un donnitorio de prisión de adultos. Por lo que hace 

a las uinas de talleres, los mislmls serán tantos cuantos artes y • 

oficios pueda aprender un menor infractor y de los cuales recibirá 

un salario por los trabajos re.a.liza.dos. Los centros escolares, -

constituidos de l?W\cra funcional 1 cul.JTlinará con valide: oficial, -

la educaci6n escolar el menor, sieralo obligatoria la misma, hasta 
el nivel de edu::ación media superior. Cabe hacer la aclaraci6n de 
que si el jo\•en por el delito caoetido tiene que C""l'Urgar una al

ta penalidad, siendo que en el ínter de la misma haya logrado con

cluir su educaci6n preparatoria, si su comportamiento y Jesenvolvi 
iDiento readaptativo lo permite, podrá salir del centro penitencia
rio a reali:ar sus estudios profesionales y regresar en el turno -

vespertino a la prisión con la advertencia de ser revocada su li-· 
bertad, cuando a solicitud del Consejo Judicial a la Instituci6n • 

de Educación Superior se certifique el aprovechamiento escolar del 

al1.m1110 en caso de no ser satisfactorio. La educación profesional 

será {sobre todo para aquellos internos que sean de escasos recur

sos pero tengan una inclinación hacia su superación acad6nica) be

cada. 

Al igual que una prisión de adultos, la de la 

Estancia Juvenil contará con las áreas de visita familiar y recr"!!_ · 

tivas que permitan una mejor relaci6n entre los interoos y sus fa

miliares, entre el interno y las acti'lidades deJX,lrtivas y cultura

les. 

En cuanto al personal que constituya a la es·

tancia juvenil, será, para actividades administrativas, técnicas y 

de vigilancia, las mismas que e~ta.blece la ley de los C"nsejos Tu

telares de 1974, con una capacitación especial y selectiva, en · -

cuanto a la labor de menores infractores. 

F.n conclusión, podemos observar que esta inst! 

tuci6n intermedia no se contrapone a ning!in precepto constitucio·· 

nal,. al igual que el proceso que se instruya a un menor preeoz, •• 

porque: 
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1• El menor adulto infractor en base a su pr~ 

coc:idad deja de tener Wl3 ausen:ia de discernimiento (inireputabil!_ 

dad) para adquirir la de ur.a iltp.ltahllidad tr.aterial. 

2i Por ello, al constituirse todos los ele:nf!!!: 

tos positivos del delüo, se agcta el miSSD cuando un menor precoz 

es quien lo realiz.a,,uesti6n por la cual, lUla vez detenninada por 

un perito especialista esa im¡>Jtablidad nnterial, queda excluido 

de las ronn:is administrati\"a• ce: Consejo Tutelar. 

3• Será un .>Ujcto, por lo tanto, del Derecho 

Penal (no entendiendo esto CJ.U llll acto represivo de rruestra disc.!, 

plina) pero con una calidad espocial: Su tratamiento ro será pro· 

teccionista rú tutelar, pero taqxx:o represivo e intimidatorio co .. 

"" lo es la cárcel para adultos. 

~· El procediciento a seguir en esos j6\"enes 

será din.!micamente S""3rio y realizado por especialistas judicia- • 

les que tienen la categorfa, la calidad y el rango que las mismas 

leyes les confieren )' serán los que decreten la pena que deba de 

~nerse a ese amor precoz .. 

52 Toda ccl!li.si6n de delito caao consecuen::ia, 

tiene aparejada Wl3 pena; la mism será iq>uesta a un meror ""1lto 

infractor por una autoridad (en este caso Colegiada) previamente • 

establecida y una ve: que se han ;:mplido las fonnalidades de un • 

especiaHsiioo proceso. 

6• La pena imyuesta al menor, no es ni 3Il316· 

gica ni es aplicada por mayoría de razón. Se está aplicando, por 

ser Wl juicio espo:ial, Wl3 pena no intimidatoria o represiYa, si· 

no benéfica y ejf3':lPlar. sianpre preventiva. La misma pena, no es 
infamante, inusitada ni trascendente, además de que serta aplicada 

por un 6rgaoo constitueionalmente apegado a sus nom:ls )'que tiene 

la fao.il tad de oodiíicar dicho 6rgaoo colegiado sus propias senten 

cias, sieq>re en favor del meoor ~ 
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¡i Siendo el menor precot. un jo\ en con ca rae· 

teristicas especiales, siendo su procedimiento de naturale:a espe

cial y siendo la instituci6n donde cumpla su sanción también espe

cial, tOOa esa espedalicbd va encaminada a: 

a). - Los menores de edad est:irán en inst! 

tuciones dist.:lntas a las de lo~ adultos. 

bj. - Un juicio dinámico ante ua Tribtmal 

previamente establecido, en donde se cmplan las forraal.idades del 

procedimiento, aplicando una pena establecida exact.:IIO<'nte en una · 
ley. 

e} • - Lograr C(Jll() encuentro final a todo -

lo anterior. la readaptaci6n social de quien ha infringido las nor 
mas penales, a tra\'és del trabajC>, de la capacitaci6r. ¡iara el mis· 

ro y la educación. 
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Z.· EDUCAC!O~ CORRECTIVA:-

La educaci6n correctiva caoo su nanbre lo indi 

ca, es aquélla que se aplica de manera docente a quien requiere de 

una reeducación, reflejan<lo r aplic:andose la misma, sobre todo, CQ 

rro fonna de tratlmienro a menores infrdctores. 

Dicha educación no solai>ente se aplica en cen

tros escolares especiales, en el sentido estricto de la palabra, -

sino que trasciende a otros núcleos trunbién de prevención y de tl'!. 

ta.miento en la persona que ha incurrido en condu:tas antisociales, 

aplicandose aquélla, esencialllente, en el núcleo familiar que, co

.., )'a hems hecro referencia en el capítulo respectivo, es donde -

parte toda la condicta que un menor pueda desarrollar ;-a sea posi

tiva o negativa dependiendo de las bases sociales, afectivas, in-

teIJ>ersonales, ps!quicas, etc., con que esté integrado un hogar. · 

una familia. 

Así mismo, la educaci6n correctiva encuentra -

su campo de ejecución en aquellas instituciones que conocen de me

nores infractores ca:io son las escuelas especiales, los internados 

abiertos, el C.onsejo Tutelar, etc., buscando CCllll objetivo fim.1, 
en general, la reintegración del menor de edad, sobre todo, a su -

n!lcleo familiar, readaptámolo socia!J:lente. 

El concepto que encontramos acerca de la edu"!!_ 

ci6n correctiva, tBllbi~n conocida caoo Pedagogfa Correctiva, es -

que ésta, "tiende a corregir mlos habites y las formas err6neas -

de ~rtarse (que infinidad de veces resultan ser delitos, fal-

tas administrativas o hecros causantes de dalias al propio sujeto, 

a su .familia o a la sociedad, tales como la embriague:, la autoin-
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toxicaci6n (collSllll> de drogas), o las relaciones sexuales p,,_.tu·· 

ras, prindpa1-nte =do dejan dallo en la nujer, que oo son cosas 

leves CCl!lO cualquier error pedagógico de enseñanza o de aprendizaje, 

si.m hechos que tTaseienden en la vida del nillo, debe encontrarse • 

la forma de corregirlos para que no sigan repitiéndose y, h.lsta <k:>lJ. 
de fuere posibe para que oo sigan trascendiendo"(38). 

O sea, Ja educación correctiva se aplica a qui~ 

nes han apartado su conducta de los lineamientos sociales estable<::i. 

dos y pon¡ue han tenido un ccq>or=iento distinto al de un indivi

duo oonnal y CCEÍ.ln y que debido a la ejecución de esa especial con

ducta, se aplica la misma, con el fin de lograr, en el caso de nue~ 

tro estudio, que un """"' infractor sea reinstalado a la sociedild. 
" ... la educación, C<J!ll cualquiera de sus menciones, asuoe un papel 

destacado dentro de la corriente de la readaptación social. En • • 

efecto, lo que ella pretende es adaptar o ru:lecuar .al lnobre a un !!!?. 
do oo:rm.l u ordimrio de vida social"(39). 

El pedagogo encargado de llevar a cabo dicha ~ 

tividad debe dobl...,,.te aplicar W> esfuerzo extra ya que si la e<iJ

caci6n es una labor difkil, esta se <h.iplica cuando se trata de re

eda:ar, ya que significa que en ese inlividuo, por la que hace a su 

esencial e<h::ación, ha sido deficiente y en llllChos aspectos genera

dora de su antisocialidad; de allt que la cducaci6n correctiva re- -

quiere de un mejor fundamento cienttfico que tienda a lograr en - -

esos infractores de las leyes penales, la multicitada readaptaci<Sn 

social. 

(36) SOL!S QOlROGI. HECTOR. Educación Correctiva. Ed. Porrúa, S.A., 
lléxlco, 1986, p.p. XIII y XIV. 

(39) GARCIA RAlllREZ SERGIO. Manual de Prisiones. p. 179. 
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Nuestra Consti tuci6n h.l establecido en su artl 

culo 18, que la readaptaci6n social se logrará a trav~s del traba

jo, de la capacitación para el mismo y por la educación. 

En el caso de los menores infractores que cO!ll'.l 

saberos y la misma Constitución asi lo establece, estarán en una -
insUtución distinta a la de los adultos, el tratamiento que reci

birán estarA fundado, entre otros aspectos, por la educación espe

cial o la educación correctiva y retomados por la Ley de NoilllaS ~ 

nims de 1971, que establece que la educación que se ~arta a los 

internos, siguiendo los lineamientos de la moderna pedagogfa abar

cará factores cívicos, higiénicos, art.isticos, fisicos y éticos, -

contallplados a través de las técrúcas de la e<lucad6n correctiva e 

impartida por especialistas en pedagogia. en transtornos de la con 

ducta, etc., desde el fünbito de Jos menores infractores. Asi mis

ro, las técnicas de la educación correctiva consisten, siguiendo -

con el Dr. SoHs Q.liroga en: 

a). - Aspectos prácticos de aplicaci6n inoedia

ta: - Donde debe de h.lber aspectos de rcvaloración del sujeto, de -

su familia, de cada uno de sus t:1.iembros, de sus relaciones socia-
les y del trabajo. 

b). - Aspectos de conocimiento Msicos: - Se im

parten al sujeto los cooocimientos más adecuados, sobre su origen, 

residencia, ocupación y capacitaci6n para que deseq>elle mejor su -

oficio ( 40) . 

O sea, se tratará de reeducar utilizan:lo las 

m>dernas técnicas pedag6gicas que, son sobre todo, de naturaleza -

penitenciaria y con el prop6sito de lograr una formaci6n el...enta.l 

y ooral, "odicro de otro m:>do, de ajustar las costunbres del reo a 

las de la sociedad corriente, se halla en alg(ín ronento de la edu-

(~O) Cfr. SOLLS QUlROGA HECTOR. lbld. p. 77-
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caci6n peniten:iaria clásica )', por supuesto, inten'iene en los ªf. 
tuales regímenes de educaci6n, que formalmente han descartado, sin 

embargo, los conceptos de ooral o ncraliz.ación, a cambio de otros 

que inplican, en eseoc:ia, el misa:> orden de cuidacWs: conforwaci6n 

a"<iol6giC4! -o siqllenente i:onfonnidad· y, conc ya dijiros, s.:ciali 
:.aci6n del delincuentc"(41). 

Por otro lado, m hay que confundir a la ~ 

ci6n correcth·a con una medida de se&uridad; aquélla va encarinada 

a ejercer en el sujeto itúractor \.Ula reeducación estructural para 

lograr su reinstalación social )' si se puede, Ccr.w.) rnediv preventi· 

vo para la comisión de conductas antisociales, mientras que la me· 

dida de seguridad es im¡xlesta caro wia sanci6n y al igual que la -

medida correcti\·a, va enc.aminda.da a la pre\'enci6n de nuevos deli-· 

tos. La medida de seguridad se Íl<!pOlle caDO una sanción (oo ce~ -

las características de pena que es ej~lar, aflictiva, etc.) la -

medida corre.;tiva in;>one un trata.miento. Sin embargo y para ef.x:

tos de ruestro estudio los consideramos CClnO sin5nimos ya que in-

cluso, ruestra legislaci6n penal, en su artírulo 24, no hace .:iis-· 

tinci6n alguna. 

Los merores infractores que han ccnetido oon- -

ductas antisc>ciales pues, serán acreedores a un tratamiento espe- -

cializado que lo encauce a prevenir su reinciden:ia as:r cCll'O le- -

grar su re.adaptación social, a traves de la educaci6n correctiva, 

la cual no implica., que sea necesariamente en un plantel educativo, 

donde aplique· dicho tratamiento pedagógico, sino a través de otro 

tipo de medidas que deben de tener una mayor injerencia en ese lo

gro readaptativo r sin que se considere, que las aquí y subsiguie!J 

temente enLmCiadas, se manejen de nanera limitativa; al contrario, 

se hace de una fonna ejSllJ>lificativa y ervnciativa sin que las ni! 
mas sean desempeñadas, necesariamente, en una "escuela correctiva''. 

(~1) GARCIA RAfllREZ SERGIO. Op. Cit. p. 181. 
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También es cierto que si hay menores infracto

res que por su desenvolvimiento biops!quico han alcanzado tm grado 

de precocidad elevada que los hace acreedores, segíin establecimos 

en este estudio, a lUl tratamiento en instituci6n especializada, 

aquellos que sea.n, en efecto, auténticos menores infractores, de-
ben de estar bajo la observaci6n do otras medidas preventivas que, 
aparejadas a las que .i.ll;>one el Consejo Tutelar, sean aplicadas en 

beneficio readapta.torío de esos mcoores. 
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a).· INTERNAMIE~TO EN INSTITUCJONE~ 
ABIERTAS: -

Las instituciones abiertas, a diferencia de -

Jas instituciones cerradas se distinguen las primeras en que no 
existen 'rejas, chapas, m.rrallas, u otro in:licio que haga de ese Í!!. 

ternado Wl sentido de cárcel represi\'a, de aspectos estigmatizan-

tes, basaroo su régimen en la autorgani:aci6n y disciplina propia; 

las segundas son instituciones que llevan ya de antemano, lograr -

en el interno un enfoque intimidatorio, con un ·régimen disciplina

rio basado en el mili tarisao, unifomes denigrantes, sist'""'1 peni

tenciario celular .. 

Los establecimientos abiertos son ttlos que ca
recen totalmente de -1ios 1113teriales de seguridad, y que no nece

sitan de vigilantes. Está previsto que toda persona puede entrar 

o salir, sin requisitos, durante las veinticuatro horas, CCllD aco!!_ 
tece en todo hogar particular con Ja familia"[42). 

Un u•>1.,r de edad que haya canetidc una infrac

ci6n )" seglln los estudios interdisciplinarios sea acreedor a que -

su tratamiento correctivo sea realiza.do en una instituci6n abier-
ta, logrará de manera eficaz su readaptaci6n y reeducaci6n porque 

se encontrará con un estableciniento ajeno a toda visi6n represiva, 

donde el menor juega un ¡>apel il:lportante, en un """1io que puede -

considerar ccm:> una escuela acatark!o las llOim.'.lS que se establecen 
en dicha instiwci6n y sobre todo ajustándose al programa pedag6~ 

co que se le ha ~esto. 

(~Z) SOLIS QlllROGA HECTOR. Op. Cit. p. 121. 
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El anterior internado, no solamente debe apli· 

carse a q.iienes han infringido las leyes penales, si.no a tOdo menor 

del cual se presuma, por los antecedentes de su l'-1cleo familiar, • 

que el miSllll pueda ser tendiente a la antisocialidad. O sea, el • 

carácter de ese internado m solamente es de un trato pedagógico • 

con el menor que ya es infractor, con aquél joven que ha causado • 

un daiio a la sociedad, sir<> también, a aquéllos que sean proclives 

a dkms daños, en la función preventiva de esa institución, a tl'1!. 
vés de estudios de Cant'O (sobre todo en zonas marginales) en donde 
se presume que h3y crisis en la integración familiar o donde exis

te prcníscuidad. 

En cooclusión, la institución abierta logra un 

rerdi.lniento provechoso de readaptad6n social en el menor ra que -

este es el que decide a través de la autodeterminación su propia • 

forma de organiuici6n irdividual y OJlectiva, además de que se en· 

contrarn en un medio ambiente distinto a lo que se consider:i c<llD 

wia prisi6n. 
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b) • - ESaJEUS ESPEC lALES COO PERSa;AL 
CAPAClTAOO PARA MEN'iRES íllFRACTálEs: -

A diferencia del internado abierto, la escuela 

especial. si bien es cierto que no reune las ca.racterística.s de --

aquélla, taq'.lc>Co !".Jede >er ccnsiderado caoo un establecirüento ce-

nado; su sist~ será, por lo tanto, senicerrndo, o sea, los meno

res verán re~tringid3 su salid.1 1 condicionada a detenninadas ca.usas. 

b1 &ste no se realioará la labor preventiva del 

intermdo abierto, porque su función \-.1 encam.inada a w, índice de -

peligrosichd medio. Su cbjetirn (lograr la readaptci6n social) va -

encanürodo a detenninar a través de un estudio interdiscipliMrio 

basado en• los fundamentos del Ccnsejo Tutelar, el tratamiento que 

dicho menor debe seguir; el cual, será aplicado por un especialista, 

que COU> ya hem:ls referido, en meoores infractores, aplique las ~ 

didas pedagógicas pertinentes. 

Así misnio, al ser este un establecimiento seEÜ.

cerrado, debe de estar constituido por un personal que previamente 

h.lya sido capacitado para el trato con menores infractores y que d~ 

sarrollen su labor apegados a los principios éticos o profesionales 

de su propia disciplina, pon¡ue "adeoás de la vocación se oocesi ta

capacidad intelectual, mral y física, para desmipdlar con eficien

cia y habilidad una tarea tan ardua y tan reiterada" (43). 

Por otro lado, el Dr. García Ram!re: oos habla 

del reeducsdor en dichos centros de readaptaci6n el cual, debe de 

poseer aparte de las aptitudes de un profesor nornalista, la espe-

c:ialidad en menores infractores, que en mestro pais, 11 
••• donde PI'! 

meramente se ha fornalizado la preparaci6n de funcionarios peniten

ciarios, que 00y se preparan en la Escuela Normal de EspeCiali:a---

ci6n" ( 44), dependiente de la Secretaria de Educaci6n l'Gblica. 

(~3) SANCHEZ GALINOO ANTONIO. /!anual de conocimientos básicos del 
personal penitendario Ed .. M.essis, S.A., México, O. F. 1976, ... 
p. 20~. 

(44) GARCIA RAlllREZ SERGIO. Op. Cit. p. 184. 
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e).• MEDIDAS TUTELARES:· 

Las medidas tutelares son aquellas que se impo· 

nen al meoor infractor, cuando la conducta realii:.ada no es agravan· 

te para la sociedad pero que ya posee una antisocialidad que es ne

cesario canbatir por medio de quien ejerce la patria potestad sobre 

él, o por quien la autoridad c~tente ha designado cam tercero • 

para que ejerza las facultades de tutor. 

Es comfin que las medidas tutelares se apliquen 
en menores que tienen llll antecedente en la integraci6n de su medio 
familiar. O sea, el que hayan incurrido en una actividad antisocial, 

es debido a que esa proclividad encuentra su origen en el hogar. 

Puede ser que dicha aoomalía familiar sea debi • 

do a que los padres oo han podido e oo han sabido educar decoro~ 

mente a sus hijos, o porque en el extremo ms grave, haya una ausen 

cia permanente o perpetua de uro o de a:nbos padres. 

Ese rneoor recibirá un tratamiento especial des· 

de luego, en libertad, con la ayuda de la instiwci6n tutelar que • 

logre, con ayuda de sus padres, de su tutor, o de su h:>¡;ar substi~ 

to, su readaptación social. 

Nuestra Ley Penal en su apartado 17, al arUcu· 

lo Z4, establece cam una medida de seguridad a las tutelares, así 

caw el artículo 61 de la Le)' que crea los Consejos Tutelares de -· 

1974, sel\aln en q\lil consisten dichas medidas)' los medios de que ~ 

ben valerse tanto insti tuci6n C<JllO padres y tutores en la canaliza· 

ci6n del meror infractor lmcia su reintegraci6n social. 

La libertad vigilada que establece la ley de 

los Consejos Tutelares en caso de que un menor haya cometido una ~ 

fracci6n, será a través de tres formas: 
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L- El menor será entregado a quienes ejercen 
la patria potestad sobre 61. 

z.- C1 menor será entregado a un tutor. 

3. - El menor es coloe<1do en un hogar substituto. 

Generalmente quienes ejercen la patria pote<tad 
sobre un meror son los padres y en ausencia de ello:: la mb:na ley · 

civil lo establece; tampoeo sentinvs que hay problena c,.1ndo el me

nor es entregado a un tutor ya que éste suplira las facultades de -

los padres. El problena estriba cuando el menor está sujeto a un ~ 

gar substituto; obviamente quien represente al menor Cf!. ese hogar -

tendrá todas las características de W1. tutor, inclm:o, el simple -

hecho de que un menor sea sustraido de su bien o cial fonuado ruclco 

familiar, iq>lica, ya, que estará sujeto a otro tipo de modalidades 

distintas. desde luego, a los que son inherentes en el ejercicio de 
la patria potestad. 

Por lo tanto, nos parece que dicha disposici6n 

(el articulo 61 de la Ley de los Consejos Tutelares de 1974) debe-

rfa ser más e:cplki ta a concreta en cuanto a quienes serán los que 

tengan bajo su cuidado al menor infractor, para que pueda aplicarse 

en 6stc el tratamiento, basado en la sistemática observaci6n de sus 

condiciones de vida y de sus propias relaciones interpersonales ya 

que sent:i.tws, que el concepto de hogar substituto, va iq>lkito en 

la figura del tutor. 
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d).- CAPACITAC!ON TECNICA:-

Esta modalid'1d que incluiJOOs como medida rrev"!! 

tiva y 1 más en especifico, cc:mv Wl trat:.am.iento en base a una eJuca

ci6n correctiva, es la capacitaci6n técnica que cano funci6n ?edag~ 

gic:a debe de aplicarse a todo menor que ha incurrido en un.-i irirac

cí6n penal. 

La misma consiste en la educaci6n téc.nic.i o t~ 
nol6gica que se aplica a los menores infractores para cvi tar que oo 
reincidan en sus conductas negat.ivas y sea, dicha capaci t..-ici6n 1 a 
la vez, una fonna de readaptación social . 

Al menor de edad le ha interesado sobremanera -

tener una habilidad en cualquier ciencia o arte, situaci6n que lo -

aparta de la ociocidad y crea en el misiro hábitos positivos que re

dundan en su propio beneficio y en el social. 

Esta medida debe de aplicarse tambi!n, = tf! 

tamiento independiente y distinto del que se pueda realizar a meno

res que se encuentran sujetos al Consejo Tutelar, cano un trataaien

to en libertad. Dicho tratamiento se aplicaría, por ejmplo, cuando 

un meoor se ha introducido a una tienda de autoservicio y se ha ª!'!?. 
derado de cualquier objeto dentro del mismo canercio; la medida a -

iq>onerse por la misma autoridad consistirá en que ese menor, en un 

tratamiento en libertad y que estad. por supuesto sujeto a una vi-

gilancia constante por parte de dicha instituci6n, tendp'l el deber 

de etnplir con una capaci taci6n tlknica consistente en desarrollo y 

distribuci6n de mercancúis, fo leo de precios (etiquetaci6n), basta 

actividades que requieran nnyoT procesamiento, cano pueden ser Ja -

de auxiliar de contador, auxiliar de auditorías e inventarios, etc. 

La capaci taci6n puede palicarse de manera inter 

institucional manejando si es posible, el sistena de becas, mismos 

que celebrarán personas jurídicas con el Consejo Tutelar con la se-
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p.Jridad de que el menor, que ha sido considerado cCllD readaptado ~ 

cialmente, encuentre despuEs de su capaci taci6n, a travEs de una -

bolsa de trabajo, tal!iiibi configurada de manera interinsti tucional. 
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e).- TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD: -

Si bien es cierto que el trdbajo no fonr.a parte 

de la cducaci6n, oosotros considel'alWS que en el caso delos menores 
infractores es una forma de educaci6n correctiva ya que la activi-
dad que se realice es Wl3 forma de ensenar, a través del trabajo,·

reali::ándolo el menor CO!Xl una fo1111a educativa y read.apt.1cional. 

El trabajo en favor de Ja coounidad tiende a ·• 

que los transgresores de las leyes penales, laboren en institucio-· 

nes públicas o privadas no recibiendo rel!llneración al¡;una y con el 

beneficio de que se substituye un dfa de prisión por una jornada de 

trabajo. 

ConcooU tante a la capad taci6n técnica, el tra· 
bajo en favor de Ja c<Jlllnidad busca cano objetivo lograr Ja readap

tación socila del indivi<k>o tal como lo establece nuestra Constitu

ción Polftica, a través del trabajo, la capacitación para el mism 

y la educaci6n. Sin ..nbargo, en tratándose de menores infractores -

se debe de tener especial cuidado en cuanto a la aplicación de J · -

trabajo, caoo fonM. de educaci6n correctiva. ya que, al ser una ac
tividad no rmunerativa y una labor des~ por menores de edad, 

puede caerse, peligrosamente, en una situaci6n injusta para esos ID!:. 
nores. 

Debemos de catalogar al trabajo en favor de Ja 

COllJJ11idad, C011D Wl3 jormda especial, caro un caso de excepción que 

sea aprobado por Ja autoridad correspondiente, entendiéndose, C<Dl 

ya hel!Ds establecido, al trabajo en favor de la caiamidad cano una 

medida correctiva. O sea, al ser esta e.ctividad laboral aplicada -

unicamente caro medida educativa, no se contrapone a lo que la Ley 

Federal del Trabajo dispone para el re.alizado por meoores (artículo 

180, fracción IIIJ, Dicha modalidad sera prohibida para menores In· 
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fractores cuya edad sea inferior a los 14 años. ·~ prohíbido •• 
utilizar el trabajo de: los menores de catorce alios; y el de Jos 'JI!!. 

yores de esta edad y meoores de dieciseis años que JX> hayan tennlll!!. 

do su educaci6n obligatoria, salvo los casos de excepc16n que ap~ 

be la autoridad correspondiente en que a su juicio haya coq>atibili 

dad entre los estudios y el trabajo" (45). 

(45) AUTORES VARIOS. Hanual del Derecho del Trabajo. Editado por la 
SecretarTa del TRabajo y Previsión Socia) ,Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo, /tóxico, 1978, p. 462. 
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i). - OBSERVACION Y VIGILANCIA 

PSICOLOGICA Y SOCIAL:-

Ca:x> medida correctiva, encontramos la obsen'a
ción psicológica y social, que se aplica a aquéllos menores infrac

tores que han C<n!tido lDl acto antisocjal que uo requiere .JX>T su ID.! 
nima gra,·edad y religrosidad, intenl3l:Liento en cualquiera de las -

instituciones tutelares que haoos establecido pero que sin embargo 

encausan al menor a prevenir corductas antisociales. 

J!e:J>s estudiado que el cenor de edad es procli

ve a cometer infracciones, porque en las relaciones interpersonales 

que realiza dentro de su n!icleo familiar hay una desestabilización 

que lo orillan a tal ilicituC, sin que se considere lo anterior co
ro tma. regla general. 

AJ existir esos Wicios que pueden ser tendien 

tes a la proclividad antisocial, deben ser obsen•adas y analizadas 

desde ano ángulo, desde otro enfoque ajeno, pero conocedor de la 

problf!IDtica de los menores infractores, por especialistas que en-

caucen las actividades no solamente del niJio en sí, siro que abarque 

también a su fa!llila. Esos especialistas deben ser entonces, un psi-

cólogo y un trabajador social. 

Vol\1!m.Js ruevanente a la consti ruci6n orgánica 
del Consejo Tutelar. !.os dos especialistas JOeniconados tienen sus -

fao.il tades debidai:icnte sei\aladas en la Je¡-; son Ja herramienta de -

que se servirá wia Sala, para emitir el tratamiento interdiscipl~ 

riD a seguir. Mientras uno observará la conckJcta del Enor, su estf 

r:ulo hacia ciertos .factores afectivos, su respuesta a situaciones -

externas e internas, cte., otro se encargará de analizar su modo de 
vida, su nficleo fa::iiliar, su Ctml!lÍdaJ, etc. y cuyos ambos crite-

rios se encausarin hacia un solo fin: La prHenci6n de la conructa 

antisocial y la readaptación social para quienes ya la ejCOJtaron. 

lle alli que sea itqlortante la medida que in:ponga la autoridad tu~ 



• 268 • 

lar, la cual debe ser in:letenr.i.nada; si tunci6n que presenta una \·en, 

taja, en el sentido de que puede aplicarse la \'igilim:ia aun des· - -

pués de coocluido el trat.aaiento, porque la funci6n de toda insti~ 

ci6n t:utclar debe ser pre\'cntiva de conductas antisociales r ram:a, 

represivo en la aplicación de tratamientos en menores infractores. 

La Ler del Consejo Tutelar establece que un JllC

nor infractor, al ser beneficiado con la libertad, lleva implícita 

una vigilancia, " ... in:plica la sis~tica observación de las con
diciones de vida del JllCnOr r la orientación de éste y de quienes lo 

ten;:an bajo su OJ.idado, para la readaptaci6n social del ruSIOO, con

siderarulo las todalidades de tratamiento consignadas en la resolu-

ci6n respecth·a" (art[culo 62, Ley del Consejo Tutelar). 
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3.- MODIF!CACIO~ES AL PLAN DE ESTUDIOS 
DE US ESCUELAS SECUNDARIAS EN MA

TERIAS O DISCIPLINAS SOCIALES:-

Debido a las tran.<for.cnaciones sociales que ha -

sufrido México en los últim:is años, es necesario crear nuevos orga~ 
nismos e -ns ti tuciones que salrn¡;uarden la estTUCtura derocrática -

de nuestro pa!s, a fin de legrar una mc;or armonJ:a e igualdad entTe 

sus habitantes, los cuales manejan una serie de conceptos y de ele

mentos cultura les cuya esenda r fondo es aprendida en los centros 
escolares y que por Jo tanto, es aquf donde debe establecerse una -

nueva disciplina social que podríamos titular COllll Orientación en -

la prevencí6n de conduct.as antisociales, Cort'IJ tL'la materia más a los 
planes de estudio del sistema. cduc.ati\'O nacional. 

Llevando esta problanática al ánbito infantil,

vamos a encontrar que además de las materias obligatorü1s 1 de las -

actividades tecrológic.as, de los idionas, etc., las cuales en forma 
general cooprenden la e<hlcaci6n prillaria y secundaria Msicas, es -

necesario cano segundo hogar que es la escuela, inculcar 1 inducir,· 
orientar, advertir y prevenir a lo• menores de edad dP. lo que para 

Ja sociedad significa el convivir en armonfa. 
Dicha convivencia social logra óptiJoos resulta· 

dos cuando existe una correspondencia en las relaciones cotidianas 

de los individuos con sus semejantes. Esto es, que no surjan coJlllus 

tas o acciones consideradas cano negativas en toda una carunidad ·

que pueden "'"""' el equilibrio ann6nico 11mciomdo y que el sujeto 
que las ejecuta, incurra en una actividad iHcíta. 

Es por ello que debe de inOJlcárscle al menor 

de edad, sobre todo el l:.t etapa de su mayor desenYOl'limiento físico 

y psiquico (entre los diez y quiJ>;:e años de edad), toda una serie -

de comciJúentos (de los que se hablará más adelante), que admás -

de hacerle ""°"renler el papel que de~ CCl!IO tal en la adoles

cencia, le a)'\Jden a asimilar el perjuicio que le acarrea el caneter 
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una conducta negativa para que con responsabilidad, vocación y ci-

visr.v, en un futuro, logre los preceptos fundamentales que canfor-

man la estructura política, social y cultural de rn>estra sociedacl. 

Caoo se dijo anterionnente en cuanto al aceler2_ 

do progreso que ha sufrido ruestro país, ha traido caoo WlU de tan· 

tas consea.iencias que a.lguros valores roorales, sociales y cívicos -

se hallen des\·irtuados si ro es que lmncntablemente, ruchos otros.

hayan desapareddo. 

L:l nifie: de ~xico, c.5 la primera que padece di 
.:has consecuencias y la que en una forma agresiva trata de mostrar 

a los adultos su descontento y en algu:ios casos, h.1sta decepci6n. - -

Ello lo VeaMJs diarimente en las afueras de las instituciones escolf!. 

res, ya se.a unidos en grupcs de pandillerismo en el que no solamente 

se confoman con agredir a sus caDpañeros, sim que ahora atacan -

tanto al personal acqdánico CCliD acininistrat.ivo e igualmente insati~ 

fechas deterioran las_ instalaciones de los planteles. 

Otra forma de agresi6n (y que ya referimos en el 

capitulo rcspecti\'<J), es el luir del hogar, en donde debido a Ja fal 
t.a de afecto, orientación y canprensi6n, ruchas veces acuden a la -

prostituci6n, caill medios evasivos de las responsabilidades por lo 

que en un llO!lento detenninado podrían incurrir el\ la canisi6n de CO!!_ 

ductas antisociales o iHci tas. 

Otra consecuencia es aquélla en la que los nifios 

no encuentran acanodo con sus cCJlt"llleros de escuela relegándose de 

ese grupo o al contrario, obserrandc una mala conducta debido a que 

igroran o ..Jchas veces no acepta.~ ciertos preceptos culturales o r~ 

glas de 6rden social. 

Por todo lo anterior, es necesaria la creaci6n 
de la Orient.aci6n en la prcveoci6n de conductas antisociales en me

nores de edad, utilizando aparte de la illlpartici6n en clase de no-.

ciones elementales de Derecho, terapias ocupacionales y formas de -

conviveocia social para que por medio de ello, se difunda globalmeJl 

te, a través de diversos vasos cca.micantes, esta nueva disciplina. 
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O sea, que la orientaci6n no solamente estará dirigid1 a escolares 
en el sentido estricto de ta palabra, sioo también se di\ulgará a -

los padres de familia tanto as! cOl1'l a los propios profesores en -

los diversos planteles, para que pueda existir un equilibrio en las 

relaciones sociales de unos con otros y pueda manejarese r ser más 

asimilable la temlitica de esta orientaci6n preventiva. 

Todas las ideas que se han manbjado con anteri!!. 

ridad deben encontrar su ubicaci6n y acooOOo, principalmente, en -

las escuetas de educación media o secundarias, )d. que si oos dcspla 

1.aIOOs a la educací6n prilMria VaDJs a encontrar que existe una rcl~. 

ción ras estrecha enue los padres y los hijos; (desde el P'.UltO de 

vista de un hogar medianamente estructurado) los primeros, preocu-

pantes y sabedores de la importancia tanto constitucional ~- C<.'<00 -

fotllli de superaci6n personal que tiene la educ:.aci6n prbaria, bus- -

can inculcar con esmero al hijo todo lo que dentro de sus posibili

dades pueden ofrecerle; o sea. que existe una forma de com'i\'encia 

más directa. 
En cuanto a los segundos, muestran WJa ootable 

dependencia afee ti va de los padres. Muchos de ellos denotan aparte 

de su inseguridad, la n:ecesidad que tienen apoya emocional en la -

familia. 

Por lo tanto, podr!a hablarse de wia primera f!!_ 

se de la Orientación Preventiva en el hogar; llevada a cabo por los 

padres de familia. 

La segunda fase de la Orientación Preventiva -

iniciaría C.O'III) se ha dicho anterionnente. a nivel de escuelas secua 
darias. Porque aquí ya existe WJa cierta independencia del nvchach> 
del seno de la fa8ilia. Es dedr, en esta etapa de desarrollo en la 

que se dirige el niño a la adolescencia en busca de definir autaná

ticamente su persaralidad, va a enfrentarse a distintos medios que 

van a detcnninar en un momento dado a la mism. 

En los j6venes de secundaria varos a encontrar 

wia curiosidad par conicer todo lo que les rodea tanto """"' coooce!_ 

se a sr raiSIOOs, lo que puede originar en un lllJl!lento determinado a -

que incurra en conductas antisociales. 
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Primeramente y corro factor detenninante que in

duce a los ruchachos a cometer cooouctas negativas vmoos a encon-

trar las relaciones familiares. 
CUando en un hogar existen problemas de divor-

cio, de padre o madre daninante, la ausencia de uno de ellos o de -

los dos, alcoholigno, uaa econanta pobre, etc .• el joven dcsorient!_ 
do desconoce u ol\•ida dichos valores ioorales. 

Ese abaOOooo crea en el individuo el repudio a 

sus semejantes y a su sociedad, hacier>iü a ésta culpable de su des

viado desenvolvimiento. 
Un segundo factor son las relaciones de amistad, 

doooe muchas veces son los amigos los que con una idea desviada u 

obce113 aconsejan o in<hlcen al llllchacho a realizar conductas malsa -

nas. 
Una de las tantas funciones de la Orientación 

Preventiva, es que tomando en cuenta estos dos factores esenciales 

eme estudio previo a la aplicaci6n de la disciplina, contriwya a 

esclarecer la confusi6n que existe en el menor presentandole las d!_ 

,·ersas posiciones que pieden existir en un problema detenninado, · -

previniendole de las consecuencias que puede acarrear um cooo..:ta 

negati•a y lll)Strarle la ""Pli tud de formas benéficas que trae cons~ 

go el llevar a cabo la posición contraria y, sea el llllChacho el que 

detennine y distinga una de otra forna. 

Es por todo lo anterior que debe de aplicarse -

esta disciplina a nivel de escuelas secundarias, pues es en los ad!! 
lescentes en quienes se va a depositar 1Jn Wl futuro, todos los pre

ceptos sociales y mrales que manifiesta la sociedad. 

Otro de los objetivos fundamentales de esta di~ 

cipl ina es que no pierda su eseocia al relacionarse con otras mate
rias del plan de estudios.Esto es, que en los diversos estudios que 

se aplican a nivel de secWldarias, guardan estrecha relación con la 

Orientaci6n Preventiva, ya que los objetivos de las primeras no solo 

se liaitan a la cmprensi6n y aplicaci6n de los t""8s, sino que el 

alt.mmo lleve a la práctica los conociemientos adquiridos. Aquf es -

donde parece que se 1"Clll"' dicha finalidad,. porque el joven no sabe 
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caro llevar a cabo dichos temas prácticos o no utili:an los rnOOios

adecuados. 

La ñmci6n del orientador sería la de ayudar al 

alu:mo a entrelazar sus conocir.úcntos a la realidad, ensei\.indole a 

adea.nT, criticar, opinar e investigar, los diversos problems que 

se le presenten, aplicando su enfoque o punto de vista positivo. 

Podr!a&os definir a la Orientación para la pre· 

vencié-n de conductas antisociales en menores de eJad, Cota:> una di! 

ciplina que tiene por objeto íncorpor.ir al c:enor de ed3d a la soci!!_ 

dad en que convive, otorgándole los insttuncntos necesarios p3ra -

que en determinado ra:irl'.entc lo ayuden a reprimir su conducta antiso

cial. 

Se dice que se incorpora al menor a la sociedad, 

porque se le otorga el papel que debe merecer con los individuvs de 

su CCl!lllllidad, distinguícndolo de los jó\·encs de mayor edad as! coco 

de les adultos; o sea, se le tea'\ en OJenta i...\XOO individuo de su 52_ 

ciedad; caro un ente ~nante dentro del desarrollo familiar y ~ 

cial. 
Los instnaentos necesarios que se le otorgar.ía.n 

al meror de edad son aquéllos que los ayudarán a enfrentarse con re~ 

ponsabilidad a toda una serie de circwistancias, muchas de ellas ne· 

gativas, así ctao otras tantas positivas. 

Uno de esos instrunentos consisten en la apli~ 

ci6n de t6cnicas de investigaci6n adealadas; uro conceptualización 

acertada de los diversos valons 11Drales y sociales, los cuales tra~ 

rán conjuntamente cOl!ll finalidad, que el escolar rechaze conductas • 

~ropias. 

Todo lo anterior hace notoria la diferencia que 

existe con la Educación Cívica, la cual se encausa a ensri\ar al allJ!l!. 

no el·aror y el celo por la patria; rri0strandole las diversas organi
zaciones sociales que conforman a la misma, cooo por ejenplo lo son 

la estructura de la familia, la organización poHtica del país, etc. 

y ai.am¡ue llega a tocar en sus - las conductas antisociales, no 
previenen al alumno de una mnera directa lo que significaría el co· 

meterlas. 
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Podría hablarse en detenninado l!Dtento Je la - -

Orientaci6n Pre\.'enti\ra COlOO una rama auxiliar de la Educación Cí\·i · 

ca, pero midiendo> de cada una sus diferencias. 

La diferecia que existe entre esta nue\"3 disci· 

plina con la Orientación \'"ocacional, COiOO SU nombre lo indica, es · 

que la especialización de esta consiste en ayudar al altmro a enco!!. 

trar su \'Cnhdera vocaci6n, orientarlos en cuanto a dptem..i~das ·

profesiones )' r.x:istrar al alumno el par.ora:na que presenta el estudio 

de tal o cual profesi6n u oficio. 

Nuestra disciplina sería notablemente avudada -

por ésta materia, ya que nos roostrarfa las inquietudes que ::!Ue\·en 

a los estudiantes lo que nos ayudaría a la mejor aplicaci6n de los 

objetivos dela roen:ionada Orientación Preventiva. 

Ahora bien, sugerimos a contiruaci6n el plan de 

estudios o plan de trabajo en que se tnsa nuestra nueva :atería es· 
colar, la cual será a tra\·és de~ 

1.- Exposici6n en clase:- Esta con durnci6n de 

dos horas sen.males (ya sea lWles y rniercolcs o martes r jue\·cs, con 

una hora de clses respectivamente). 

a). - Un 15\ del tiempo de clases destinado 

a pasar lista de presente, para mantener un registro ~· control de · 

los a1Lmmos y la cual estará estructurada de la si-uiente fonm: 

los alumnos manifiesten: 

1 • - Nc:rnbre c:on.,leto del alumrc. 

2. - Asistencias. 

3. - Aprovechamiento. 

4 . - Conducta en clase • 

b). - Un 15\ del ti"""° de clase para que -

1. - IUJa• )' preguntad de la clase an_!!>. 

rior. 

Z.- Puntos de vista o criterios a lo -

planteado anteriotmente. 

3. - Exposici6n por parte de los alumnos, 

de los temas que les ir.¡uietan. 
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4. - Su aportaci6n a 1UJevas fo11113s o 

t&:nicas de estudio. 

c). - El 70\ del tiempo que reste, para la 

exposici6n por parte del profesor de los teros subsecuentes, sin r~ 

ba:ar el lllnite de 40 minutos de dicha exposici6n verbal. 

lI. - T&:nicas y métodos audiovisuales: - Para el 

mejor aprovechm:tlento v enscllan:a de los alumnos. 

co. 
a).- Cine, transparencias y material gráf! 

l. - En euanto al rna terial g!"Sfico que 

sea elaborado por los mismos al"! 

ros, ya que esto representa una 
exposici6n de su pensamiento. 

1 JI. - Montar pequeilas representaciones: - Tanto 

teatrales CCl!IO exposiciones gráficas referentes a temas de conducta 

antisociales. 

TV.- Participaci6n activa de los alumms: 

a). - Conjuntarse en equipos de cuatro per

sonas CCJJK> nrudmo ca.da W10 para: 

1. - Contribuir a las actividades so

socioculturale> del plantel. 

2.- Exponer temas relacionados con la 

Orientaci6n Preventiva en clase. 

3. - E1aboraci6n de ttabajos de esW:lio 

e in ves tigaci6n, los cuales se Te!. 
1izar4n de acuerdo a las posibili

dades del plantel y de ser posible 

con la aportación econ6mica mínima 

de los alllmios. 



Posteriormente al plan de trab:ijo, debemcs ahow 

ra estructurar los objcti\'os de la !Tlateria, los cuales presentaría

mos de la siguiente manera: 

1. - Fonnar en los alumnos con:iencia para que -

en dctenninado mcr..ento puedan ser capaces <le emitir su opini6n refe

rente a cuestiones de prevenci6n de delitos, cont!uctas anti!'-ociales, 

etc. 

I!. - Confir.nar er1 I0s alu..'TI:>s la ir;¡portancia que 

tienen couo parte acthta de la vida social r cultural dl' su cor.mü~ 

dau. 

a). - L.1 or¡:ani:aci6n on equipo como fo!1'..:1-

irdispensablí' para lograr determinados fines. 

b) .- Necesidad de mantene1 relaciones cor

diales con los dem..1.s miar~bros Je su es.cuela ~ra ref.oh·cr prob)cmas 

caru.nes. 

111. - Q.Je los alor..nos aprendan a aplicar un mé

todo de in\'e!'-tigaci6n especial para interpretar los fenánenos soci~ 

les. 

cuesta. 

a). - La in\"estigaci6n docunental y de ca.'tpO. 

b) .- La entrevista, .. el cuestionario y la e,!! 

IV.- Q.le el altr..no logre CCJ'l'render y valorar a 

la familia caro parte fundamental de la sociedad. 

a). - La significsci6n que tiene el vivir -

anXinicamente con los rniembrod de la familia. 

1. · Factores afecti\'os, ecorñnicos )' 

culturales. 

Y. - Ensefiar a los allJ!lllOs la ~rtancia que ti~ 

ne el asimilar los valores universales. 

a) • - Para practicar en fo""" responsable -

los valores universales, en sus relaciones sociales. 
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VI.- Q.Je el alumno aprenda a realizar acti':ida

des útiles, empleando su sensibilidad, su carácter, su imaginaci6n, 
etc., que contribuirá al mejoramiento de sus valores mrales. 

En fin, esta es en esencia, la consti tuci6n de 

esta llleva disciplina la cual, rus.::a ccn> objetivo íundament3l y -

más inf.ortante, el que los alllnnOs no incurran en conductas antiso

ciales, ya que traería cano consecuencia que se deSJIXJronara toda la 

obra benéfica y ht.-nani taria que busra el Derecho de Menores en esus 

ni.ñas infractores e irfo en :ilnento a la infraccionalidad, la cr.iJn! 
nalidad y la reincidencia atentando con-ra la seguridad y anno!Úa de 

la socied:Jd. De allí que nuestra propuesta rosque encontrar eco en -

la política criminal, trat.aroo de prevenir desde la escuela, a que ~ 

los alunnos no incurran en conductas antisocbles. 
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4.- EFECTIVA PARTICIPACIO~ DE LOS 
ADOLESCENTES EN SU VIDA INDI
VIDUAL Y SOCIAL: -

Para poder logr3r c-ualquier objetivo que tienda 

a establecer a los wenor~s de edad caoo personas en quiens se pueda 

depositar las rr.ás diversas tarreas que dentro de sus posibilidades 

psíquica:; y fisic.as puedln Jeserepeñar, es necesario reconocerles su 

dignidad de sen•s hurlanos, conn hermanos )' caoo nliembros de nuestra 

C(J!1Wlidad. 

La dinámica social cont"1lj)Oránca ha ir.Ipedido ·-. 

que se pasen desapercibidos muchos valores que en hombtc actual o -

ra no los practica o los ha oh•idado. Ese proceso de dcshtmtani::.a.--

ci6n ha llevado al traste cualquier juicio elogiable que pueda ha-

ccrse en el ntmdo de los menores. Influencias negativas extranjeras, 
irovimientos sociales últimos que han cambiado la política de las lJ!!. 

cienes, desintegraciones familiares a través de la via rápida caoo 

el dh·orcio lo es, la agresividad y ataque antisocial que ena.nan de 

los medios Ir.asivos de cammicaci6n (la televisión, en específico),
pseudo sexualidad arrolladora, alcoholismo, drogadicci6n, etc., han 

hecho que los menores en ese caw10 fatal de dinámica social, encuen 

tren una via de escape traducida en agresión a todo lo que la socie

dad a botacuello quiere imponerles: Se agrupan en bandas juveniles, -

visten de manera especial, su lenguaje es distinto al cotidiano, los 
wrns de las calles son sus formas artísticas de expresión, etc. 1 lo 

que nos encamina a una falta total de incC111prensión del menor. No h!! 

mos sabido utilizar los medios adecuados para valori::arlos }' encau-

sarlos hacia una tarea coo:ún: Lograr el bien social. 

Los jóvenes en la acttnlidad no poseen los me-

dios ni los foros adecuados donde puedan plantear sus inquietudes y 

sus puntos de vista. 

El Estado y los particulares han tratado de es~ 

blecer institueiones politicas y sociales que agrupen a los menores, 



- 279 -

que en México concxenos coro Consejo Kacional de Recursos para la-· 

Atcnci6n de l!!_ JU\·encud (CRE~J, Centros de lntegraci6n Jwenil, -- -

H:iv.imiento para la Jwentud Re\'olucionaria (JR del PR!), ~bvi'lliento 

Sacional de la Jm·entud Rel'olucior.aria C,.~R, perteneciente a un ses 

tor liberal r.iexicano), etc., que consideramos CCDJ meros gafetes O-

escalafones en donde grupos elitistas buscan encontrar acomodo polf

tica y que desvirtuan la realidad que envueh·e a Jos menores áe edad. 

Para poder t=r un punto de partida que ncs co!! 

1 le\·e a que los jóvenes ¡.,'Uedan e.\;-rcsar s..:s ideas en auténticos fo• -

ros, ~cdan transmitir su pensartit?nto en medios grMicos, audiovisu! 

les, es necesario tCX'.13.r en considerai:i6n los Si,5""Uientes aspectos: --

a). - :U ~nor h;iy que \"alorar.lo cano individuo y 

ca:u persona en el pri:nero de los núcleos donG.e extcmará sus nece-

•idades y absoNer!í lo afectivo: La familia. Al encontrarse dicho aj 

clco despro¡;orcione,do en algio-..1 Ce ::.-1.Js dimensiones, h..illartnJs fallas 

que en.::auccn a ese menor a un trato esencialmente digno. De ahi que -

sean las autoridades tutelares las ~e errnienden o sustituyen dichas 

rela-:ioncs entre el :nenor con su hogar. 

b). - Una Ye: \"alori;:ada la persona del men:ir en -

!:>ase a Ja c~rensi6n que su ""'n te y frsico le permiten ser, debe de 

recibir un. a.poyo en el que no existe la reciprocidad y que consiste 

en consentir las actiYidades e inquietudes del menor. 

e). - Debe ser on:ausado a que manifieste sus in-

quietudes con los individuos de su mismo nivel los que ya en conjunto, 

luscaran expresar esas ideas a una oo::unidad detenninada. 

u).- Llega ol memento en que esa partidpación -

del adolescente en su vida y en su COCl.lJlidad se hace efectiva. 

Materialmente hablando, los adolescentes oo re-

quieren de w1 suntuo50 in.'llleble ni de un local tipo foro donde puedan 

manofestar sus ideas. Ellos iq>rovisan los Jugares que consideran --

id6ncos para la t!').:presión de sus inquietudes y dicha improvisaci6n no 

se basa en lo excéntrico del local sino en l3. se¡,'\lridad y protecci6n 
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que a los reunidos ofrece (seguridad y protección qui' se- ::ra¿uce 1.~n 

la no intervención de adultos profanos) . 

.:.Q..Ie es lo que \';J>. a expresar esos ..lCVlescentcs: 

Su forma de ver la \'ida, <le St'.'ntirla, de enjuiciar ~u..:ilquier .1cto -

que· atente contra la ju\·entud )'de atacar incluso, 3 l.t sociedad -· 

que los estigraatiza. 

¿Cáoo lo van a hacer? El rurdo de los adoles..:e~ 

tes es inagotable; ¡x>deoD~ m encionar por ejemplo, l3S audiciones · 

de a:isica, los ena.ientros deportivos, etc. 

La realidad política. }' social no fur . ..:ion.a y no 

será cft."'l:tiva hasta que logrcr.ns in\ itar a la j\.f;Cntlh.! a qu-.~ con-- -

fíen en los adulto~, los c-...iales querem:is enmare.arles lo::: linea.-nien

tos sociales, culnirales. religiosos, político:;, :;e.uiale5-, que nos 

com·ienen r ellos, los jóvenes, les hemJs impedido 9..l~erir al&o a 

nosotros. 
Deberao3 dejar participar a lo!:' jé\·en~.s: eE~o e:; 

preventivo de corxiuctas. antisociales que p..iedan reali:ar. 

En México, nos falta JWCho por hacer al respc<::o. 

Este trabajo quiere sugerirse cano Wl3. fonM de apoyo .:i los adoles

centes, sobre todo, para aquéllos que han vivido la terrible pesad! 

lla de la fat.11idad penal; ojal§ westro trabajo sea úti 1 caro un -

paño que sirva par:i enjugar las lágrinas del meoor infractor que se 

encuentra solitario y perdido, privado de la libertad, en un cala~ 

:o que está forjado fatalmente, para su incierto destino ... 
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PRL'tERA: - A los menores que incurren en condt11..> 

tas antisociales les der.Jm.ina.~s infractores, porque cuando una con. 
ducta o hecho oo se encuentra regulado por el Código Penal, ro se -

puede considerar coioo delito 1 en cuanto al agente. En el ..:aso de -

los menores, si bien es cierto que al caneter wt hecho tipificado -

por la ley, esta legislaci6n, en base a su exacta apHcaci6n deriv;!_ 

da del principio de legalidad, no penni te la ~sici6n de algun.'l -

pero "'1s que por una ley exact.lmente aplicable al delito de que se 

trata; wcstro C6digo Pen.11 no establect' que dichos actos sr.an ..:o

mctido,; o aplicables a menores de edad. A mayor abundrutticnto, en -

esa miSIM ley quedaron derogados los articulo 119 a 122, Jcl Titulo 

Sexto, referente a la delincuencia de menores (sic), por disposi--

ci6n expresa del articulo 1 • transitorio de la 1.ey que crea los Ca]) 

sejos Tutelares para Menores lnfractores de 1974. 

Por otro lado. los delitos en función de su p~ 
vedad se clasifican en delitos, crímenes":º faltas siendo para ru.Jes

tra legislaci6n utilizado el concepto de delito. 

Por lo tanto, no coincidimos en llamar a los ~ 
nares que ircurren en \.U'la col'áiucta antisocial c:aoo meoores dclin--

cuentes, criminalidad de la juventud, etc. 1 sino conv::> infractores, -
porque no son delitos ni crímenes las acciones que ellos ejecutan. 

SEQNlA: - En la familia está el punto de parti

.Ia, las bases esenciales que sustentan un hogar. QJando alguno de -

esos vasos com.m.icantes se encuentra eOOeble o resquebrajado, fonr~ 
rán una familia deficiente, un hogar desmembrado en sus canponentes. 

Y como alli es el origen del desenvolvimiento de toda la pcrsonali· 

dad del menor hijo, dependerá de que aquélla familia siga los ele-

mentas más esenciales y lineamientos decorosos en cuanto a su con-

fonnaci6n misma, para evitar que dentro de su prole surjan indivi-

duos con ·inclinaciones delicti\'as. 
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El joven infractor 1 en la mayoría de los casos 
lo es, por provenir de una familia desajustada, en la que él, incl':!_ 

so, no la entiende ni asimila dada la coq>lej idad que una familia -

reviste; por lo tanto, l:i fo.mi.Ha es la generadora en sus propios · 

miem-ros de individuos antisaciales, cuando aqaélla ha perdido o 

nunca ha tenido, valor"; sociales que la vida canúa presenta. 

TERCERA: - La e>cuela, es wi segunde factor que 

puede crear menores infractores, debido a la desorganización que en 
todos los sentidos existen en aquélla, retrasados planes de estudio, 

pedagogfa anticwda, politiquería m.1gisterial, falta de capacita--

ci6n profesional, altr..nos con irregular preparaci6n acad&nica, etc., 
consecuencias que hacen de la escuela (sobre todo las de carácter 

oficial) en los ~nares, una crisis educacional. 

OJART.l.: - La antisocialidad o la conducta anti·· 

social es aquélla que va en contra, que es opuesta a lo que la so·· 
ciedad ha establecido coro rol minir.amente decoroso para ccnvivir -

en arnxnúa consigo y para los demás miembros de una carunidad. Lo -

antisocial no es delito en sr. pero puede encauzarlo a que se cane· 
ta. El delito es un acto negativo mientras que lo antisocial es el 
medio donde germina ese acto. 

(1.l!NfA: - Los dieciocho años cano límite para d!?_ 

tenninar la minoría de edad es acertado desde cualquier punto de -

vista jurídico )' teórico, ya que al pretender disminuir la edad, C.!:! 

mo se desea, a los dieciseis ailos, el legislador y el intérprete de 

la ley encontrarran una serie de contradicciones que acarreartan a 
inexactas e injustas aplicaciones de la norma al establecer que los 
memres, al CL<llplir los dieciscis al\os de edad, no tienen derecho -

al voto; e> decir, si está estableido por nuestra Constituci6n Polf 

tica que a los dieciocho años cunplidos se es ciudadano, dentro de 

esos derechos y obligaciones están por ejemplo, el cumplir con el -

servicio militar y elegir a los representantes políticos, Al limi--
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tar a ese joven de dieciseis años a dichos derechos y obligaciones, 

existe una incongruencia legal ya que si se pretende disminuir la -

mayoria de edad con el fin de hacer a esos menores responsables de 

la co1t.isi6n de un delito, es opuesto y chocante a In lógica jurídi

ca, el que pueda ser ciudadano para un caso y to<l.o lo ccntrJrio pa
ra otro. 

SEXTA: - Sin cmbar¿;o, existen menores de edad -

que hunos dcnorr:ínado caro rncr.ort's adultos, porque por su desarrollo 

físico y psíquico denotan un..1 nndurc:z. mayor a la general existente 
entre jóvenes de la misma edad y CU)"' proclividad hacia la infrac-

ción o al delito, es de mayor pcll.grosidaJ que la de un menor in--

fractor común. 

SE!Yfl~l~: - Debe de existir un perito especialista 

que detennine la edad psfquica del menor )' no la fisiológica (basa

da en el nacimiento de los terceros molares, vellosidad púbica y -

axilar, etc.), ya que dicho menor puede padecer físicamente un jo-

ven endeble e ingenuo, cuando en realidad su mentalidad está más d~ 

sarrollada que el -rganiSll>J 4ue la envuelve, encerrando así toda -

wi.a carg.:i enDCional que el meoor cánaliza a tra\·és de diversos va-

sos canunicantcs, iocl inániose en muchos aspectos a la antisociali· 

dad. 

OCTAVA: - Al establecerse por el perito especia-

1 istn esa edad precoz en el menor infractor, estareroos en presencia, 
por lo tanto, de la imputabilidad material o disminuida )' que apar~ 

ce en jóvenes cU)'a edad fluctúa entre los dieciseis y dieciocho --

años, que debido a su natural desarrollo biopsíquico, los hace de

senvolverse de manera m:i- dinámica que la nonnal, convirtrnndose -

ast, en menores adultos. 
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~'tA.: - Al !OOlDento en que un meoor infractor -

adulto cometiera un ilícito sancionado por las leyes penales, pre-

viarnente determin.i.do ese factor "adulto" por el citado perito espe

cialista, lo hace al.'.recdor, entonces, a la imputabilidad material o 

disminuida, con lo que desaparece autantiticamente el carácter tute

lar del Estado, por ne i:onfigurarse el elemento nega::ü·o del delito 

(la inimputabilidadJi ese menor, por._lo tanto, oo puede ni debe, -

ser sujeto a Ja \·oráginc del proceso penal (de los adultos) ni est;! 

bll"Ccrse su estru~·:ia en un centro pcni tcnciario dise:iado para :idul -

tos; de ninguna manera t.'.impOCO puede, internarse con meoores infra.s, 

tOTCS comunc!' J'OT la Sutil CUC5ti6n de Uf1,3. "cont.Jm.inaci6n'' y la pQ

siblc des\·i rtl.L'lción Je juicios entre: unos y otros. 

JECLI~\: - Al quedar excluido el "nenor adulto" -

de las oonnas aJr.~mistrati\'aS del Consejo Tutelar, será sujeto, dej 

Derecho Penal (no entendiendolo CQll() un acto represivo de nuestra -

disciplina) pero c0n Wlil calidad especial: Su tratamiento readapta

tivo ro será proteccionista ni tutelar. pero t3rnp0co represivo r i!! 

timidatorio COl!ll le es la cárcel para adultos. 

DEClfl!A PRIMERA:- El procedimiento penal a se--

!,'llir en esos jó\'enes será di.Mmicamente sunario )' realizado por es

pecialistas judiciales cuya autoridad colegiada determine la penal!_ 

dad a iq>0ner a ese merx>r precoz. 

DECN4 SEG.J);DA: - Es necesaria la creaci6n de -

una institoción intemedia (que hemos denc:minado Estancia Juvenil), 

porque existen menores de edad, que protegidos por su supuesta C8Jl!! 

cidad de inimputables, cometen las m.'is feroces conduotas ilícitas Y 

vandálicas. Esos ''menores adultosº no merecen el tratamiento 11pro-
teccionista11 del Consejo Tutelar, sino un tratamiento y medidas -

ejemplares -sin llegar a lo represivo- que impidan que aquéllos j6-

vencs sean a futuro unos delincuentes en potencia. 
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DECIMA TEÍlcERA:- La pena impuesta al meror in-

fractor no es analógica ni por rna)'Or!a de raz6n. Se está aplicando 

por ser un juicio especial, una pena. no represiva, sino benéfica r 
ejeq>lar, si.,.,.,re preventiva. La misma pena no es infamante, inusi

tada ni trascerx!ente, además de que seria aplicada por un órgano -

constitucional.mente apegado a las nonnas y que tiene la facultad de 

modificar, dicho Organo Colegiado sus propias sentencias, siempre -

en fa\'or del menor. 
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