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1 ~ T no o·u e e 1 os 

Debemos reconocer que en sociedades tan agitadas como 

la nuestra, desgraciada•ente existen menores e.le edad que violan 

el orden jurldico, constituyendo un grave problema a la socie-

dod, y que no cwt& en \'fus de desaparecer sino por el contrario 

ticnd .. ~ a agravarse cada vez m5.s en todo el mundo. 

En la aclualidad 1 a .ctociedad busca protccci6n de los 

•enores peligrosos cuyas edades íluctuan entre los trece y di!, 

cisietc ailo.s de edad como promedio¡ pues hay quienec;; cometen ! 

sesinatos, robos con violencia, violaciones cte.¡ ya no son 

las simples travesuras o desobediencias sino que se est' ya 

frente a verdaderos "delincuentes" 1 y los ejcinplos son auchos 

y auy variados que se ViYen a cada dfa. 

El presente siglo y en especial los Glti•os años, 

han significado un gran cambio!n el trato que el Derecho Penal 

da a los •enores de edad que realizan conductas antisociales; 

se ha llevado al •enor fuera del caapo del delito; se le han 

establecido centros espe~iales para su readaptnci&n, e inclusi 

ve se le ha excluido de la pena y del Derecho Penal. 

La criminalidad infanto-ju\·enil es un fen611eno 11ultl

factorinl, heter6geno y complejo, cuyo estudio requiere ser a-

bordado desde di fe rentes perspectivas. 



11 

El objetivo del presente trabajo es realizar un anlli 

siR general de la "Delincuencia Juvenilº ; a31 como de las fun

ciones, beneficios, errorcA y alcnncc."i del Consejo Tutelar para 

Menores Infractores del Distrito fo'edcral; asl co•o algunas de 

las princip.dcs causas que propician la!i conductas antisociales 

del menor; poniendo especial fnfasis en la edad como factor de

tcr•inantc en el trata•iento de los menores infractores. 

~:1 problema que se plantea no resulta de tlci l sol u•• 

ci6n, ya qu~ ~e ha manifestado una reacci6n tendiente a evitar 

la imputabilidad del adolescente que basado en la legislaci6n 

protectora que lo ampara, se dedica a realizar toda clase de 

actos antisociales. 

Se considera que el fijar una edad minia& para la a-

pl icaci6n de penas por ln realización de conductas noramlmete 

tlpica~, es una de las determinaciones m&s importantes del legi.! 

lador penal, que implica necesaria11entc una coaprensi6n de la 

realidad social en cad ~poca y en cada lugar. 
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C A P 1 T U L O 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PENOLOGU DEL Mf.NOR 

A),. f.N MEXICO 

B),. DERICHO ROMANO 

C),. DERECHO CANONICO 

D),. INGLATERRA 

E),- ESTADOS UNIDOS 

F),. ISP.l!IA 



El papel que ha tenido el aenor en la historia del 

Derecho Penal, ae ha Ido aodltlcando, puH hubo pueblo• donde 

el rigor del caatlgo era aplicado con la •iaaa intensidad tanto 

a adultos co•o a •enorea. Aa( •• ob•erYa que "el C6dig:o de bu-

rabi on sus ciento una diaposicioncs no eatablec1a un régiaen 

eapecial al •cnor. Encontrandose tambi&n dato• que de•ueatran 

que países co•o Inglaterra, Ale•ania y Estadoa Unidos, canden! 

ron a euerte a nlftos por causas diversas co•o: ho•lcidio, be-

chicerfa o brujer(a".l 

Ho1 en df a eatl caai unaniaeeente aceptado, que el •! 

nor debe quedar fuera del lablto del Derecho Penal, lo cual si¡ 

nlfica o iaplica que no debe ••r aoaetido a priai6n preventlYa, 

ni recluido en lo• •i•aoa eatabl1cialentos para adultoa, ni aer 

soaetido a procedlaientoa uaualea, ni a jueces coaunea. 

A contlnuaci&n ae hace una breYe aencl&n de la Yida 

del •enor con respecto a la penologla aplicada, priaero en M6x! 

co 1 deapués en alguna.a otras partea del •undo. 

SOLIS QUIROGA, Hector. Hiatoria General del Trat .. iento de 
Menores Inrractorea o Delincuentea. Revista Mesicana ae So
ciologla, Año XX\'11. ~ú •• 2 Maro-Agosto. lnatituto·de Inwea 
tlgaciones Soclol6gicaa de la U.N.A.M. M6xico, 1965. P• 487 
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A) EN MEXICO 

Para esto estudio hemoa de dividir el Derecho ~1!, 

xicano en tre• etapas blsicas: 

a) Etapa Prehi~plnica, en la cual destacan la cult~ 

ra maya y la azteca. 

b) Etapa de la Do•inaci6n Española, que abarca desde 

la conquiata haeta la independencia. 

c) Etapa do HAxico Independiente, la cual abarca de~ 

de la independencia hasta nuestros dfas. 

A.I. Etapa Prehiapinica. 

a.I.1 Mazas 

Desde el punto de vista penal el Derecho ruA aplicado 

aeYer .. ente. En el Derecho procesal no exiatia la apelaci3n, la 

sentencia era de!initiYa, la ejecuci6n ee i•partla direct .. ente 

~or loa policiaa verdugos (tupilea), lera la familia qui~n re~ 

pondfa por todoa los daftos ocacionadoe. 

La ainorla de edad era considerada una atenuante de 

responsabilidad en el caao de homicidio (pudiendoae aplicar por 

analogla a los deals casos), 1 ea te puaba a ser eaclaYo perpe-
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tuo de la t .. illa con el fin de reparar el daño coaetldo. "En 

cubio al adulto me le aplicaba la Le7 del Tall6n•: 

Su derecho podla considerarse co•o el •as pri•itlvo 

por su esceaiva severidad, las sanciones eran entre otras: mue~ 

te en hoguera, ahorca•lento, ahoguiento, apedreuiento, azotes 

degolla•iento, etc. careciendo de proporci6n la pena con respe: 

to al delito. Sin eabargo pudo conaiderarsele co•o un derecho 

coapleto cu1a finalidad fue aantener el orden aocial en todos 

aua upectos. 

Por lo que respecta a la edad, el aenor de diez año• 

era considerado totalaente irresponsable, sin e•bargo la aeat! 

ra y la desobediencia en la etapa de la educación, eran juzga-

rlae se•eraaente y Re le iaponian castigos aenores consistentes 

en arañazos en los labios, cortes de pelo, azotes con ortigas, 

etc. 

Co•o ca•tigos •arorea se contaban la eaclaYitud, por 

falta de respeto a sus ••rores, o cuando el hijo er.a consider! 

do como incorregible; 1 en ocaciones hasta podla ser vendido, 

2. n.ORIS MARGADANT, Guiller110. lntroducci6n a la Hiatória del 
Derecha Mellicano. Editorial Eoifinge, S.A. Mlllico, 1980.p. tS 



con el peralao de la autoridad. 

En reau•en, loa padres no tenian sobre sus hijos d•r! 

chos de Yida o •uerte pero si pod1an aplicar castigos severos. 

Por consiguiente la delincuencia juYenil no era cona! 

derada co•o un graye probleaa dentro de esta sociedad. 

A.2. Etapa de la do•inac16o Española. 

En dicha etapa ea creada la Legislaci&n de Indias con 

gran influencia española, con el fin de dotar un nuevo ordena-

alento al pueblo conquletado. En esta Apoca se aplicaba tubi6n 

el Derecho de Castilla que regla con caracter supletorio. 

La Legielaci6n de Indias o•ite el anlllsis de la res

ponsabilidad para el aenor. 

En las recopilaciones españolas supletorias más Cree.!!. 

entes, o frecuente•ente aplicadas fueron las Siete Partidas 1 

la Novlsiaa Recopilaci6n. 

Co•o principio general de las Siete partidas de Alfo! 

so el Sabio, establecen la responsabilidad co•pleta en los aen2 

res que hablan cu•plido los diez añoa '1 aedio '1 la culpabilidad 

atenuada de quienes hablan cu•plido los 17 años, aunque el est! 

bleci•iento de la •inorla de edad, co•o excluyente o atenuante 

de reaponsabilidad se deter•inó en cada caso por razón del del! 
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to en cueati6n. 

Eran exclu7entea de reaponaabllldad; en el delito de 

calu•nia e injuria, ser •enor de diez años y ••dio; en ralall! 

cacl6n de •oneda, lnjurta e lnce•to, aer aenor de 14 aftoa; en 

el incesto era lrreaponaable la •ujer •enor de 12 añoa; en loa 

de ho•icidio 1 hurto 1 leaiooea, ser •onor de diez años 1 •edlo 

baataba. En todos loa caaaa anterior•• el •enor no era aancio-

nado por conaidarar que no sabia ni entendla lo que hacia. 

Co•o atenuante de responsabilidad por •inorla de e--

dad, noa encontramoa loa aiguientea caaoa: 1.- El •&11icebo que 

co•etla el delito de hurto do•••tico, en ca10 caao no podla aer 

juagada si el hurto no era de Yalor 1 el castigo quedaba al cr! 

terio del .. o, pero ain que pudiera aer liclado el •ancebo. 2.-

r.n loa delito• coao leaionea, hoaicldlo, 1 hurto, entre loa di-

ea 7 catorce ai\ua, si se lea podla de•andar, pero la pena debla 

ur len. 3.- Daño en propiedad ajena, ai ae· lea probaba el da

ño tenlan que pagar el doble, pero al era aenor de veinticinco 

añoa aunque se le probase solo tenla que pagar una vez el daño • . 
f.n ningun caao ae podla aplicar al •enor de 17 años la pena ca-

pHal. 

•r.n la NoYl•i•a Recopilac16n encontr .. oa una referen-

cla al delito de hurto que eatablece atenuanta en la pena por 

alnorla de edad".l 

l• BE&~AL de BUGUEDA, Beatriz. La Responsabilidad del Menor en 
la Rlatoria del Deracho Mexicano. ReYiata Mexicana de Dere
cho Penal. No. 9 4a. ~poca. Mlxlco, 1973, 
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Todo lo antes mencionado nos conftr•a que desde la 

etapa prehisplnica hasta la &poca de la Nueva España, el prote~ 

cionis•o al •enor eetuvo vigente, pero no por esto dejó de exi~ 

tir el castigo. 

A. 3. Etapa de Mlxico Independiente. 

r.n 1821 consu•ada la Independencia, la legislaci6n º! 

pai\ola en M•xtco queda suspendida aparente•ente, sin e•bargo la 

influencia se reflejo en c6digos 1 juristas por varios años. 

Con reapecto al trata•iento del •enor; por la ley del 

3 de •arao de 1928, se aeñaJ6 qne la Yagancia era delito 1 la 

pena aeñalada para loa •enorea era atenuada (16 años), ya que 

lo• ••norea que incurrfan en ••te delito eran deetinadoa a ca

••• de correcci3n o aprendizaje, con ••estros elegidos por •~

toridad••• Co•o resultado de eata le7 •• ere& un tribunal ••· 

pecial de Yagos, que desaparec16 en 183?. 

Durante la presidencia de Julrea 1 se organiza la Co

•iai6n Redactora del Pri•er Congreao Penal Federal Mezicano. S! 

coaenzaron loa trabajo• en septieabre de 1868, 1 despula de doa 

añoa de labor tu& proaulgado el c6digo en dlcieabre de 18?1, pa 

ra iniciar su Ylgencia en abril de 1872 para el distrito 1 te

rri torioa federales. 
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Respecto al menor de edad, el Clldigo de 1871 eatabla-

cfa en •U capftulo aegundo correapondieote a laa circunstanciu 

que ucluyen la responsabilidad cri•lnal: Articulo 34: "Las 

circunstancias que excluren la reaponeabilidad cri•inal por la 

infracci&n de las leyea penales son : ••• 5). Ser •enor de nueve 

año•. 6). Ser •ayor de nueYe año• y •enor de catorce al co••--

ter el delito, ai el acusador probare que el acuaado obr6 con 

el diacerni•iento necesario para conocer la ilicitud de la in-

tracci6n0. 

Articulo 42; "Son atenuantes de cuarta clase: 

2.- Sur acusado decrlpito, •enor o sordo•udo, si no tiene el d! 

acerni•iento para conocer la ilicitud de la intracctSn 11
• 

Se Htablecla ade•ls un regi•en peni tenc&arie progre-

aiYo y correcional en estableci•ientos adecuadoa. 

Poaterior•ente, el 30 de septieabrc de 1908, ae tr•t! 

ron de hacer al~n•• r1tfor•a11 pro110Tidas por el gobierno del Di! 

trito Federal, proponiendo la creaci8n del ºJuez Paternal", y 

la •odlficaci6n del Clldigo de Procedi•ientos Penalea de 1894 1 

por no encajar en el, la creaci6n del "Juez Paternal..l 

Mas tarde en la• reformas que •• trataron de hacer el 

Clldigo ,Penal de 1871¡ proyecto de refor•as de 1912. El Lic. Mi

guel s. Macedo y el Lic. Victoriano Pi•entel, defendieron la pre 

t• Esta creaciSn del Juez Paternal, era copia de la leglalacilln 
del Estado de Nueu Yorck. Y tenia oo•o •lailln el estudio de 
lom delincuente& intantilea y junnilH. 
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puesta de 1908 calurosaaente, pero nunca se llegaron •!or•ar d! 

choa juzgado• paternales. 

11 Tubiln dictaminaron que convendrla elevar a cator-

ce años la edad de irreaponsabilidad absoluta y sujetar a prue-

ba de discerni•iento a los infractores de 14 a 18 años de edad. 

Pero esta idea no prosper6~1 
El 27 de novieabre de 1920 se for•ul6 un proyecto de 

refor•a a los Tribunales del Fuero CoaGn, que propuso la crea-

ci6n de un Tribunal Protector del Hogar '.f de la Infancia, cuya 

principal funci6n serla proteger el orden de las faailias '.f los 

derechos de lo• •enorea. El tribunal tenia que conocer de loa 

delitos que fuera~ coaetidoa por menores de 18 años de edad pu-

diendo dictar aedidas preventivas contra estos •enorea. 

La necesidad laperloaa de fundar un tribunal para •e-

norea fu¡ puesta de manifiesto en el Pri•er Congreso Mexicano 

del Niño, celebrado en 1912, hablandose de tribunales protecto-

rea 1 tutelares de la infancia 9 asi •isao en el Congreso Jurldi 

co lleyado a cabo en Mlzico en 1923, se presentaron trabajos 

que propugnaban por la creaci6n de tribunales dedicados a aeno-

rea inf'ractorea; el Eatado de San Luis Potosi, bajo el aandato 

gubernaaental del señor Nieto y siendo Procurador de Justicia 

el Lic. Carlos Garcfa, en el año de 1923, logra fundar el pri--

•er Tribunal para Menores de la República Mexicana. 

4. GARCU RAMIREZ, Sergio. La I•putabilidad en el Derecho Pe•• 
nal "e~icano. Ed. U.N.A.M. M¡xico, 1981, P• 54. 
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En 1926 se foraulS el primor proyecto para la funda -

ci6n del Tribunal Ad•lnlatratlvo para lfenorea y se expide, a la 

Ye& el "Regluento para Cali Ucaci&n de los Infractores Menores 

de Edad en el Diatrito Federal", base del Tribunal para Menoree 

que tut Cunda con el decreto del 30 de aarzo de 1928. 

El C6dlgo Penal de Jos' ll•araz de 1929 flj6 distinto 

trato paro infractores •ayorea y aenorea de 16 años, eatablecla 

que loa aenorea de 16 años que co•etieron delito• quedarlan a 

diaposici6n de un consejo supreao de defensa 1 previsi6n social 

1 conaider6 al aenor infractor collO socialaente reaponaable. 

Asi aiaao ae instituyeron los tribunales encargado• 

de conocer los probleaas de los aenores procurando que su tun

ci6n fuera de caracter educatiYo, ·pero el procedi•iento para •• 

nores era alailar al de adultoa delincuentes. 

El 30 de septiembre de 19291 durante el gobierno del 

Lic. Ellilio Porte• Gil, se ere& el C&digo Penal para el Dlstri• 

to 1 Territorio• Federalea. Se baaa en la "doctrina de la dele! 

•a social"¡ de l• protecci&n eficaz de la colectiYldad contra el 

delito; se li•lta a proteger a la sociedad contra el delito por 

·el eapleo ~e todoa lo• aedio• huaanoa 1 hacerlos que auaent•n 

la efec•iTldad de esta protecc16n. 

Con reapecto al acnor, la exposicign de aotiYoa eata

blecla: "••• hay menores delincuentes aas peligrosos que los ! 

dultoa y hay •enores abandonados que, con seguridad serln rein• 

cidentea •añana. Precia .. ente tratandoae de aenorea, el Estado 
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tiene la obllgac16n de aplicarles aedldas educativas, 7 trata--

•lentos que los tranaror•en orglnic .. ente 1 los hagan aptos pa-

ra la Yida social, 1 •ientras ••s temprano y oportuna•ente se ! 

pliquen dichaa •edidaa, ••1ore·a probabilidades de lxito ofrece

rln. De aqui que sea i•procedento fijar un limite interior para 

d•clarar la no reaponeabilidad social. La co•isi6n establece 

co•o Ifmite de edad los 16 años • 

••• La co•iai6n d• acuerdo con la doctrina de la defensa social 

que aceptó co•o blaica del proyecto, no acepta ni puede aceptar 

la claaificaci6n cllaica de excluyentes, ni su fundaaento. La 

aociedad tiene que defenderse de loa locos, de los anor•alea,de 

los alcoh6licoa, de los tozicÓ•anoa 1 de los ••nares delincuen-

taa. D••d• el punto de Ylata de la defensa social, tan re•pon•! 

ble• aon esto• indi•tduo• co•o loa aor•alea 1 tal ••• en ellos 

atl ••• indicada la de tensa ••• u! 

,Eztre•6 aua preYencionea h .. ta el punto de sujetar a 

loa •enorea, en cierto• casos a las lluadas "sanciones co•pl•-

aentarlaa, el extraAaaiento, •l apercibiaiente y la caneiln ~· 

ao ofender", al establecer que las sancione• para loa delia-

cu•ntea co•unea ••1orea de 16 afio• aon: t) extrañamiento. 2) 

aperclblaiento. 3) cancl6n de no ofender. 4) •nita 5) arrea

to. 6) confin .. lento. 7) ••gregaci&n. 8) relegaci&n. 

~· ALMARAZ, Josg. Expoalc16n de motivos del C6dlgo Penal, Pro-
anlgado el 15 de dlcleabre de 1921!.Hfxico, D.F. p. 122. 
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Articulo 71 : 11Laa sanciones para loa delincuentea •!, 

norea de 16 años son: a)Arresto escolar. b) Libertad vigilada. 

e) Reclusi6n en estableciaiento de educación correccional. d) 

Reclusl6n en colo•iaa agricolaa para menores, 7 e) Recluai6n 

en navlo eRcuela 11!!. 
La libertad vigilada, consiatla en confia: obligaci~ 

nea especiales, al 1nenor delincuente, quedando el •enor a car-• 

go de su propia h•i l la o de otra familia idónea o de un eatabl! 

cl•lento de educacl6n, bajo la vigilancia del llamado consejo 

supr••o de defensa 1 prevenci6n social, por una duraci6n infe-

rior a un año. La recluai6n en eatableci•iento de educaci&o 

correccional, se harla etecti•a en una eacuela destinada exclu

aivaaente para la readaptaci&n de 11delincuentea 11 •enorea de 16 

añoa, con aial .. iento nocturno 1 aprendizaje industrial • agrl-

cola durilRte el dfa. La reclusi&a nunca serla interior a un año, 

ni podria co•prender a menores que tuvieran ••a de 21 añoa; puea 

a partir de esa fecha •• trasladarla al joven delincuente al 

correspondiente eatableci•iento para adultoa o se le dejarla l! 

bre si aai lo refrendaba el Consejo Supre•o referido. La reclu• 

•i&n en c9lonias agrlcolaa s• harfa efectiva, por lo que toca a 

loa •en?res, en una granja escuela con trabajo industrial o a

gricola durante el dfa, por un tlr•ino no inferior a doa años. 

60 GARC!A RAMIREZ,Serglo 0 ob. cit. Nota ~ P•P• 70, 74. 
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la recluai&n en na•fo escuela, se hacia en eabarcacionea que 

al efecto destinara el gobierno, con el fin de corregir al •e-

nor y prepararlo para la marina aercante. 

En conclusi8n se puede decir, que el menor delincuente 

quedb dentro de la le1 penal sujeto a for•al prisi6n e intcrYe!, 

ctln del Ministerio P6blico, pero se le señalaron penas y esta-

blecimientos ~speciales. 

Deapufs de la breYe vigencia del C6digo de 1929, el 

Presidente de la Rep6blica, Lic. Eailio Portes Gil 1 deter•in6 la 

inaediata agrupaci6n de una comisi6n revisora, la cual elabor3 

un nueYo código penal, que rug proaulgado bajo la pre•idencia -

del Ingeniero Paacual Ortf z Rubio, el 31 de agosto de 1931. 

Dentro de dicho c3digo se establecieron aodilicacio--

nes de gran iaportaacia. Sigui& la corriente de la eacuela pes! 

ti••• La hu•anizaci8n de la pena: "No hay delito sino delincu

•nte, no hay d•lincuente sino ho•bre~! 

Bajo la presidencia del General Lazara Clrdenaa, 1934 

1940, •e crearon las casas de obaervaci&n, de orientaci6n, la 

Escuela Hogar para Varones, La Eacuela Hogar para Mujeres. En 

193?, la Unheraldad de Mhico, a tru~s de la Facultad de De. 

recho, i•partiS cursos sobre delincuencia juvenil, con el fin 

de contar con personal co•petente para el aanejo de Jos Tribun! 

?o CARIUNO Y RIVASi Ra61, Derecho Penitenciario, Clrcel 'f Pe
nas en Mhico, Editorial Porr6a, s.A, Mhico, 19?4 p. 405. 



• M • 

lea de Menores y sus instituciones auxiliares. 

En abril de 1941 1 con el Presidente de la República, 

General Manuel .\vita Cuaacho, se promulga la "Ley Orglnica y N 

Nor•ae de Procedimiento de los Tribunales de Menores y sus Ins

tituciones Auxil i eres en el Distrito y Territorios Federales".# 

Esta ley ratiCic6 la integraci6n de los tribunales por un abog! 

do, un m6dico y un educador, como lo señalaba el CSdigo de Org! 

nizaci6n de Co•petencia '1 de Procedimientoa en Materia Penal de 

1929. Dichos Tribunales, tenian la finalidad de tutelar y no ~ 

na finalidad de repreai6n. 

En 1963 se rormul6 el antepro1ecto del C6digo Tipo.El 

anteproyecto solo hablaba de los menores para excluirlos categ2 

ricaaente del Derecho Puniti•o, eli•ina la enu•eraci6n de las 

.. didas de seguridad, la regulaci6n accesoria relati•a al •enor 

que ha infringido una ley penal. Reduce la •ayorf a de edad a 

los 16 añoa. 

En la exposici6n de aotlvoa del C&dlgo Penal Tipo de-

cla al respecto: "La reiterada co•isi6n de conductas antisocia

l•• por parte de los jovenes que general•ente actGan en grupoa 

organi2adoe, pero que t .. biln saelen actuar en· parejas 1 hasta 

individ~al•cnte 1 han per•itido hacer obserYacionea que conduce• 

al convenci•iento de que en la actualidad, el deaarrollo aental 

resulta mas acelerado y la•entableaente en foraa pareja una pr! 

#. En eata lpoca el D.F. contaba con dos Tribunalea para Menor••• 
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cocidad delictiYa que ha pesado en el lnimo de la Co•isi6n Reda= 

tora, para estimar que solo deben quedar fuera del Derecho Penal 

para ser so•etidos a un tratamiento educaliYo especial, los •en2 

rea de \6 años". !! 

Con el Lic. Luis EcheTerrla Alvarez, se ere& la Ley 

que Establece las Noraas Mlni•as sobre Readaptaci6n de Senten--

ciados, publicada en el Diario Oficial de la Fedcraci6n el d[a 

19 de •a10 de 1971. 

Con respecto al menor eu articulo 6°, cuarto parra fo, 

dice: 11 Los •enorea infractorea serln internados, en su caso, en 

instituciones diversas de las designadas a los adultos". 2 

Dicha ley en sus articulo& transitorios, llama Oirec-

ci6n General de Servicios Coordinados de Prevenci&n y Readapta-

ci6n social al Departaaento de Prevenci6n Socia1, a su yez sub!. 

tituirla al ConseJo Supre•o de Defensa y Prevención Social. 

Echeverrla promulg6 la Le7 que Crea los Consejos Tute 

laree para Menore• Infractores del Distrito Federal, aprobada 

el 26 de dlcie•bre de 1973 y publicada en el Diario Oficial de 

la Federaci6n el dla 2 de agosto de 1974. Introduce co110 ino-

vaci6n a los proaotores. 

Cabe aclarar que bajo el •andato del presidente Lic. 

Josl L6pez Portillo, no hubo aodificaci6n en lo que respecta 

al trata•iento del aenor de edad. 

s. Cit. pos. GARCIA RAMIREZ, Sergio. ob. cit. Nota S. P• 116. 
9. Le1 citada en el C6digo Penal para el D.'·Editorial Porr6a, 

S.A. Mblco 1 1982. 
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8) DERECHO ROMANO 

En el Derecho Ro•ano, las Doce Tablas (siglo V a. J.C.) 

diatingulan entre i•pÚbcres y púberes, pudiendo castigar al iap~ 

her ladr6n con pena atenuada. Poslerior•cnte Re dividi6 de acue.r 

do a la edad en: infana, iapúbere& y púberes. 

Infans es aquel que no puede hablar, con raz6n y jui-

cio. JuRtiniano señala la edad de siete años, coao fin de la i! 

!antia. Iapliberea, ea la persona que ha alcanzado el desarrollo 

intelectual suficiente para intervenir en el trltico jurfdico; 

tal desarrollo , .• al parejo con el sexual, y según los sabinia-

nos es aenester det•rainarlo caso por C11So. Alcanaando la pu--

bertad, el hoabre 1 la aujer con el cumpliaiento de los 14 y de 

los 12 años respectivaaente. 

"El p6ber tiene plena capacidad para disponer de su P! 

triaonio• para obligarse 1 para actuar en juicio11 • .!!!. 

La responsabilidad penal se establecla de la alguien-

t• •a.nera: 

.a) Durante la infancia no existe reeponsabilidad. 

B) Durante la adoleacencia o sea los i•Úberes, debia 

preeu•irAe la irresponaabilidad co•o regla general• pero coao 

el adoleacente puede en ciertos casos poseer la conciencia de 

to. IGLl'.SIAS, Juan. Derecho Roaano. Ediciones Ariel. Barcelona, 
Eapaña. 1972. p. 152, 
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sue actos e idttas for•ads de lo bueno y ~o •alo, lo licito y lo 

ilfcito; era preciso examinar el discernimiento de l~ gente • 

• 
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C) DERECHO CANONICO 

Sigui& la doctrina ro•ana. Este derecho declara al •!, 

nor de siete años, como irresponsable co•o se puede onserYar en 

ol texto de las Clementinas que establecieron que el •enor, que 

matase o mutilase a un hoabre, no incurrirla en irregularidad 

can&nica. 

Desde los siete años hasta los doce en la •ujer 1 ca

torce en el ho•hre, la responsabilidad era dudosa, quedando su

jeto a la cucsti&n del discerni•iento. El Papa Gregario IX, de

clar& responsable al i•puber, a quien podía aplicaraele pena a!!, 

nuada. 

El Papa Cleacnte XI ( 170.\), funda el hospicio de San 

Miguel, dedicado al tratuiento correctiYo de los •enores aban

donados y de los delincuentes. 
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D) INGLATERRA 

Desde el siglo X se establccfa que los aenorea de qui~ 

ce años, cuando delinquieran por primera vez Únicamente se les 

dejaba a los parientes la responsabilidad de guiarle& correcta

•ente; pero pod1a darse el caso de que los parientes no acepta ... 

ran esa responsabilidad, entonces se les hacia jurar ante un 

obispo no volver a delinquir debiendo per•m1 ecer en prisi6n,por 

la falta coaetida. 

En el siglo XIII Eduardo I, establoci6 que los aenores 

de doce años· no serian condenados por los delitos de robo. Y en 

el siglo XVI, se establece la irresponsabilidad absoluta do los 

aenores de siete años. En el •isao siglo, bajo las disposicio-

nes dr. Enrique VIII, se establece el tribunal de equidad, apar~ 

ciendo el Estado co•o el 6lti•o protector del niño •enor. 

En 1834 se crea una prisi6n exclusiva para menores de 

18 años. En 1847 •ediante una ley •edificada en el año de 1879 

se dispuso que los menores de ca.torce y dieciscis años fueran 

juzgados por tribunales de jurisdici&n ~u•aria. A •ediados del 

siglo XIX se estableci6 la libertad bajo palabra de los mcno--

res que hubiesen cu•plido en reclusión las tres cuartas partes 

de su pena. 

En 1905 se fundó la PriMera Corte Juvenil, la cual se 

i•pla.nt6 en todo el Reino Unido, con el siste•a de separaci&n 
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de loe eenores que co•etieran deli toa graYes, de los que co•eti!, 

ran delito• leYes. 

En 1908, un año de gran importancia para Inglaterra, 

pues en ese año se expidió un verdadero C6digo de la Infancia 

que trata todos los aspectos referentes a la protecci&n del •! 

nor de edad. Ya pa 1964, la responsabilidad cri•inal eapieza a 

la edad de diez años. 

Se consideraba que un niño de esa edad era capaz de 

intenciones criainales deliberadas quedando expuesto al castigo 

legal¡ pero hasta la edad de 17 años, dependla de tribunales e! 

peciales concernientes a delitos juYeniles y ea protegido contra 

los rigores extreaos de la ley penal. 
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E) ESTADOS UNIDOS 

En 1863, el estado de ~lassachusetts rué el pri•ero en 

crear una escuela reformatoria y una secci6n especial en los 

tribunaloB para juzgar a los •enores de edad, lo cual dió co•e 

resultado In creación de la libertad vigilada para los menores 

de edad en 1868. En el mis•o estado en 1869 se designó por ley 

el no•bramicnto de un agente visitador para Jos hogares de ni

ños con proble•as pena.les y el estableci•iento de audiencias 

es~eciales para •enorea separado de los adultos. 

En Chicago IJJinois rué creado el 11 Pri•er Tribunal 

para Menorea 11 ( Chi ldren • s Courte) en 1899. 

Se fijó que el •enor de diez años qoedaba libre de re~ 

ponaabilidad cri•inal 1 los •a.rores de esta edad iban a la cSr 

cel a disposición del Tribunal para Henorea. La libertad vigil! 

da sl~i6 yigente. 

En Denver Colorado se creó el Segundo Tribunal para 

Menores en 1901 CUJO fin principal rué la protección de la ni-

ñez. En el •is•o año pero en el estado de Phi ladelphia se creó 

la ºJu\•enile Court" 1 la cual fué declarada inconstitucional por 

la Supre•a Corte, 1a que no obedecJa las disposiciones de la 

ley, en el sentido de que el menor fuera juzgado por ua jurado 

y ade•ás se le negaba el derecho de la apelaci&o. 

En 1902 en NueYa Yorck se funda la Juvenile Court de 

NueYa York, la cual desempeño una i•portante y brillante iunción 
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en la cual la Yigilancia de un juea era fundaaental para el .. -

pecto correcti•o educacional. 

A partir de 19u8 el catado de Utha est.ableci6 el pri

aer siateaa de Cortes Juveniles al fundar una central y otraa r 

regionales o •unicipnles. En 1941 en el estado de Connecticut 

se establece el •isao siste•a anterior para atender en foraa •as 

dlrecta el problema del •enor do edad, evitando asi que el aenor 

tuviera que ser reaitido hasta la capital del estado. 

Para el año de 1910, 38 estados de la Uni6n Aaerica-

na contaba con sus propios tribunales para •enorea. 

Todo lo anterior ha dado coao resultado que hoy en dla 

existan cortes juveniles que no difieran de los tribunales pen! 

les, asi co•o tribunales altaaente especializados co•o los de 

NueYa York, que tratan probleaas completa11ente faailiares co•o 

adopci&n, alimentos, así coao probleaas de corrupci&n y criain! 

lidad de los aenorea 1 de los hechos co•etidos por los adultos 

en contra de ellos. 
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F) ~ 

Desde las Siete Partidas expedida en 1263 1 no se vol

vi6 • mencionar al •enor sino hasta 1337 cuando Pedro IV de A· 

ragón eetablece una in11ti tuci6n lluada "Padre de Huérfanos" 

cien por ciento benéfica y que no tardó en extenderse a otros 

lugares de España, en ellos so brindaba protecci6n a los meno-

res, enjuiciandoles la propia colectividad, se les aplicaban ·~ 

didas educativas 1 de capacitaci6n. Desapareci6 en 1783 por orden 

de Carlos IV. En 1407 se creó el Juzgado de Huéffanos donde se 

persegulan y castigaban los delitos co•etidos por hu6rfanos 1 ya 

que el rey no se consideraba con suficiente potestad para ente!!. 

der los delitos de •enore•. 

En 1734 en Sevilla surge una instituci6n iaportante 

"Los Toribioa", creada por el heraano Toribio de Velasco, en 

la cual se acog[a a los •enores dándoles una foraaci6o y orie~ 

taci6n; fuf el priaero en investigar la vida del •enor antes de 

resolver sobre su futuro y sobre las medidas de correcci6n. En 

el •ia•o año Felipe V dictó una teoria 1 en la cual atenuaba la 

penalidad a los •cnores delincuentes de 15 a 17 años, pues acor 

dabn la i•posici6n de la pena capitnl para todos los ladrones 

que co•etieran robos en la corte y para los •enores señaló la 

pena de docientos azotea y diez años de galera. 

Llegó el reinado de Carlos 111 1 en esa fpoca existla 
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en todoe loa pueblos de europa un probleaa gravlsi•o, la •end! 

cidad y la vagancia. Pensando que atacando eeto coabatfan el 

bandoleris•o; asl en el año de 1781, dispuso que los vagabundos 

1 mendigos •cnores de ti años, hijos de padree pudientes fuesen 

entregados a sus padres, con la obligaci6n de que los •is•os cui 

dílran de educarlos, instruirlos, darles un oficio 1 evitar la 

reincidencia en la vagancia y en la ociocidad. Los hu,rfanoa S!, 

r!an entregados a a•os y ••estros deo oficio por los •agistradoa 

p6blicos, 

Para 1822 el C6digo Penol declara la irreaponsabilidad 

de •enorea hasta loe siete años; de loa 7 a los t7 el discerni•!, 

ento tenla un papel i•portante, ya que si hubieae obrado sin e! 

te el aenor era devuelto a sus padrea, pero si los padres lo r! 

cha~aban era internado en caaas de correcci&n. Pero en caso CO! 

trario, si hubiera obrado con discerniaiento ae le internaba en 

una casa de correcci &n y se le aplicaba una pena atenuada. 

En 1834 por la ordenan&• de presidio&, •e aeparan a 

los joYen~s de los adultos delincuentea. El C8digo Penal de 

1848 aeñal6 co•o edad ll•ite de irreapoaaabllidad absoluta la ! 

dad de nucTe años, pero redujo la edad en qae deberla in•eati-

garae e~ discerniaiento de oueYe a quince años. En tB93 hubo 

un retroce•o ya que loe •~nor•• fueron enYiadoa a clrceles jun

to con los •ayorea de edad, lo cu&l dió resultados auy negati•• 

Yoa, 1 eato wino a desaparecer hasta 1908; ademla se eatableci& 

que los •e no rea de quince año a de edad no deblan ai rrir prisi8n 
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preventiva, sino quedar con su raaitia o instituciones benéficas 

y solo a falta de dichas reBponsabilidadca y por reincidencia p~ 

tHan remitirse a la c~rcel pero C\'Ítando el contacto con los••

yores de edad. 

El C6digo de 192~ establec!a la minor!a de edad a los 

16 afios, sosteniendo el criterio de discerni•icnto de los nueve 

a loR dieciseis añon. El C6digo Penal de 193~ se inclina por la 

irresponsabilidad de •enorea hasta los dicciseis años. cliain&!!, 

do el criterio del discerni~icnto, señalaba atenuantes, por el 

ai•ple efecto do la edad de 16 a 18 años, lo cual significa que 

hasta loe dieciseis años no !•portaba el alcance jurldico del 

acto co•ctido 1 por lo que sólo el criterio protector priYaba en 

laa etapas anteriores a dicha edad. 

En 1933 para co•ple•entar la legialaci6n protectora, 

se cr•Ó una ley para "Vagos y MalYiYientes" , de otra •anera 

sus actoa hubieran quedado co•prendidos sola•ente en el cSdigo 

penal vigente. 

Hoy en dla co•o resultado del avanzado criterio espa

ñol ae han creado tribunales para •enores en cada provincia es

pañola. 
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C A P 1 TUL O 11 

JMPUTllllLIDAD, J~JMPVTllllLIDAD, 

PE.U Y )IEDJO.IS DE SEGURIDAD. 

A),. EL DELITO 

t.- Concepto. 

2.- Elementos. 

ll),. INPCTABILIDAD E l\IHPUTABJLIDAD 

1.- Conceptos. 

C),. LA PEXA 

t ... Concc-pto. 

:!.- Evoluci&n. 

J.- Clasificaci6n. 

4.- Finalidades. 

D) •• LAS )IEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.- Conceptos. 

2.- Cla8ificaci6n 

J.- Diferencia entre p•n• y 

•edidas de seguridad. 
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A).. f:L DELITO 

1.- Conceptos. 

Para ¡.·ranz Von Lisz.t, l"'l dcli to es 11 un acto 

humano, culpable, antiJurl<lico, sancionado con una pena" • .! 

Ernl'~to~ Meyer lo define coso "un acontc-cimiento tlp! 

co~ antijurldico e i~putable''• ~ 
Jim~ncz: de Az.ua dit:c-: que el delito ºes un acto tí pi-

ca11entt" antiJurldico y culpable, imputable a un ho•bre y so11et!_ 

do a una sanci 6n pcn~tl '' • ..;! 
Carrilru csta.blccc que el delito ''es la infraeci6n d~ 

la Ley del Estado, pro•ulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadnnos, resutantc d~ un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputablf' ~- politicaaurntc dañosoº. 1 

Rc.•mitiendonos a 1.1 hi~toria poJr{acso:>. decir qui?' el d!, 

lito e~ toda ~cci6n que la consccuenci~ ~\ica de cada pueblo 

considera. aerece-dora de pena, aodi!ica.ndose de acuerdo a la 6p2. 

1.- \'o'· LISZT, Franz. Cít.pos. francisco V;:w6n \'asconcelo.s. ~a
nual-de Derecho Ptnat Me:dcano. Editoril\l Porr6a, S.A. ~6x!. 
co, 1:.l:"4. P• 1-t:.! • 

.:.- ~EYER, Ernr.;to. Cit. po.s. Pa\'Ón \'asconceJ.os. Op. cit. p.H:.?. 

J •• JHlE.~U. O~ AZU.\,Luis. L3 Ley y el Delito. Editorial Sudamer!. 
ca. Buenos Aires. 1967. P• :!06. 

-t .... CARR.\R.\., Cit. pos. Rodri~ucz Manzanera, Lui:o-.. Criminolo~ra. 
Editorial PorrGa, ~.~. ~f6~ico 1 197-t. P• :!37. 
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:?. .. El cmcn tos. 

En muchitA ocacloncs los autores no cst&n de acuerdo en 

llamarlu.,¡; 11 t'lcmcntos" del delito:; prefieren denominarlos 11 not.as 

esc1lcialf's'1
, 

11 rcquiRilos 11 u 11 caractcrlst.icas 1
' etc. pC'ro no creo 

•¡uc c~ta c11csl1611 tcrminolbgica tenga mucl1a importancia~ m&~ q11c 

lil pal.d1rn \'ale l'I concepto, asi .. e puC'dl'n llrunar elementos, C,!l 

r!tcteorc ... , aspl•C:to~ etc. para rcfl•rirsc a lo mismo; lo m5.s lmpo_!: 

t.antl' l's quf' no 1 as entendamos corno un fragml•nto, como po:irtes 

f'n t¡Ut' :-.f' rompe la unidad del delito, ya que este permanece sic~ 

¡1rc lin1co, aunque se \'ea desde puntos dc \"istn diferentes. 

:\ueostros c6digos en la dl•finici6n que e&tablccen, lo 

hacen sin atribuirle otro car5.ctcr qu<' el de trasgrcsi6n de sus 

ltorma!'. \'o dejan claro cuales son sus C'lcmentos, asl podemos o!?_ 

scr\·a.r: 

El c6digo de 1871 en 5U arttculo 4o. establecla que el 

delito ''es la infracci6n voluntaria de una ley penal 1 ash•ndo lo 

qut• el la prohibe o dejando de hacer lo que manda 11 • .§. 

•:1 Códjgo de 1!:>!:9 en su artfculo 1 lo. decla: "que el 

delito es la lesión de un derecho protesido legalaente por una 

" 6 sanci6n penal • -

5. C6dic-o Penal de 1871. Cit. pos. C.arranca y Rivas, RaGI. Der• 
cho Penitenciario, Clrcel y Penas en M~xico. Editorial Porr!a, 
S.A. Mf:dco, 197-t. P• 416. 

6. C6digo Pc-nal de 19::!CJ. lbide•. P• 416. 
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El CSdigo de 1931 e11 RU articulo 7o. a ln letra dice: 

"Del i lo Ni el acto u ordsi6n que sancionan las leyes penales ..... ! 

Casi tollos 1ofi autorc6 est&n <le acuerdo en que los el~ 

mentas del delito son: 

ol.- Conducta, hecho o acc i6n. 

~) .- Tipicidad. 

el.- .\ntiJUl'icidnd. 

d).- Culpabi 1 idod. 

•l.- Punibilidad. 

Cahl~ recalcar que cl~mcnto no se entiende como una se_: 

ci6n del delito, por el contrario es un ''todo'1
• 

La moderna doctrina. jurídico-penal considera que a C_! 

da elemento positivo corresponde un negativo, asf establece los 

siguientes: 

a) •• Au~encia de conducta.· 

b).- \tipicidnd o Ausencia de tipo. 

e).- Causas de justificnci6n. 

d) •• Inculpabilidad. 

e) •• Excusas absolutorias. 

\"crci::ios en forma muy somera en qut> consiste cada uno 

de los cleBentos. 

'•- Códiso Penal para el Distrito Federal. Editorial PorrGa, 
s.\. ~~:deo, t!'>!>O. p. !). 
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a).. Conducta, hecho o acci811. 

Se emplea para expresar el elemento material del de-

Jito, lo.s t6rminos acci6n, acto, acontecimiento, hecho o bi6n 

condtH:ta. 

Jimcncz de A1.ua define el acto coiuo "la mani fcstaci6n 

de \roluntad que mediante acci6n produce un cambio en el mundo 

exterior, o 1¡uc por no l1accr lo que se cnpcra queda inerte ese 

mundo externo, cuya mt1taci6n se aguarda
11 .f 

El delito se constituye con una condtrcta o un hecho 

t1umano, es decir que el acto o conducta solo puede realizarlo 

el hombre, ~Ülo et puede ser sujeto actb•o del delito. 

Los elementos del hecho puede decirse que son: 

. \) .- Conducta D) •• Resultado • C).. Sexo Causal. 

La conducta es la forma como se co•porta el hombre m~ 

nifcstando asl su voluntad; es la manifcstaci6n en el mundo ex-

terior, o·~ea es un co•portaMicnto del hombre que se traduce e! 

teriorm•ntc en una actividad o inactividdd voluntaria. 

t:t •. JHIESEZ DE .\Zl'A,Luis. Cit. pos. Pa\·&n \.ºasconcelos. Franci~co. 
Op. cit. Jl• 151:1. 
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llay que resaltar que ti<'nc que ser un comportamiento 

exterior ya ~ca positivo o nc~ativo. Las d~tcrminncioncs pura

ml"nte internas, ilunquc 1 lcgucn a la mayor intcncidad no tienen 

\"alar en derecho si no se inani !icstan. El hombre es c.lclincuen

tc por su obra, no por sus pensami1..•ntos no rcvcla1los en obras. 

Las formas de conducta son: La acci~n, que consiste 

en la conducta positiva expresada en un hacer, una actividad, 

un movimicnto corporal "'·oluntario 11 con violaci6n de uno. norma 

prohibitiva y la omisi6n, que PS la con1lucta negativa o inacti

va \"oluntaria con \"iolaci6n dC" una norma prccc-pth·a(ornisi6n si!, 

ple), o de ~sta y un<1. prohi1Jici6n (omisi6n impropia o comisi6n 

por omisi6n). 

Es aquella omisi6n voluntaria que no ha realizado la 

acci6n voluntaria y exigida a consecuencia de la cual, en un 

hecho naturalistico de casualidad, se ha producido el evento. 

ll infringir un mandato de hacer, acarrea la violaci&n de unn 

norm.1 prohibitiva o manda1 o de abstencr~c. 

Cuello Cal6n dice '1quc consiste en producir un cam--

en el mundo externo, mediante la omisión de algo que el derecho 

ordenaba hacer. l diferencia de la omi~i&n ~imple, en la cuil 

no existe mut.acilin del mundo Íl'nomenológico por ser el resul·-

tado puramente jurtdico o típico, en la omisión impropia la 
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111actlvidad de lu gente produce un ca~bio mntorial en el cxtc• 

rior". Q 

Es 11cccsario <¡uc estas cu11dt1ctas ~l'nn voluntarias. 

Volt111tad es la libre det~rminuci6n. 

1::1 rl'!Ulltndn en su mfls amplia nccpci6n 1 consiste en 

l'l obrar u omitir del homlirc qul• produce un conjunto de cfecto1;,; 

en el exterior. Haggiore dice c¡uc es "el efecto del acto volu~ 

ºtarlo en l'l Mu1ulo exteriorº. _!Q La ncci6n debe producir algún 

c~mbio en rl cxtl'rior. 

El delito supone siempre alguna modificaci6n, o sea, 

una mutuci6n o cambio l'n l'l mundo jurldico o jurldicu material, 

al lesionarse o poner en peligro un bi~n Jurídicamente protcgi-

do. A C'sle cambi es lo qul• Sl" llama resul\.ado o efecto del del!, 

to. 

Solo tiene rango de resultado jur[dico aquel efecto 

que el derecho consideraba rt>le,·antl' para la integraci6n ocl ti 

po. 

Coe110 ya quedó apunt OJ.do el hecho sl' integra por 1 a tv2_ 

ducta, el.resultado y un Sexo de Causalidad entre c1 pri•ero 1 

9. CUELLO CA.LOS, Eu!enio. Cit. pos. Pavón \'asconcelos, Francisco 
Op. cit., P• 174. 

to. !4AGGlORE, G. El Derecho Penal, El Delito. \'ole I. Editorial 
Tl•is, Bo~ot~, Colo•bia. 1954. p. 321. 
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ol sc,;umlo. ~sto <¡uiero decl r que el resu\ trulo es detcrininatlo 

por la tonducta. 

Cudndo dccimo~ quü ld Jcci6r' con~i~tc en "'' h~ccr o 

on un no hacer, prod\1Cic11do Ull caml1io en el ~undo cxt~rior, se 

hab\n de \J rc\aci6n que existe c1•tr~ \,L conducta y ~1 re~ultado. 

No podcnws th~cir que tenemos (le un latlo a la conducta y del otro 

a\ rc~u\taJo, ~ino que la ~v11llu~ta debe caubar ~1 ef~cto. Si no 

hay cQnducta no st• produc.e el resultado, pero si se llega.se a 

¡n·oducir un result.:u\o s\I\ conllucta no h~bda rclaci6n de causal!. 

dad. 
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b) 0 - Lo Tlplcldad. 

El segundo clc•cnto del delito es la tipicldad, y Ji. 

•lnez de . .\z(ua dice que "hay una scl'ic dl' circunstancias que da

ñan la convivencia social y por lo tanto se sancionan",.!! 

~:l cÓdl¡r;o o las leyes lo definen, lo concretan para P.!! 

der castigarlo. l':sa descripcU5n legal es lo que constituye la t!, 

picitlad. 

Esto significa que no cualquier acci6n es delito, sino 

•olo la descrita en un tipo. El juez no puede castigar sin haber 

~o•probaJu antes, que la acci6n correApondicnte al hecho descri

\o en el tipo, en la respectiva diaposici6n legal. 

La H. Suprema Corte de Ju .. ticia de la Saci6n nos dice 

que "el tipo delictivo de acuerdo con la docrtrina puede detini!. 

se cooo el conjunto de todos los presupu~stos a cuya existencia 

se li~3 una cons~cucncia jurfdica que es la pena. Que el tipo si¡ 

niíica •as bien el injusto descrito concreta•ente por la ley en 

sus div'1rsos artlculos y cuya realizaci6n va ligada a la sanci&n 

pcni1l 11 • .B O sea es una mera descripci6n de la conducta huaana. 

llo JHIE\"EZ DE AZUA, Luis. Lo Ley y I¡ Delito. Ob. cit. p.317. 

12. Ibide•. P• 235. 
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El tipo debe existir previamente a la realizaci6n de 

la conducta. 

El tipo es la creaci6n legislativa; es la dcscri¡ici6n 

que el Estado hace de una conducta en los prece¡1tos penales. Va 

a contc11or las modalidades de la conducta, referencias de tiempo 

luga 1 •edioe e•pleados, caracterfsticas del sujeto activo y pasl 

En ocaciones el tipo seílala el tiempo y de no concu-

rrir no se darl la tipicidad. 

La tlpicidad es la edecuaci6n de una conducta concr~ 

ta con la descripci6n legal formulada en abstracto. El aspecto 

negativo de este cle•ento de tipicidad es la atipicidad. 

So ca lo alsmo falta de tipo que falta de t!picidad, 

En el pri•ero no existe descripci5n de la conducta o hecho por 

la nor•a penal, en el segundo caso la descripci6n existe pero 

no hay confor•idad o adecuación al tipo. Al respecto la n. Su

pe•a Corte d~ Justicia <le la Saci6n ha deter•inado dentro de la 

teorla del dl'lito, que "una cuesti6n es la ausencia de tipicidad 

o atipicidad y otra diversa la falta de tipo, pu6s la pri•era 

supone una con1.luct~ que no llega a ser tlpica por falta de alg~ 

no o algunos de su• ele•entos descriptiYoa del tipo 1 ra con r~ 

feren~ia a las cualidades en los sujetos, ref~rencia~ temporales 

o espaciales, etc., mientras la segunda presupone la ausencia 
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total de dc~cripci&n del hecho en In ley 11
• !!! 

Se ¡rnedc conclulr que hay tiplcicl:id cuantlo: 

1.- Fnltn ln calidad exigida por el tipo en el suje-. 

to nct l\·o. 

ll.- 1'~nlta la calidad exigida por el tipo en cuanto 

al sujeto paslvo. 

Itt.- Cunndo llay nuscncLil de objeto o bi~n existiendo 

6stc no se sntisfnc~1' las cxi~cncias el~ In ley 

por cunntu a sus atributos. 

1\'.- Cu<l.ndo habicndo.c;e dado la conducta, cstari ausen-

tc5 las referencia~ temporales o c~pacinlcs cxi-

i:idas por el tipo. 

V.- Cuando no se dan en la conducta o hecho concretos 

los mc~ios de comisi6n cstahlecidos en la ley. 

13. POHTE flf.TIT C.\\O . .\rD . .\P , Ccll"stino. Apuntamientos de la 
Parte- General de Dcrechu Penal. Editorial PorrC.a, S.A. ~l~-
xico. t9i7. p. 466. 
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e).- AntijuricJdnd. 

Otro l'll'mcnto del delito e~ J,, .rntijuricidad 1 y Jimé. 

ncz de .\.r.ltn no~ 1UC'c que 11 1\ntijul'icit.Jad .... e ¡111C'dt.• entender como 

lo contrario a durcchu • .Será nntiJUridico lodo hecho definido 

Nt In lt1y y no pr·otc~ldo por las c,1usas justificante~ r¡ue SC' C',! 

t ahl eC'ttn dt> un modo expreso''• ll 

Don H,'\Úl F. C5rdl'IJilS nos tlicc fjlll' ¡,, <tCCIÓll l.'!'> oll1tiJ_I! 

ridica "cuando contradice las nornias del dcn~cho 11 • E 

l'na acci6n es judtlira o nntijur[dir.1. Para que sea 

antijur[dicn ~e neccsl ta: 

I.- Violaci6n de una normll. penal, y 

II.- La ausencia de justificaci&n. 

En gcnC"ral los autores se muestran conformes en que la 

antijuricidad es 11na falta de valor JUr{Jico, un ac11erdo entre 

el hecho del hombre r la~ nor~a~ de dl"rccl10, cuando es ilícito. 

El a~pecto negativo de la antijuricidad son la& cau--

15. C\IU>E\AS, Raúl ~·. De-rl"cho Penal )(~\icano. i-:tlitorial Porrúa, 
. ..; •. \. ~lé:d co. 19~:!. P• 14!?. 
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,\ntolisei nos dice al rcs¡tccto que 11e ..... un hecho qUP 

nor•almcnte est& prohibiclo por la l~y penal, pero no constituye 

dcllto por l<t existencia de una nurrnn que to autori7.a o impone"_!.§. 

Maggiore nos dice que se llaman causas de justificaci6n 

11 a laR clrcunslanciaR de un hecho que borran su a.ntijuricidod, o 

en otros t&rminos, que tienen como efecto, 1.:i transforniación de 

un delito a un no delito". 11 

NUl'R t ro C6d i go Pcnn 1 aún cuando no 1 a.R dcnomi na por su 

norabrl' 11Causas de Justi fi cnci6n" las enumera bajo el nombre de 

1'ExcJuyentes de Rcspo11sabllidad 11 • 

El c&digo Penal vigente, con respecto a las ci rcunstil!!. 

clas excluyt'.'ntcs de responsabilidad manifiesta lo siguiente: 

Articulo 15.- "Son c:<cluycntes de rcsponsabilidu.d penal: 

1.- Incurrir el agente en actividad o inactividad v2 

luntarias; 

II.- Padecer el inculpado, al cometer la in!racc1gn, 

trastorno mental ••• 

111.- Repeler el acusado uuot a,:rC!ción real, actual o 

inminente ••• 

16. ~~TOLISEI. Cit. pos Porte Pct1t Candaudap, Cel~stino.Ob. cit. 
P• ~93. 

t7. M.\GGIOR::, G. Ob. cit. P• 388. 
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IV.- Obrar por la ncccsidacl tlu salva~uardar un bi6n 

jurldlco propio o a,jcno 1 de un peligro real, ªE. 

tunl o inminente ••• 

V.- Obrar en forma leg[tim,1, en cumplimiento de un 

dl"ncr jurídico o en cjrrcicio de un derecho ••• 

\'l.- Ollrnr en virtud de miedo gra\'c o temor fundado 

VII.- Obcduccr a un superior lcg(tlmo en ordl"n jcrir-

quico aun cu¡indo su mandato constituya un dcli-

to ••• 

VIII.-Contravcnir lo dispuesto l'll una ley penal ••• 

X.- Causnr daño por mero accidcnteo,. •• 

XI.- Realizar la accibn y omiai6n l1njo 1111 error in• 

vencible respecto de alguno de los elementos e-

scncialcs que integran la dl'scripci6n lc~al, o 

que por el mis•o error estiuie el sujeto a.cth·o 

que csflfcita su conducta
11

• ll 

tP. Código Penal para "el Distrito Federal. Editorial Porrúa, 
s .. \. ~l~xico, 19!JO. P•P• 11 1 1.::?. 
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d).- Culpabilidad. 

Otro elemento del delito es la culpabilidad, sin 61 no 

es po~lblc concebir su exi~tcncin. 

El delito es un hecl10 culpable cuando puede imputarse 

a un sujeto no ~olo como causa física .sino como causa psíquica; 

es decir una ac.ci6n es culpubltt cuando n cauRa de la relaci6n 

psicoléi.i;tcn entre l'lla y su autor puedl' ponerse a cargo d'!' 6ste 

y adcmAs poderle rcprocf1nr. 

llny plll'S en la culpnbllidnd, además de una rclaci6n 

de causnlidnd psicológica entre n¡;onte y aci6n, un juicio de r!_ 

probaci6n tic la conducta de aquel, moth•ado por su comportamien 

lo contrario a Ja ley, pues ha quebrantado su deber de obedien-

cia ejecutando un hecho distinto del mandado por •quella. 

Culpabilidad puede definirse según Cuello Ca 1 ón °co--

mo un juicio de reprobaci6n, por la ejccuci6n de un hecho con-

trario a lo inandado por la ley 11 
• .!2. 

.Haggiore nos dice al respecto que 11es la desobediencia 

consciente y \"o)untaria de la que uno esta obligado a responder".=!? 

19. CUELLO C,\LO~, Eugenio. Derecho Penal. Editoria.1 Xacional. 
M~xico, 1976. P• 358. 

20. MAGGIORE, G. Ob, cit, p, 451. 
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Para Mezger la culpabilidad significa ºun conjunto de 

preirnpucstos fácticos de la pena situados en la pcrsonn del au-

tor, para que alguien pUl'da Ncr c~u .. tigado no basta que haya pr2_ 

cedido antiJurldicn y tipicamentc, sino f}Ul' l'S preciso to:1mhil-n 

que ~u acción pueda st•rle rcsponsablcmcntl' rl'prochadn 11
• ~ 

Podrmos concluir que la culpabilidad equivale a re---

proch;:lbi l il.lad y qul' cul pahle es ,,qucl qut.• hal lamJosc C'h la~ co!!_ 

dicioncs requeridas para obedecer una l~y, la quebranta conscic! 

te y \'oluntari.i.incntl'• 

El aspecto negativo de la culpabilidad; es la falta de 

culpabilidad o inculpabilidad y son dos las causas de cxclusi&n 

de la culpabilidad: a).El error y b).- La no cxigibilidad de~ 

t ra conduc la. 

El C6digo Penal no reglamenta en forma precisa el as• 

pecto negatiYo de la culpabilidad. 

::?t. ~ezger, F.daundo. Cit. pos. Pa.\·Ón \rasconcelos 1 Francisco. Oh. cit. 
p. J38. 
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e),- Punlbllldad, 

El 6ltlmo eleaenlo del delito es la punlbllidad, que 

es la a•enaza Je pena que el t&ta<lo asocia a la violaci6n de 

los 11chl.'rt·s consi~nados en las normas jur[dicas, dictadas para 

garanli~ar la pcr~ane1,cia del orden social. 

Las causas de impu1,ida<l de la conducta o de\. hecho L! 
pico, ~ntijurldico y culpable ~on denominada~ excu~as absoluto-

rias, con~tituyen el aspecto dcgativo de la punibilidad y orig!, 

nan \a e1ietencia del delilo. 

Jiaénez de A.z6a las define así: "son causas de impun.!, 

dad o ~~cusas absolutorias, las que hacen a un acto, tlpico, a~ 

tijurldico 1 i•puta.ble a.un autor y culpable no se asocia pena por 

razonl"s de utilidad pública".~ 
Como eje•plo de estas el C6digo Penal señala: 11 ART. 

J75 .... Cuando el v11lor de lo robado no pas~ de diez \"Cces el sa-

lario, sea restituido por el infractor e&pont1neamcnte .\· pague 

~stc todo~ los datl.os y perjuicios, antes de que la autoridad t~ 

ae e 01h)~ i rai en to del delito, no se i mpondr5. sa.nc i 6n alguna, si 

no se ha eJccutado el robo por aedio de la \·iolencia.11 
• .a;! 

:?2. JHU:.\EZ DE AZUA, Luis. Obe cite P• 465. 

::!3. C6di.go Penal para el Distrito federal. Ob. cit. P• 123. 
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En estl' c~'so, el agente se nrrt'picnto de la conducta illclta 

presentada y debuelvo no solo lo robado sino paga adem.5.s los d!, 

t\os y perjuicios cnusndos antes de que la autoridad tome conoc!. 

•ionto del hecho. Tanto el arrepentimiento como la ausencia de 

los acdios violentos en la comiRi6n <lt"l apoderamiento i1fcito 

de la cosa., revl'lnn ausencia absoluta tlc peligrosidad, sindo 6! 

ta la t·az.6n polltica criminal qut" lle,·ó al lcKislador a csta,bl~ 

cer ln sitada escusa. 
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B)o• CCNCEPTOS DE IMPUTAlllLIDAD E ISIMPUTABILIDAD. 

laputar un hecho a un individuo, es atribuírselo para 

hacerle RU f ri r las consecucnc i RA, co dcc i. r, para hacer le respo! 

sable de H. 

Sobre la ub1cacl6n sislcm&tica de la imputabilidad 

trente al dato for•al del delito hay una Acrie de opiniones. A! 

gunos autores lo entienden como presupuesto general del delito, 

otros como eleaento autóno•o de ~ste y otros coao presupuesto de 

la cul¡1abi l idad. 

Ha lle~ado a considerarse que la responsabilidad e i! 

putabi lidad son lo ais•o pero no. Estos conceptos se pueden di!. 

tinguir. La iaputabilidad atir•a la existencia de una relaci6n 

de causalidad entre el delito 1 la pena; la responsabilidad re• 

~ulta de la iaputabilidad puesto que es responsable el que tie

ne la obligaci6n de sufrir las consecuencias del delito. Estos 

(responsabilidad e i•putabilidad) son supuestos previos de la 

culpabilidad. El ho•bre no podrl ser declarado culpable si an

tes no es·declarado i•putable
1
1 responsable. 

La iaputabilidad 1 la iaputaci6n son conceptos eaen-

ciallsi•os, para poder Cunda•entar el juicio de la culpabilidad 

no se puede reprochar ni castigar a quién no sea capaz de repr~ 

baci6n 1 de castigo. El juicio de culpabilidad presupone un JUl 
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clo de l•putnbilldod. 

L Cb•o podemos definir lo que l'R la imputabilidad? 

Vela Tre\'ii\o la define como: 11 la capacidad de autode-

tl"rminaci6n del hombre para actuar conforme al Sl'ntido, teniendo 

Ja. fac u 1 tnc.1 rcconoc i dn 1 de comprender Ja anti j uri ci dad de su CO!!, 

ducta". ~ 

Maggiore al respecto dice que 11es el conjunto de cond,l 

clones ps(quicas que requiere la ley para poner una ílCCi~n a ca!. 

go dol 
~.:; 

agl'l1te 11 .=-
Fernando Castellanos dice que la imputabilidad es ''la 

capacidad do entender 1 querer. Que el individuo conozca lo il! 

citud de su acto y quiera realizarlo. Es la posibilidad candi--

clonada por la salud •ental y por cl desarrollo del autor para 

obrar a su justo conoci•iento del deber existente" • .=.§. 

Nos parece •uy clara la definici6n que nos da Fernan-

do Cnstellanos 1 pero debemos analizar que se entiende por capa-

cidad de entender 1 querer. La pri•era es la facultad de apre~ 

der las cosas en sus relaciones necesarias y universales y por 

lo •is•o de preYenir las consecuencias de la ~onductn propia. 

2.4. VEL.\ TRE\'1~0 1 Sergio. Culpabilidad e lnculpabi lidad. Edito
rial Tri l laa. Mlxico. 1973. p. 18. 

25. M.\GGIORS, G;• Oh. cit. P• 1i9. 

26. CASTELLASOS TE\"A 1 Fernando. Cit. pos. Pa\•Ón \'asconcelos, Fr~ 
cisco. Oh. cit. p. 3~0. 
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Ln segunda "es la fRcuJ tnd de autodeter11inarse, e& d! 

cir 1 detcr•inarse con la libertad entre los diversos motivos 

que ilnpulsn.n la conducta". lZ 

Cabe subrayar que la noci6n de i11putabilidad requiere 

no solo el quurcr del sujeto, sino ade•ls su capacidad de ente~ 

di•lento, puoR unicaaentc quien por su desarrollo y salud •e!!. 

tal «?S capáz dtt representar el hecho, conocer su signi ficaci6n 

y •over su voluntad al fin concreto de violaci6n de la nor•a pu~ 

de ser reprochado en el juicio integrante de la culpabilidad. 

Podeaoa concluir que la iaputabilidad conciate en la 

capacidad de obrar en derecho penal, es decir, la capacidad de 

reali~ar actos que llevan consigo las consccucncia.s penales de 

la infracci8n. 

21. MAGGIORE, G. Ob. cit. P• 500. 
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J SHIPUTADI LIDAD 

De la d~finici611 positiva c"brla tlcsprcndcr que todn 

cnusn du exc\uHi6n de ln ca¡rncidnd de entender el duber y de co,!!_ 

ducirsc aut6no•amente conforme n CHc entcn•iaiento constituirla 

una excluyente de i•putabi lidad. 

Vela Treviño dice que la inimputabllidad "existe cua!!. 

do se realiza una conducta tlµica y nntijurtdica pero el bUjcto 

carece de la capacidad para autodcterminarse o do la facultlld 

de comprcnsi6n de la anliJuricitlad de su conducta, sen por que 

la ley le niegn l-sa facultad o porque al producirse el resultado 

tipico era capaz de autodelcrminarse". 
28 

Cuando el agente carece de capacidad para conocer y 

querer es inimputable. Esta capacidall puede !3.l tar cuando no 

se ha alcanzado un detrcminado grado de •adurez ttsica o psiqui 

ca o cuando la conciencia o la \"oluntad esta.n anuladas o grave-

•ente perturbadas de modo per•anentc o transitorio. 

La e~cuela clSsica consideró inimputables a los locos, 

idiotas, i•b&ciles "! aenores y no se les somet[a a pena alguna. 

:?El. \"EL\ TRE\'l~O, Sergio. l:it. pos. Sergio Garcta Ramfrez.. La 
laputabilidad en el Derecho Penal Hexicano. e.s.A.H. H~xico 
l9St. P• ::?3. 
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LR osclwln positiva hasadn en el criterio de la rcspo!!. 

sabllidnd socinl sostuvo quo los locos, idiotas, imh6ciles, CUB!!, 

clo ejecutaban un delito eran poi igroso& 1u1.ra ló\ sOcicdnd y Se! 

l~e debln ~ancionnr. 

El cluligo ponnl do 1871, siguiendo 'los lineaaucntos de 

la Escuela Cllsica dispuso que estnbnn exentos de rcsponsalJili

dnd pc11al los locos, loR cnnjc11ndos, los ebrios y los menores de 

OUO\"C ai\o~. 

El C6digo de 19~9 ~e in~pir6 en ln escuela positiva, 

ti jando sanciones a los menores dt:!J incucntes y a los dclincuen• 

les en estado de dehilidnd mental. 

La legislaci6n penal del Distrito Federal, vigcntc,no 

contiene disposici&n expresa que establezca clara diferenciaº!!. 

tre i•publes e lni~putables. 

La capacidad de co•prensi6n la determina la ley, en 

for•a aprioristica, sin llegar a estudios especlficos para con!!_ 

cer el grado de desarrollo intelectual de los sujetos; asl en 

for•a dr5.stica. se niega la capacidad a determinados sujetos, c~ 

ªº acontece con los •enores, sordo•udos, locos o retrasados men 

tales que.hagan lo que hagan, no co•eten delitos porque son 

ininputábles por •·:mda11iento de la ley a pesar de que en algu--

nos casos su desarrollo intelectual es superior a ciertos suje

tos imputables. Con relación a. los sordo•udos el C6t.ligo determi 

na la reclusi6n en escuelas o estableciaientos especiAles por 
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t.•l tiempo qui' fuese noccsario parí\ su oducnci6n o inRtrucci6n 

(articulo ti7); t.•n tanto <J\ll' lo!-. locos, idiotas, ianb6cilcs o los 

que ~ufre1' clalquicr tlehili<latl c11fcrmcdad o ttnamalla mental 

serán l'l'Clultlos en manicomio o en dept.HHlcncias c~pccialcs. 

La ley 51t1sitiva vigcntt• dcntr·o del cuadro de excluye!!. 

tes de rc1,1ponsahi\idad, nrtfculo 15 fracci6n II, se. refiere en 

for~n º'elusiva a los trastornos lle cdr5ctc1· transitorio qt1c n~ 

llficatl en ~l sujeto la capacidad de entendimiento y de vol11n--

tad sobro los acto~ realizados, pues dice: 

ºPadecer el inculpado, al cometer la infracci6n, tr!_! 

torno •ental o desarrollo i11tclcctual retardo 1¡uc le impida co! 

prender el carlctcr il[cito del hecho, o conducirse de acuerdo 

con esa co•prensión excepto en los casos en que el propio sujc-

to actiw-o haya provo""ado esa capacidad intencional o i•pruden--

29 cial•ente 11 • -

La rracci8n Vl de articulo en estudio, apunta otra 

causa de inimputabilidad, el miedo grave. Señala que es cxclu--

yente de- responsabilidad, "el aicdo gra\·e o el temor fundado e 

irresistible de un •al inminente y grave ••• 11~ 

~9. C6digo Penal para el Distrito Federal. Ob. cit. p. 12 

30. lbide11. p. 1:! 
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Carrancá y Tr11,jillo dice que el miedo grnvc "e¡;¡ la 

porturbnci6n angustiosa del !ninrn por un riesgo o mal que real-

mente nmcna~n o que se finge e11 la imnginaci6n, prov•1cndo por 

un agente de identidad diferente al autor del hucho". l.! 

Fernando C:istel la.nos dice que el miedo grave "produce 

la inconcicncia, el sujeto 110 recuerda, dominado por el miedo, 

los netos que bajo el imperio del automatis•o ha ejecutado, en 

tant.o que en el te•or su actuaci6n es consciente 11 • -3-ª 

Considt.•ramos que e1 miedo grave es causa de 1ni•puta-

bilidad pues supone ln p6rdida de lu conciencia, no habiendo v~ 

luntad, y el temor fundado causa de inculpahilidnd pues no exi!_ 

te la pl?rdida de voluntHd. 

Pode•os concluir que la diferencia entre inculpabili-

d.id e inimputabilidad es por (\UC en 1.1 primera el sujeto es co! 

plctamcnte capaz pero su conducta es reprochable, en tanto que 

en la segunda es psicologicam~r1tc incapaz. 

Ve•os en consecuencia, c¡ue el trastorno •ental debe 

ser involtintario de origen patol6gico y transitório; los estados 

de inconciencia por su parte tienen que haber sido producidos 

31. CARRA~C.\ \' TRUJl'LLO. Cit. po.s Pav6n \'asconcelos. Ob. cit.p34:?. 

32. CASTELLASOS TESA, Fernando. Cit. pos. CArdenas, F. RaGl. Ob. 
cit. p. 207. 
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por factores 11 accidt•ntnles e involuntarios". 

Muchas \•eces sucede que la gente plenamente imputable 

y 1,or falta de valor par01 cometer el hecho dclictuo!'i.o se coloca 

en urt cstntlo de inimp11tabiliclnd. rn s11jcto vacila por temor ª! 

te un homicidio que t1uicre cometer, ¡1nrn darse ánimo bt•bc con 

exceso y e,jucutn el hecho cuando se halla en estado de cmbiagucz. 

Es tos cusos constituyen l ns 11 amodas acc i oncs libera J es en su ca~ 

sn, pero dctt'.'rminndas en cuanto n su efecto. En tales casos hay 

imputabilidad porque entre el acto voluntario y su resultado ex~ 

te rclaci6n de causalidad: en el •omento desicivo, en el i•pulso 

para el desarrollo de la cadena de causalidad, el agente era im

putable, lenin plena concicnci;1 de !iUs actos. 

HesuDliendo se dice que hay delito cuando hay tipicidad, 

o sea en tanto existe una adecuaci6n a alguno de los tipos que 

describa el c6digo penal. Antijuricidad en cuanto el suJcto no 

cstb amparado o protegido por una causa de licitud. 

Existe imputabilidad al no conct1rrir la cxcepci6n de 

no capacidad de obrar. Y que concurrJ la punibilidad si no se 

presenta unn de las excusas absolutorias a que alude la propia 

ley. 
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C).- LA PE~.\. 

La criminnlidad es cada dfa mas precoz, las edades en 

el criml'n tienden n disminuir, de m~.._ncra que cada. vez tendremos 

dcllncuenteE> mas jóvenes. Las conductas antisociales realizadas 

por ml'norcs tfo ctlnd son cnda \'e7. mayores en ni1mero, calitlad y V_! 

ricdad. Delitos que untl's eran cometidos solo por adultos ahora 

se \'en coml'tidus también por j6n~nl's y conductas que eran. excl!!. 

sivns dt•los j6n•ncs ahora son clara•ente vistas en niños. Los 

niños y j6\'l'ncs que antes rcrii an en formn indh·idual y a puñet.a 

zos, ahora agreden en forma colectiva y con instrumentos co•o • 

cadenas, navajas, etc. 

En cuanto n calid.:id loa hechos antisociales co•etidos 

por menores tienen caractcr!sticaR funda~cntales \iolentas. 

Una de las conductas •as frecuentes es el Yandalisao, 

que se presenta por grupos, en ocacioncs muy numerosos, que de~ 

truyen cosas y agreden a personas • 

. Los adultos escandalizados e iapacicntes, protestan 

del tr~to benigno a los menores delincuentes, exigiendo para 

ello formas aas drasticas, expeditas y eficases de castigo. 

Pero pense~os ¿que sucede cuando un niño se porta mal' 

la aaa1, ¿que hace~, le lanza un grito para hacerle sentir que 
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es mas fuerte que 61; el padre, si no le obedece su hijo, trun-

bi6n le grita para hacr.rle sentir que tiene la voz mas enérgica 

o le agarra por ln oreja, si esta en condicione~ de hacerlo le 

do una sacudida, y si lodnbin puede y la situació lo amerita lo 

coloca sobre SUR piernas y le do de "nnlgadns 11 • Esto es muy v!_ 

ejo, no estamos descubriendo nada n11cvo. 

Esta forma de castigar sirve en cierta etapa de la v.!_ 

dn, pero llegn el momento en que el niño deja de serlo para co~ 

ver ti rse en un adolescente, entonces los mecanismos de corree--

ci6n que hasta ese momento surtían efecto ya no empiezan a fun-

cionar. Si quien aplicn l'as normas lo hace en cierta forma que 

consigue todavrn enojar, causar dolor, entonces es mas contra-

producente el castigo. 

El dolor físico puede asustar al infractor pero rara 

vez lo convierto en un ser apto para convivir socialmente. Lo 

importante es hacer entender al delincuente las consecuencias 

de sus actos y que debe aceptar la responsabilidnd personal de 

lo que hace en su vida. 

Entonces, ¿lfa quedado relegada la funci6n de la pena? 

Para las sociedades de hoy la pena y las medidas de seguridad 

o.parecen co•o una funci6n necesaria de defensa social, sin las 

cuales serla imposible mantener el orden social. 
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t.- Concepto do Pena. 

¿Que os la pcnn?. La pena consiste según Rodríguez D 

Devcsn 11 cn ln privaci6n o rostrlcci6n de bienes jurldico, esta-

blocidn por ln ley e i•pucsta por el organo jurisdiccional comp.!, 

tente".~ 

Pnrn Luis Ilodrigucz nonznncrn, la Pena es 11 el cnstigo 

impuesto por In autoridad lcgftimn nl qutt comete unn falta o d,!t 

li to 11 • ll 
&\ctunlmcnte todos los autores ad11i ten que la sociedad 

tiene derecho de repri•i r ciertos netos que dallan o pueden da--

i\ar su existencia. 

Uafacl De Pina en su Diccionario de Derecho nos dice 

que Pena "es el contenido de la sentencia de condena impuesta 

al responsable de una infracci6n penal por el organo jurisdic--

cional competente, que puede afectar a su libertad, a su patrim2 

nio o al ejercicio de sus derechos: en el primer caso, privSnd.2. 

le de ella; en el segundo, inflingi6ndole una merma en sus bie

nes, y en·el tercero, restringiéndolos o suspendiendolos 11 • 
35 

33. RODRIGUEZ DEVESA, J,)!, Derecho Penal Español. Madrid, 
197J. P• 7J2. 

34. HOD:llGUEZ nASZASZRA 1 Luis. lntroducci6n a la Pcnologln. s/e. 
M6:dco, 1978. p. 17. 

35. PISA DE, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial PorrGa, 
S.A. M6xico, 1965. p. 223. 
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2.... Evoluci6n do la Penn. 

Ln pena comcnz6 por ln vcn!~nnzn privada, venganza que 

tomnbn el ofondido o 8U fnmilln contra el ofensor o contra In 

familia de &stc, yn que la familia del ofensor se solidarizaba 

con ~stc y viccversn ln fnmilin del ofendido; esto trajo como 

consecuencia la guerra cntr~ fumilias. Tambi&n existfa la Ley 

del Tali6n 110JO por ojo y diente por dicnt.c". Durante mucho 

til'UIPO la pena tu\·o como fin 11 la \'enganzn 11 • 

Tu\·o tambi~n en al~unos pueblos un sentido marcada.---

•ente religioso; se sacrificaba nl delincuente a la divinidad 2 

hndlda. 

Aliciena dice que la pena " na.ce con el hombre y vive 

con &l, In hayamos en las leyes de- los pueblos civilizados y en 

las costumbres salvajes, en todas las religiones desde las pri-

mitivas y salvajes hasta la rcligi&n de Cristo. Si no fuera Gtil 

'-~o hnbrfa desaparecido o por lo menos no habrf a tenido una vida 

interrumpida?. Todo ~l que tenga sentido histórico tendrA que 

reconocer que como la esclavitud ha cesado por ser el trabajo l.! 

bre mas provechoso as{ también la pena habrla caido en desuso, 

habr[a l!IUerto ·si su tunci6n hubiera cesado". ~ 

36. .\LUIESA. Ci t.pos. CUELLO CALO~, Eugenio. Penologla, las Pe 
nas y las Hedidas de Seguridad, su Ejecución. Editorial Ri, 
sus. ~ladrid, España. 1920. p.p. 40, 41. 
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La funci6n de la pena so ha ido •odificando con el P! 

so del tiempo. En tiempos antiguos se consideraba que el pueblo 

obedocín por t1icdo y no por pudor y las mul ti tudos no obedecen 

a ln rnz6n, sino n la fuorz.n y se concretan a buscar el placer 

y a huir dt.'"l dolor. La pena os un medio para conseguir el fin 

moral propuesto. 

Ln pcnn es una retribución, es el mal que se da al d!, 

lincucntc por el mnl que 6sto hizo a la sociedad, la pena debe 

ser pro¡1orcional nl delito cometido y nl di\i\o causado, a dcli-

tos •ns graves penas mayores, mientras mas sea el daño, mas po

n• debe aplicareclc al delincuente. 

El delito al romper el orden jurfdico ofende a la so

ciedad, crea un estado de inseguridad y requiero de la pena para 

que regrese las cosas a su cause. La ley la con•ina en abstra~ 

to y el juez la aplica en concreto. Solo al ser aplicada produ

ce todos los efectos, que conctstcn en aplicar u ocacionar al-

gún sufrigicnto al reo, a causa de su in1rncci6n del ord~n jur! 

dico y para la restauraci6n de gste. 

Solo puede aplicarse a los individuos moralmente res

ponsables (excluidos niños 1 locos) esto es por que se basa en 

el libre alber{o; al que se aplica la pena debe ser capaz como 

ser consciente, inteligente y libre. 
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Se supono quo todos los hombres ti ent:n capcidlld para 

elegir entre el bien y ol mal, el hombre puede libremente rea-

liznr la ncci6n prohibida o respctnr la prohibici6n. La pena 

debe estnr en proporci6n cunlitntivn y cua11titativa con el del! 

to. Ln pena debo star determinndn por la ley. 

La responsabilidad moral es sustituida por la respon

sabilidad social, el hombre es responsable sociaimente por el h!, 

cho de vivtr on socicaad y lo será mientras viva en ella. 

El concepto de pena es frecuentemente substí tui<lo por 

~1 de sanción con un contenido de tratamiento para educar y a-

daptar al delincuente. Siendo la sanci&n proporcional n la pe

ligrosidad del delincuente resulta mas 1mPortantc in clasifica

ci6n de delincuentes que la ctasi!icaci6n de los delitos. A ma

yor peligrusidad, mayor sanción, a •cnor peligrosidad menor sa~ 

ci6n, ya que esta no tiene co•o fin hacer sufrir al reo sino 

que es un tratamiento que se ilplicq mientras durn la peligrosi

dad. 
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3.• Clnsificacion do la Pona. 

Una forma de clasificar las penns es ~e acuerdo a su 

autonomla, a su Uuraci6n y n su di.\·isibilidnd. 

Do acuerdo a su autonomfn las penas pueden dividirae: 

a).- Principales: son aquellas que pueden darse solas 

sin la necesidad de la existencia de otra pena. 

(la muerte, la p1·isi6n de por vida etc.) 

b).- .\ccesori.as: son l.:is que \"ienen acompañando a la 

pena principal y son completamente de estas. 

inhabllitaci6n para ciertos cargos). Algunas a; 

seeorias son consecia de la principal. Deben limitarse para evl 

tar el probl~•a de la pena doble. 

Por su duraciSn pueden ser: 

a).- Perpetuas: el reo se Ye privado para siempre de 

un bi¡n jurldico. 

b).- Temporales: cuando la privaci6n es pasajcra(pr!' 

si6n corta. 

Por su dh·isibilidad o sea la posibilidad de ser !ra.=_ 

cionadas en cantidad o en tic11po: 
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n).- Indlvlsiblos. 

b).- Divisibles. (multo, ¡1risl6n) 

Según el rusul lado que con e 11 ns se busca producir: 

a).. Intimidnci6n: aplicnci6n a sujetos no corrompi

dos, en quienes existe aún el resorte de la mo

rnlldnd. 

b).- Correctivas: para individuos ya maleados peroª!!. 

coptiblos do correci6n. 

e).- Eli•inatorias: son aplicadas a delincuentes in! 

dnptndos peligrosos de los mas temibles. 



- 60 -

Hace tiempo que la desconfianza por la pena surg:i6 en 

los grnndes cri11inólogos 1 creen que su funci6n debe complemcntn.!: 

se con ol empleo de otros medios de defensa social. As{ hay 

quien nfirmn que las penas no son completamente inutilcs, pero 

en el combato contra la criminalidad no son los (micos medios.!!. 

rt caces. 

Se manifiesta tnmbi~n que la pena es un arma tic dos f!. 

los que no dnña solamente al criminal, sino tambicn a su familia 

y a ln socil!'tlnd misma. Hay otros medios preventivos. 

LQuc es la prevención? oigni rica 11 la preparaci6n y di!_ 

posici6n que se hace anticipadamente de una manera análoga para 

c\•itar un riesgo o un pcrjuicio 11 • 
37 

En el caso de la del inct:cncia el riesgo lo corre el i!! 

tractor y el perjuicio lo sufre de distinto modo 61 mismo, su !! 

milin y el nucleo social que con su actuaci6n se perjudica. 

ílodrigucz Manzanera. dice que en materia criminol6gica 

prevenir 11cs el conocer con anticipaci6n, la probabilidad de una 

conducta criminal, disponiendo de los medios necesarios para ev! 

ta.ria". 1!! 

37. Sugerencias para la Prevcnci6n de las Conductas Antisocia
les de los menores. Dirccci6n General de Servicios Coordina 
dos de Prc\'cnci6n y Readaptaci6n Social. Mfxico, 1982.p. 3-

38. RODHIGUEZ llANZAS!':l!A, Luis. Criminologla. Editorial Porr6a, 
S.A. ~llxico. 1979. P• 126. 
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4.- rlnnlitlndcs do ln Pcnn. 

Ln ptrna dobc funcionnr como un inhibidor a la tcnden

cln crimi11al. Se l1ubla do prevon~i&n ~cncrnl en cuanto la amen~ 

za do 1 n penn hnco 1¡uc los m1 omb ros de la co 1 ec ti vi dnd se ab11-

t en~at\ do violnr la norma se hncc en relAci&n a todn la sacie-

dad y no n u11 indlviduo c11 particular. Antiguamente se decfa 

que no s~ ca~ti~n 1>or\1q~ nl~ulc11 l1aya deli11qt1ido, sino para que 

los 1lcm~s no delincan. I'or c~o la pena tiene cruc sor CJcmplar. 

Se dccfn que cnstiga111lo al i11fractor el necio sP h4CC prudente. 

l::stn funci6n emricl:n desde el momento lcgislnti\·o, en que se h!!, 

ce la amc11azu en abstracto como aviso n todos hasta la ejccu 

ci6n llemostrando que la advertencia no era en va.no. 

Cuando la prcvcnci6n general fnlln• la simple amt:'n;iza 

no rué suficiente para t?Vi tar que se comcticrll un acto delict!, 

vo, entonces se lleva a cabo la prevcnci6r\ especial n un caso 

concrf."to. 

La pena se aplica al delincuente en forma individual 

p.a.rn intimiU.lrlo, p.i.ra d-arlc un tra.tac:iicnto y C\"ita.r la reinci

dencia. 

"~n ~!Exico no hay plan bien definido d~ pn•venci6n~ 

la acti\·idad en lo general es puramente rcprcsi,·a ya que se C!, 
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pera a que el 'individuo cometm un dolito para castigarlo, no •.!! 

cando loa fue to res que le favorecen". -ª.!! 

Pa.rn Cuollo Cnl6n "ln pena debo nspirnr a los siguio!l 

tea fines: obrnr en el delincuente cronndo en él, por el sufri-

miento, motivos que lo npnrton do delito en lo porvenir y rcror 

mn.rlo parn rcndnptarsc en la vidn social. Trat&ndoso de !nada~ 

tables, entonces la pena tiene como finalidad la climinaci6n 

del sujeto. Además, debe pcrscgui r ln ejemplaridad, patentizan

do " los ciud;uJadnos pacfficos la nccesidu.d de respetar la lcy 11 '
10 

Indudablemente el fin último de ln pena es la salva--

guarda lle la sociedad. Pnra conseguirla, debe ser intimidatoria 

es decir, evitar la delincuencia por el temor de su aplicaci6n; 

ejeaplar; al scrvi r de ejemplo n los de•&s y no solamente al d! 

lincucntc, para que todos adviertan la efectividad de la amenaza; 

correcti\~a, al producir en el penado la readaptaci6n n la vida 

normal, mediante los tratamientos curativos y educacionales ad! 

cuados, impidiendo as{ la reincidencia; eliminatoria, ya sea 

temporal o definitivamente según que el condenado pueda rcadap-

tarse a. la ,·ida social o ae trate c!e sujetos incorregibles; y, 

39. RODRIGU$.Z MASZASERA 1 Luis. Criminologfa. Ob. cit. P• 130. 

"'°• CUELLO CAlOS, Eugenio. Cit. pos. Castellanos Tena, Fernan 
do. Lineam.ientos Elementales De Derecho Penal. Editorial
Porrh, S.A. ll~xico. 1985. p. 317. 



- fi3 -

justn, pues ta justicia acnrrearfa males mayores, no s6lo con r! 

lnci6n a quien sufre directamente ta pena, sino pnrn todos los 

miembros do la colectividad nl esperar que el D<'rccho realice ! 

lcv'ndos valores entro los cuales dostac"n, la justicin, la segur!. 

dnd y el bienestar sociales. 

Villnlobos señala como caracteres de la pena los si-

guientos: 11dcbc sor aflictiva, legal, cierta, p6blica, cducati-

va, huma.na, equivalente, suficiente, rcparnble, personal, •;ari~ 

da y clS.stica. 11!! 

" El Artlculo 24 del C6diJto Penal vigente, establece: 

Las pcnaR y medidas de seguridad son: 

•• Prisi6n • 

Trntamicnto en libertad, scmilibertad y trabajo 

en favor de 1 n comunidad. 

J. Internamiento o tratamiento en libertad de ini11-

putablcs '! de quienes tengan el h.1bi to o la ncc! 

sidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 

4. Confinamiento. 

5. Prohibici6n de ir a lugar detcroinado. 

s. Sanci6n pecuniaria. 

7. (Derogada) 

8. Deconiso de instrumentos, obJctos y productos del 

41. VILLALOBOS. Cit pos. Castellanos, Fernando. Ob. cit. p.318. 
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del ilo. 

D. Amonostaci&n. 

10. Apercibimiento. 

11. Cnusi6n de no ofender. 

12. Suspensión o privuci6n de derechos. 

13. lnhPbllitaclón, dcstituci6n o suspcnsi6n de fun-

cioncs o empleos. 

1'1. Publicnci6n cspccinl de sentencia. 

15. Vigilancia de la autoridad. 

16. Suspensi6n o disoluci6n de sociedades. 

17. ~lcdidns tutelares para menores. 

18. Decomiso de bienes correspondientes al cnrrique-

cimiento illcito. 

,. lns demtls quo fijen las leycs. 11 !a 

42. C6digo Pcnnl para el Distrito Federal. Editorial Porrúa, S.A. 
n&xico .• 1990. PP• 14, 15. 
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D) ,- LAS "EDIDAS DE SEGUllID.ID 

t.- Concepto. 

Las mcdidns de seguridnll como hoy ln!'i conocemos no 

oxistinn en la anti~Uednd. La desconfianza de los criminólogos 

c11 ln eficncin de la pena pnra combatir el delito 1 produjo la 

búsqueda do otras medidas. Apareciendo lns "mcciidas de seguri

dnd11. 

Algunas corrientes no l<ts ac('ptan pues todo gira al 

rededor del libre albedrlo, en cambio otras al tener en cuenta 

la peligrosidad del delincuente aceptan muy bién las medidas de 

seguridad. 

Pueae considerarse que las medidas d(' seguridad son 

medios tendientes a prevenir ln delincuencia, mediante el comb! 

te de ln peligrosidad social encontrada en sujetos que han llc

\"ado a cabo ciertos actos de carácter antisocial, y con l.1 fin!_ 

lidad de obtener la adaptnci6n de los sujetos a la vida libre. 

Para Mnggiore 1 las medida!" de seguridad pueden definí!. 

se de la si~ientc manera: 11 es una medida no pcn.al que después 

de habt'rse come ti do un delito, se aplica como fines de fcnsi \"OS, 

no retributivos; es decir no n t!tulo de castigo, sino para pr!. 
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venir que el agente cometa delitos posteriores, oxponiendo a P!. 

llgro ol orden jurfdlco". :!.:! 

AlgunoB autores pionsan quo no hny di Cerencia entre P!. 

nas y medidns de seguridnd 1 y otros piensan que si ln hoy, así 

surgen diferentes teorías. 

Algunas tcorlns mnnificstnn que no existe diferencia 

entre penas y medidas de seguridad pues ambas tienden al mismo 

fin "ln defensa social" , limitnn<lo o suspendiendo algún derecho 

pudiendo .1plicnrse una u otra, debiendo unirse en un solo con--

ce?pto 11 sanci6n 11 • 

Otras teorfns consideran que hay grandes diferencias 

entre pena y •etlidas de seguridad dcbi6ndosc conservar ambas en 

la pr&ctica. 

43é )fAGGIORE, G. Ob. cit. p.p. 40J, 404. 
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2.- ClnRificac16n de lBA Medidas da Seguridad. 

Lns mct.lidns de scguridnd se pueden dividir en siete 

grupos según lcngnn por objeto: la climinaci6n del delincuente 

·de la sociedatl, su control, la rcstricci6n de ciertos derechos 

y libertades que afectan HU patrimonio, medidas tcrap6uticas 1 

cducntivns r privativas de libertad. 

t.- Las medidas do climinaci6n, como su nombre lo i~ 

die a tratan de eliminar de la sociedad los elementos m6.s peligr!?, 

sos 1 yn sen por la dificultad o imposibilidad de adaptaci6n so

cial del i;.ujcto, por lo tanlo se lo impide tener contacto con la 

comunidad, por ejc11plo: expulsi6n del pals, interna.miento de ª.! 

guridnd, colonias especiales, cte. 

11.- Medidas de control, buscan la vigilancia del s~ 

jeto para evitar que cometa un delito, por ejemplo: el confina

miento y arresto domiciliario, que conciste en conducir al acu

sado n lugar deter•inado, en el cuál permanecerá b~jo la vigi-

lnncia de las autoridades; la sumici6n a la vigilancia de las 

autorid3.des. 

111.- Hedidas restrictivas de libertad y derechos, 

aunque todn medida implica hasta cierto punto una rcstricci6n 

de derechos, estas son las que linitan un derecho especifico, 



- GB -

por ejemplo: ln prohibici6n de residir en lugar determinado, t!. 

niendo como finalidad impedir que el delincuente vuelva a cier

tos si ti os considerados como particularmente criminógcnos. Cie.!: 

tns i nhnb i 1i tac i oncs que se aplican como m~di das preven ti vas pa 

rn impedí r detcrmi nndas profes! oncs 1 funciones de carácter pÚbl! 

co o privado. 

IV.- ~lcdldas patrimoniales, son aquellas que afectan 

el pccunio del sujeto, disminuycndolo parcialmente, por ejemplo: 

ln más común es la cnuci6n de no ofender, que consiste en el d!_ 

posito de una determinada suma a la autoridad correspondiente, 

en garant{a de que el sujeto no cometer& un delito. El decomiso, 

consistente en quitarle al poseedor ciertos instrumentos idóneos 

para cometer un delito. 

v.- Medidas tcrap~uticas, se dan en caso de enferme

dad flsica o mental, internando al sujeto en establecimientos 

especiales. 

VI.- Medidas educativas, tienen por objeto la forma

ci6n de la personalidad del sujeto por medio de la instrucci6n. 

VII.- ~ledidas priTativas de libertad, hay medida~ que 

para poder aplicarse se necesita el internamiento del individuo 

socialmente peligroso en una institucign; pero hay medidas en 

que la privaci6n de libertad por un tiempo es el objeth·o esen

cial. 
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3.- Diferencia entre Pena y Medidas de Seguridad. 

Existo grnn confusi6n entre los lHipccinlistns sobre lo 

que os propiamente una pena y unn medida de seguridad; n n111Las 

generalmente se les designa bajo ln dcnominnci6n común de sanci~ 

nes. l'anto el C5digo Penal para el Uistrito como los de ln Rep~ 

blic:\ en goneral, n veces emplean los \0 ocablos, pena y sanci6n 

como sinónimos. 

La distinción radica en que n1ientras las penas llevan 

consigo la idea de expiación, en cierta forma, de rctrihuci6n, 

las medidas de seguridad, sin car~ctcr aflictivo alguno, inten

tan de •odo fundamental ln evitaci6n de nuevos delitos. Propi~ 

•ente deben considerarse como penas la prisi6n y la multa, y m~ 

didas de seguridad los dcm&s medios de que se vale el Estado 

para sancionar pues en la actualidad ya han sido desterradas o

tras penas, como los azotes, la marca, la umtilaci6n, etc. 

El Profr. Villalobos seiiala que, "no deben ser confu_!!. 

didas las •edidas Je seguridad con los medios de pre\·ención ge

neral de la delincuencia; 6stos son actividades del Estado ref~ 

rentes a toda la población y en muchos casos tienen un fin pro

pio, ajeno al Derecho Penal, aun cuando redunden en la disminu

ci6n de los delitos, como la educación pública, ~1 alumbrado no~ 

turno de las ciudades o la organización de la justicia y de la 
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asiatencia sociales; los medidas de seguridad, en cambio, recaen 

sobre una persona ospecialllente dctcrminnda en cada caso, por ha 

ber co•ctido una infracci6n tfpica". :!! 

Algunas di (crencias espec! fi cas entre Pena y Medidas 

de Seguridad, son laR siguientes: 

n). La medida de seguridad tiende a la protecci6n de 

la sociedad, mientras que ln pcmn a la rcstauraci6n del orden j!!, 

rfdico. 

b). Las medidas de seguridad atienden a la peligros!, 

dad del sujeto y e& proporcional a ella, en cambio la pena se ! 

plica de acuerdo al delito cometido y daño causado, o sea la ley 

fija las penas segdn la i•portancia del bien lesionado, la grav~ 

dad del ataque y según la culpa dl"l autor. 

e). La aedida de seguridad no persigue la intimida-

ci6n, la perna si. 

d). La medida de seguridad, no tiene como fin una pr! 

\'enci6n general, pue va dirigida al trato del delincuente según 

su peligrosidad, la pena si. 

440 VILL~LOBOS. Citp. pos. Fernando Castellanos. Ob. cit. p.321. 
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e). La medido de seguridad es indeterminada¡ dura el 

tiempo necesario pnro. la rohabili taci6n del infractor, hasta 

cuando dojc de ser poli groso 1 ln pena no. 

f). La mcdidn de seguridad so aplico a imputables ce_ 

mo a ini111putnblcs¡ ln pena no, dcccsit.a sor imputable para que 

exista punlbilidad. 

g). La medida de seguridad puede aplicarse antes de 

cometer el delito la pena se impone al culpable a consecuencia 

de su delito. 
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A).-DEFINICION Dt: MENOR 

HDesde el punto de bista biológico so llama menor a la 

persona que por efecto del desarrollo gradual de su organis•o no 

ha alcanzado una •&durez plena". ! 

Desde el punto de vista jurldico "Es la persona que 

por carencia de plenitud blol6gica 1 que por lo general co•prende 

desde el •o•cnto del naci•iento viable hasta cu•plir ln •ayorla 

de edad, la ley restringe su capacidad dando lugar al establee! 

•lento de jurisdicciones especiales que lo aa1Yaguardan11 • -ª 
Del latfn •loor natus, referido al •enor de edad "al-

joYen de pocos años, al pupilo no necesaria.mente huérfano, sino 

digno do protecci6n, pues esta 6lti•a Yoz pro•ieoe de 1papus 1 

que aigni!ica niño y que se confunde con la amplia aceptaci6n 

ro•ana del hijo de fa•ilia sujeto a patria poteatad o tutela". ~ 
El l:&di go Ci Ti 1 para el Distrito Federal, señala en 

au articulo 646 que "la •ayor edad co•ienza a lea dieciocho años 

cu•plidoa"• ! 

lo BOLETIN >IEXICASO DE DERECHO. Instituto de Investigaciones 

Jur!dicas de la l!.S.A.~I. Año XIX. So. 57. P• 869. ~16xico, 
19~6. 

2. lbidem. p. 870. 

J. lbideOI. P• 869. 

~. CODIGO Cll'IL para el D.F. ED. Porrli> S.A. p. 160. )1h. 1989. 



- ?4 -

1),. CAUSAS CONDUCTUALES 

Una cualidad coa6n a todo ser hu•ano, eo aus priaeras 

etapa• de deaarrollo, es la de regir sus actiYidades Yolunatriu 

1 conductuale• por el lla•.ado ºPrincipio del Placerº. Este pri!! 

cipio se caracteriza por una •arcada tendencia de hacer o ir a 

lo que le guota o aatlaface y alejarse de lo que le disgusta o 

•ortl rica. 

Tal aitu•ci6n conYierte a loe •anores en eeres que bu~ 

can placerrs tranaitorJoa ya que, a traY~• de au deaarrollo ºº! 

•al debarln abandonar esta tendencia para aujetarae a un princ! 

pio de realidad• que preaupone el atraso de l.a satisfacciAn in

aedlata. 

Dentro de las ca.ract~rlstica.s de eate tipo de •enores, 

destacan: Una ausencia de lealtad general, u.aa carencia del se~ 

tido de r~sponaabilidad• y una •arcada inditereuc1a por todo lo 

qu~ no sea su propia eatisíacción. 

F..atoa individuo• deaprecian las reglas social••• r con 

auaa frecuencia eotran ~n conClicto con la le7, porque co•eten 

actos contrarios a ella. Figuran dentro de eataa conductas in! 

decuad .. los Yicio• co•o el alcoholi••o• la taraacodependeacta, 

la proatituci&n, la pro•iscuidad y el ho•oae:rualtaao entr• otroa. 
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1.- ..&.lcoholia•o. 

El abur.o ll•l alcohol entre los •euores, ee un probleaa 

a•¡1liaacnte desarrollado, el cual es necesario co•prender co•o 

Ul\il perturbadora realidad. 

Nut'stra sociedad es en buena parte de bebedore•; el i!!, 

gerir bebidu alcoh6Ucas df' diversos tipos constituye un compo~ 

ta.atento social aceptable, que afecta. y abarca virtual11ente to

doa los aspectos de nuestra. cultura.. Desde el tradicional bri!!. 

dia de boda ha.ata la alegr{a desbordante que sigue a los eventos 

deportiTos, todo se celebra con alcohol. ~l alcohol Cor•a par

te de ca.si toda clase tle fiestas y reuniones, incluidos los Í\1-

neralea. 

Los proble•as del uso de alcohol '! el eapleo coobina~ 

do del Alcohol con otraa droga• entre loa •enore•, están auaen

\a.ndo en proporcione• alar.&.atea en todo el •undo. Diversos fa~ 

tores co•dyuvan ~ ese increaento, figurando entre ellos la pre

si6n de la cual son objeto los aeaores de parte de sus a.igos a 

conauir bebidu alcobolicaa. El ser acepta.do por el grupo o 

la b.a.ada es de •lxi•a i•portancia para la aayoría de los aeaorea 

y, en con•ecuencia •Uchoa son inducido• a la bebida. 

Los patrones de co•portaa.ieo.to de los padrea r tuai-

liarea alcoholico• intl~•en euor~•ente en los •enores; la coa

trib•ci6n de lo.s, aedioa auivoa de co9Uaicaci&n, cuyoa •eoa&jea 
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publlcltarlo• inllu1en poderoaaaonte en las ror•aa de conducirse 

de las peraonaa, ea •u7 i•portante co•o lo es taabién la facil 

dlaponlbllldad del alcohol en las sociedades •odernaa, donde los 

beneflcioa econ6alcoa parecen tener prioridad aobre los lntere

a•s de la salud. 

LoR ••dioa de co•unicaci6n tienen un gran i•pacto no 

solo sohre la poblacl6n en general sino ta•bilm sobre la Yida 

familiar y, por lo tanto sobre los •enores. La teleYisi6n, en 

particular ee ha convertido en ol centro crltico de las actlvld,! 

des 7 del cntreteniaiento faailiar, y se ha vuelto tan poderoso 

que auchos de nosotros sencill .. cnte no tenemos que pensar por 

nuestra cuenta. 

Con Ca•llias so .. tldas a presiones auy realea, la te

levlAi&n 1 las engai1osa• estaciones de radio que atraen a loa ~ 

dolescentes por •edio de la •6slca ha.n aau•ldo la nueYa reapoa

sabilidad de deterainar lo que es i•portante 1 lo que no lo ea. 

Por •edio de loa co•erciale• donde se presentan ho•bres 

1 •ujeres de facciones Cinaa, disfrutando de co•odidaea, íelicea, 

1 lodo esto como resultado del consu•o de alcohol. Muchoa de no

sotros nos guatarla ser tan atractiYoa co•o los aodeloa que ••.a• 
en la t41leTisi8n 1 pode90s ser aanlpulados haclendoaos fantuear 

acerca de beber las aisaa. caaas que ello•; ao es dif.cll coaprea 

der porque loa •enorea iapreaionados se Ten tentadoa a iaitarlos. 

El alcoholia•o se define coM: "Una alteraci6n conduc

tual1 collO una •nfer .. dad cr6nlca, palqulca, •o•ática 1 paicoao~ 
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•ática; que ee •anl fiesta co•o un trastorno del co•porat•iento, 

caracterizado por el consu•o de bebidas alcoholicaa que sobre 

paea los h&bitos ad•itidoa y loa usos sociales de la co•unidad, 

que perjudica a la salud del bebedor o a su si tuaci6n social 1 

econ6•ica". ~ 

Afortunada•ente, en el grupo de edad de siete a diec! 

siete nfios, la presencia de esta altcraci6n es escasa aún, sin-

e•bargo la preocupaci6n es que estl to•ando causes vertiginosos 

que pueden nu•cntar en corto tiempo este •al social que afecta 

íuertcmcnte a toda la sociedad sobre todo a los inespertos jÓY~ 

nes. 

La trascendencia criainógena de esta enrer•edad social 

queda períecta•ente establecida en palabras de Augusto Forel : 

••• "La experiencia de•uestra que todos los paises donde se ha 

generalizado el uso del alcohol, el etilismo es responsable de 

la •itad 1 incluso de las tres cuartas partes de los criaenes, 

de un gran n6wcro de suicidios, trastornos aentales, auertes, 

en!er•edadcs en general, pobreza, depravaci6n, abusos sexuales, 

enrer•edades YenAreas 1 diaoluci6a de la familia ••• " §. 

s. TOCAVEN GARCIA, Roberto. Menores In tractorea. !di torial Edi
col. Mfsico, 1975. p. GO. 

s. Forel, Augusto. Cit. pos. Roberto Tocaven Garcla: Op. cit. 
P• 61. 
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2.. Pro.ti tucl&n. 

Ea un hecho bien conocido el que la prostitución ha 

existido en cualquier tie•po 1 en cualquier lugar, desde el dfa 

en que el ho•bre o•pezó a YiYir en co•unidad. 

&ata al te ración cooductual en la adolescencia 1 jaYe!!, 

tud está teniendo un incre•ento a niYeles de bachillerato 1 un! 

versitnrio, so esta obserYando co•o sucede con la ta ... acodepen

dencia y dla con df a es •as trocuonte en el ejercicio de la 

sexualidad entre adolescentes 1 joYenes en edad escolar. 

Coao reaul tado del caos de Yalores que YiYi•os, obse!: 

Yuoa ta falta del Y&lor tund .. ental que •• debe atribuir a la 

persona hu•ana y, co•o conaecuencia, no existe el sentido de 

loa de•ls Y&lores derivados, co•o son: el de la Yida en co•6n y 

del trabajo. 

lndudable•ente la proa ti tuci6n no puede atribuirse a 

una cauaa 6oica, sino que se asienta en una •altitud de razones 

1 factores que deben ser evaluados particularaente. 

·Entre loa •aa i•portantea pueden señalarse: 

to. Un bogar roto, runda•ental•ente inaatiatactorlo, 

con falta de adecuado a•or paterno 1 de seguridad, o donde •• 

vive una disciplina e~ceaiva o por el contrario una exagerada 

libertad. 

2o. Deliberada intenciSn de ganar dinero libre•ente. 
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3o. lo"'uertes deseos de lxito 1 atractiYo sexual entre 

loa ho•bro11, asocl ad os con i n•aduroz e•oci onal y di !J cul tades 

para aceptar la realidad. 

4o. Heboli6n contra la autoridad paterna y social, 

especialmente durante la edolescencia 1 la primcrn juventud. 

TodoA éstos tactorca de influenci_a, actuando en las 

dbbiles estructuras e•ocionaleR y de la personalidad, son los 

que e•pujan a los menores al uso indiscriminado de su scxuali-

dad quizás co•o •edio de combatir la angustia, producto de las 

frustraciones de la Yida. 

Co•o posibles •edidas preYentivas para evitar el in-

cre•ento de esta alteraci6n cooductual, se pueden señalar: 

to. Un euy a•plio programa de higiene •ental, que 

co•prenda la educaci6n 1 orientaci6n aexual. 

2o. lln progrua de divulgaci6n encuinado a aovcr la 

opini6n pública contra la proatituci6n 1 1 que se preocupe por 

elevar la dignidad y el valor de la persona huaana. 

3o. Una pol{tica general orientada a foaentar el •a

tri•onie 1 fortalecer los lazos de familia. 

4o. Hedidas encaainadas a eliainar todo el est{aulo 

faYorable a la prostituci6n (alcoholisao 1 actos inaorales)e 

So. Medidas que creen aayorcs oportunidades de recreo 

organizando actividades deportiv•s y de e.sparcimiL>nloo 
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3.- rar•acodependencia. 

r.n el deYenir de la hlstoria del hoabre, la toxico•&• 

nla o far•acodependencia ha sido algo co•~n a 61, o sea un fiel 

aco•pañante. 

En la an.tigúedad constituyó un factor preponderante 

de sua cereaonia• religloeaa. Posterioraente eo europa en el s! 

glo XIX, aparece coao una r•acci6n al desarrollo, •otiYando la 

inquietud de •oral iataa u 9'dicoa. En la actualidad la taraac.2 

dependencia ac ha conYertido en un probleaa social; en loa 61t! 

aoa años ha pasado esta alteraci6n conductual, de grupos aisla. 

doa de adultoa, a eatudiantea uni•eraitarioa 7 de educaci6n ••

dla, para llegar baata loa niños que reciben educaci&o eleaea-

tal 1 con 16gicaa repercucionea que afectan laa eatructuraa de 

la coaunidad 1 aue potencial•• de producci6n 1 deaarrollo. 

Co•o 1• OMS (Organlaacl&n Mundial de la Salud) defi~ 

oir••os a la far•acodepeodencia co•o; "Un estado de intozica--

ci6n periódica o crónica, perjudicial al indi.•iduo 1 a la soci~ 

dad, eogeodrado por el conau•o de una droga natural o sintltica, 

contandQ con la& aigu.ientea caracterl .. tica.s: 

to. Un in•encible deseo o una ne-cesidad de continuar 

con•uaiendo la droga y de procurarsela por todos loa •edios. 
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2o. Una tendencia a au•entar la dósis. 

Jo. Una dependencia de orden pslquico y aveces tlsico, 

con reapocto a loe ofoctos de la droga". 1. 

El URO, abuzo y la dependencia del conau•o de drogas 

o far•acos en los •enorea, constituye una seria proocupaci6n por 

las repercucionea destructh'tts que gstas odginan en el patrón 

fisico 1 e•ocional de los conau•idores. 

La capacidad lle juicio y la voluntad, son laspri•erae 

aptitudes hu•alls que se pierden o atrofian '! que proyectan al 

drogadicto o tar•acodependiente a un actuar instintivo, perYer-

so y antisocial. 

Las principales puertas de entrada de la adolescencia 

de eeta enfel'9edad aocial aon: en pri•er lugar la desintegra---

ci6n fa•iliar, la preai6n de grupo, la curiosidad y la ruga de 

la realidad entre otras. 

Cuando el nucleo fui liar no esiste o es caótico, 

cuando no ofrece sa.lisfaclSn oi 13.s nec!'aidadei;; blaicas co•o aoa: 

amor, protecci6a 1 seguridad, etc., el RUJeto ae refugia ~n los 

eleaentoa que atenUan su ao~uatia e inconforwidad. 

La curioaidad, estiaulada por una alquina publicita--

ria que ha con•ertido al adolescente ~n un ser de consuao, in--

fluye determinantcaente en sus aodos de conducta, esto unido a 

7. O.M.S. cit. poa. Roberto To•aYen Garcta. op. cit. p. 61. 
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la YJY•ncta d• au realidad coao •olesta 1 desagradable, ll•Ya al 

adol••cente a la b6aqueda de una fuga que trec~ente•ente ea el 

con•utto rle estl•ul•ntea, eatupe!acienles. 

4si pu6a, esto. enfer•edad social se afttrra tuerte•ente 

en la atlole.acencia y la juYentud, asiendo a los !ar•acodependie!! 

tea, serea propicios para los •anico•ioa o 10.11 recluaorioe. 

&sa necesidaddc au•entar las dóais de droga 4 cantid! 

dea cada Yea •ayorea ae ha con•ertido en un Yerdadero probleaa 

a re•olver, en los Últi•os años se ha observado un alar•anto j~ 

cre•uto de Carwacodepeadieotea aobre todo en aenorea. 
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4.- Pro•iscuJdad Moral Erfucativa. 

La o.usoncia de nor•as morales en la familia repercute 

en forma desfavorable en la conducta de Jos hf jos. Estas fami

lia• YiYon en la pro•iacuidad, los casos de incesto son trocue~ 

toa, imp~ra la •Íaeria y el ha•bre, los padres inducen a sus h! 

jos a •anifestar conductas ilfcitas. 

bJ imposible que en este tipo de fa•ilias el menor no 

llegue a delinquir ya que el eje•plo de los padres ha carecido 

de una enseñanza •oral; por un lado el padre es alcohólico, es 

delincuente habitual, trata con sujetos de 11al vivir¡ en resumen 

el padre le ha brindado al menor el conocimiento de una vida d!, 

lictuosa; por otro lado la •adre vive en concubinato continuado, 

ejerce la prostitución dentro o Cuera de la casa. Esta conduc

ta de loe padrea tiene co•o consecuencia llUe el •enor se encue!!_ 

tre en aituac16n de peligro •oral, lo cual lo conduce necesari~ 

mente al delito. 

Si a lo anterior agregamos condiciones •ateriales, por 

eje•plo lo relacionado a la YiYicnda, en que el hogar, coapuesto 

por lo general de un cuarto de pequeñas di11enciones; en el cuál 

habitan un pro•edio de ocho a diez personas, esta pro•iscuidad 

produce en los niños una defor•aci~n ~n el desarrollo de su pe! 

sonalidad, es aqui donde el menor recibe una serie de ejemplos 

negatiTos: la prostituta, el bebedor consuetudinario, vecinos 
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que riñen y se injurian en plena vla pdblica, ofreciendo claro, 

••los tratoa 1 ej••plos. 

Al respecto dice RalH CarrancA y Trujillo, 14 En este 

•odio el niño encuentra los ele•entoa para la fácil org11J1iza---

ci6n de las pandillas 1 de la asocíaci&n delictuosa, organizada 

solo con el fin de co•oter delitos y la esperanga de escapar a 

las •nl Las de la le1 penal". 'ª-

Po<leaos decir que culllUldo el •enor no encuentra satis• 

faccl6n a sus necesidades b!sicas en la familia y carece de la-

~os e•ocionales su!icienteaente fuertes para ialtar su patr6n 

cultural, tlcil•ente se convierte en delincuente. 

Por otro lado la !alta de apoyo a las buenas costu•--

brea, por parte del aedio educatiYo, es factor i•portante t .... 

bién que contribuye a que los •eoores infrinjan laa le7ea o re-

gla• de conduela preYia•ente establecidas. Por el contarlo po 

drla decirse que en el aedio educativo se practica taabi6n en 

cierto grado la pro•iscuidad, en ~onde jÓYenes inexpertos o de 

poca edad aon inducidos con gran facilidad a pr-acticar aceto--

nes que post~rior•eote loa pueden avergoR&ar. 

s. GOllEZJARA, Francisco. Sociolog(a. Editorial Porr6a, s.A, 
9a, edici6n, llblco, 1982. p, 133. 
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C) .-CAUSAS FISICAS 

Es innognble que din o. dla o.uacnta el n6mero de jóvenes 

delincuentes, y lo que es aas grave, en cuanto los hechos anti-

sociales coactidoa por •cnores tienen caracterlsticas fundaaent.! 

len viotentns, de ahl la prcocupaci6n dl' conocer las causas que 

influyen en el co11porta1dento del joven delincuente, en al &rea 

rlsicn quedan co•prcndido8 los factores: hereditario, pcrinatal, 

post-natal y coaplcmentariamente la falta de afecto. 

1.... Factor llcreditario. 

Se ha definido a la herencia. coao "La ley biológica 

por lo que los seres vivos tienden a repetirse en sus dcscendi .. 

entes "f trasaitirle sus caracter!sticas". 2-
Considero al factor herencia de suaa importancia en la 

estructura tanto rlsica coao qu!aica del niño ya que al convin&!_ 

se con el ambiente, deterainar1 la forma del comportamiento hu•!. 

ºº• 
Toda la inforaaci6n necesaria para dar los coaponentes 

9. GOMEZJARA, Francisco. ob. cit. p. 197. 
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variados, tanto flaicoa coao psico16gicoe, se encuentran codií! 

cado• dentro del n6cleo de las c6lulaa. 
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2.- Factor Perinatal. 

Reviste una gran i•portancia este factor, ya que se 

pueden presentar ano•alfas en oste periódo. El perinatal se e_! 

tiende desde la veinteaYa se•ana de gostaci6n hasta los veitio

cho dlas de vida inclusive; sin e•bargo es i•portante conside

rarlo inclu:yendo •ayor tie•po 1 ya que hay factores que afectan 

t3nto a la •adre co•o al producto deRde el principio. 

Un n6aoro creciente de evidencias, seíialan los acon-

teci•ientos circundantea al parto, co•o especialmente importan

te• en las causas de las alteraciones aentales y consecucntemc~ 

te en la conducta delincuente, coao aanifestaci6n de ellas. 

Perinatal•ente, el daño al siteaa nervioso, ae puede 

causar por a.noxia, heaorragia o trlu•a •ecanico, la pre•adurez, 

laa l!resentaciooea anor•ales 1 otras co•plicaciones del trabajo 

de parto. 

Laa lesiones producidas durante el parto pueden prov2 

car lesiones de tipo cr6nico o alteraciones de la capacidad !u~ 

cional. 
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3.- Factor Post-Natal. 

El niño deber& adaptarse al nueYo •undo en el cuál s~ 

ri objeto de influencias ravorables y nocivas 1 que tendrln co!!_ 

secuenciaa en el desarrollo de su Tida. 

Las secreciones glauduln.res influyen en la conducta 

del individuo, las glandulas de secreci6n interna tub16n llam! 

das endócrinas; secretan .-ubstancias lluadas hol"llonas directa-

•ente al torrente sanguineo. 

Las glandulas endócrinas pueden funcionar de ••s o 

de •enos. en a11bos casos, trae co•o consecuencia tanto traslor-

nos rlsicos co•o psíquicos. Las glandulas endócrinas que tie--

nen inCluencia en la conducta cri•inal son: tiroide, hipófisis, 

paratiroides, genitales. 

Varios autores coinciden en que et=- encuentran: "Hipe! 

funciones de la hipófisis en asesinos, hipertiroidia•o en ho•i-

cidas violentos 1 pasionales, hiperfunci6n de la hipófisis en 

ladrones, disfunciones gonádicas en delincuentes contra las bu! 

nas costu•bres 11 • .!Q 

La epilepsia es considerada frecuente•ente taabién c2 

ao una ealermedad cri•inógena. La personalidad de este tipo de 

aujetoa se caracteriza por la exitabilidad y agresiYidad 1 eziste 

p¡rdida del control de la conciencia; periódos de tranquilidad 1 

peri6doa de euforia. 

10. RODRIGUE.Z MANZANERA, Luis. Criainalidad de aenorea. Edito-
rial Porrfta, S.A. Mlxico, 1987. 
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4,- Falta de Afecto. 

,\lgunos nutorce han pensado que el desarrollo pslquico 

se acaba hRcia los once ailos y que la dolcecencia es si11ple11cnte 

una crisiR pasajera, sin embargo por otra parte vc•os que no es 

sencilla esta crIRis de los a<lolt.•sccntcs 1 pues hay un descquil! 

brio, si esta crlsis no es superada y dominada por el adolcsce~ 

te llegar& aprovocar conductas antigocialcH. LoR ca~bios psic~ 

16gicos •as i•portaotes de la adolescencia son: 

a).- El desarrollo Cognocitivo, y 

b).- El desarrollo o•ocional. 

Por lo que respecta al pri•ero podemos señalar que 

en la adoleaccncia florece la capacidad de pensar en íor•a cie~ 

tlfica; capieza a foraar hip6tesis. s~ supera en el proceso de 

aprendizaje poi" la org:anizaci6n del conociaicnto eo rela.ci&n al 

desarrollo eaocional, se puede señalar que se le ha dado el no! 

bre de 11 lpoca dirlcil o de tensi6n" a la adolescencia; caracter!, 

zada por Yigorosas influencias eaocionales. 

Las eaociones tienen considerable influencia sobre el 

pensa•iento y la acci6n, de aqu( que si se presentan anoaallas 

de la conducta pueden llegar incluso al delito. 
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Tal sucede nos dice el •aestro Horn&ndez Quiroz, 11Por 

eje•plo con sonti•i•ntos de soledad, de abandono, de inco•pren-

ci6n, de incorrecto autocontrol, de inferioridad, de celos, de 

frustraciones, de culpabilidad; sobre todo por la influencia de 

principios •orales o reli~iosas exagerados. Los conflicto• ••,!! 
talea, la indeter•inaci6n frente a las eventualidades de vi•ir 1 

los tr11u•n11 noraales 1 psiquicos ante fracasos naorosos, escol.! 

rea, 1 do relaci6n con los a•igos, heraanos o padres; 1 en or--

den aRccindente el predo•inio de instintos sexuales, o de tonde!l 

cias 11 aproplaci3n 1 el .influjo de pasiones, tubiln aon causu 

frecuentes de irregularidades en el actuar, cuya mayor expreai6n 

es el delito. En el •is•o sentido operan el •iedo, la repugn&!!, 

eta, la te•eridad, la curiosidad, la su•iai6n o la agresiYidad 

sexual 1, en general toda la fase e•ocional exacervada".--!.! 

Todo lo anterior nos presenta un cuadro de las ai tna-

clones nuevas • lae qa• se tiene que enfrentar el adolescente, 

1 si a esto s~ le agrega la taita de atecto 1 apoyo, co•prende-

re•oe porque el adolescente tiende a avergonzarse tlcil•ente 1 

a •oatrar cierta sensibilidad que a los Adultos no parece eJEa--

gerada, pqr lo que procedeaos con aarcas•o y criticas i•pruden-

tes, lo cual ocaciona la i'naeguridad y en consecuencia la ina--

daptaci6o e•ocional del edolescente; creando en ¡l senti•ientoa 

de rencor,de hacia su& progenitores 1 en general hacia la soci! 

t 1. HER.UNDEZ QUIROZ, Araando. Derecho Protector de Menores. 
Editado por Universidad Veracru1ana, Veracruz, Mlxico. 1968 
P• 59. 
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dad, que no ha sabido respetar su eaotividad, su sensibilidad c2 

•o la de cualquier se huma.no, ayudando de esta fonaa los adul toa 

a la creaciSn de personas con conductas antisociales, desafortu

nado& que lo unico que han recibido es la agreci6n del aedio que 

les rodea. 

A lo contario de lo anterior, aspecto de su•a importll! 

cia para el futuro de loe hijos ce que sean bién recibidos con 

alegria, el nueyo ser desde que nace inclusive desde antes intu

ye si ee le cuida bién, con cariño, o por el contarlo si se le 

desatiende. 

Es de auaa iaportancia brindarles todo un cuaulo de a

fecto que los haga desarrollarse integra.mente, coao aie•broa po

ai tiYos que toda sociedad requiere. 
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D).- CAUSAS SOCULES 

Cuando se quiere decifrar el origen de un íenÓ•eno sa 
ci•l, es co•6n mencionar la palabra causa, la cual da idea de! 

le•ento gener•dor o fuente y tratandose del proble•a del •enor, 

cu1a conducta de1;vlada se podrla encuadrar en la figura penal, 

ea necosari señalar la presencia de diferentes factores sociales 

que intervienen en el proceso de dicha conducta del menor; ya 

que es dificil atribuir a un deter•inado !actor el origen de la 

•ia•a. 

Cabe señalar que la delincuencia de •enorea puede sur 

gir de la conbina.ci6o de diYeraos factores, •otiYo por el cual, 

se debe abarcar distintos c .. pos en que surgirán las caua&a de 

desYinci6n de loa aenorea. 

r.a ui que en este apartado del lrea social tratare-

aos et •edio faaili~r co•o el lugar donde se desarrollan los ~ 

norea, donde se lea for•an sus gustos 1 se dete,..ina su futuro 

deaarrollo social • 

. Continaareaos con la escuela, que ea donde el •enor 

deja el, ambiente fuilia.r 1 se 1otegra por pri•ora vez coa otros 

••norea, es en la escuela donde se for11arl su personalidad ao-

cial. 

Finalizareaos con el •edio socioecon6•ico abarcando el 

trabajo, a.ablente laboral del •enor as1 co•o sus careaciaa ecoa! 
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•leas 1 •aterialea, 1• que no sie•pre ea necesario que el JOYen 

infractor proYengn de faailia rica o pobre, pero que gcneral•e~ 

te esto~ Últi•os son las clases aas desprotegidas 1 las que ha

cen aayorla de acnores en el Consejo Tutelar. 
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t.- La l'aal lia. 

La fa•ilia ea una lnstituci6n tan antigua coao la al! 

•• especie hu•ana, ea la unidad blaica de desarrollo 1 esperie~ 

eta, de reallzaci6n 1 fracaso. 

Dentro del seno faaillar el niño adquiere sus priae-

roa conocia1entos; ee lea foraan h&bitoa 1 aptitudes, canaliza 

aua instintos, c•pieza a•odelar su personalidad y entra en con-

tacto con el aundo es:terior. La foraaci6n que le den sus pa---

dres, heraanos •arares y demás raailiares, influir& durante to-

da su vida, para esto es nocesario que la faailia este solida--

•ente constituida. 

" ••• si ~stl erigida sobre una base sana 1 doaina en 

ella un desarrollo saludable, es para el indiYiduo hogar 1 ap~ 

10. Pero si carece de ese conteuidó aoral, que hace de ella 

un poder bienhechor entonces es solo seaillero de glraenes pe-

ligroso6 que lle\ºaD la corrupci&n a la sociedad". g 

La tuilia puede constituir un Yerdadero caapo de pr!_ 

Yenci6n de la delincuencia, 1 supone•oa que esto serta a traYfa 

de hogares organiaadoa, que hagan resaltar el eje•plo de Yalores 

morales, a traY6s de una disciplina fundada en el afecto 1 rea-

peto •utuos. 

12. BUHLER. cit. pos. tnclclopedla Jarfdica 0-ba. Toao VI. &di 
torlal BibllogrUlca Buenos Aires, Argentina. 1957. P• 192'; 
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2.- La Eacuela. 

SJ la •iseria 1 los factores tanto ccon6•icos Co•o r~ 

•iliares se pueden señalar co•o agentes generadores delictivos, 

reaulta •ayoraente doatacablo incluir el elemento educativo co

•o !actor generador de conductas antisociales, ya que este Cor

•• la base general de toda conducta hu•ana, y es que la !alta 

de una buena cducilci6n eapuja al individuo a una situaci6n en 

caal pierde ya significaci6n el e•pleo de •cdios cri•inales. 

E.n nuestra sociedad y al cu•plir el niño seis años 

de edad, se produce un aconteci•iento de su•a i•portancia¡ el 

ingreso a la escuela, que va a dotar al niño de un segundo a.a-

biente, aucesiYa•ente en todos los niYelea escolares. 

Pero ae presenta lo dificil de entender; la escuela 

ea algo ajeno a las necesidades de la •ayorla de los •enores, ! 

bandonan la ~RcuelR con mucha mayor l•cilidad, influyen circun! 

tancia8 tal~s co•o: el cuibio !recuente de do•icilio, crisis t~ 

•iliar, dese•pleo del padre, suspensiones en la escuela, etc. 

As( ta•bién el asistir a la escuela resulta •ucho mas dificil 

para estos •l'nores 1 ra que a&istirán •ientras las condiciones ! 

con6•icas dela familia lo peraitan y después serS •otiYo de in~ 

sistencia a la escuela; el que a lo •ejor tenga que trabajar p~ 

ra ayudar al gasto taailiar. 

La 111.~orta de estos aenores necesitan ayuda ya que el 
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retra~o escolar se explica por •ultlples factores como son: re-

trazo •entnl, condiciones adversas en el hogar, eníer•edadea, 

etc. 1 que la escuela no cuenta con recursos •con6aicos ni aa-

terlales para atenderlos. 

Tederco 1 Parra en su obra "Marginalidad Urbana y Ed~ 

cae i&n ti~or•al 11
, aei\alan tres aspectos pedag6gi co-escol are a 

¡irinclpa.lcs que influyen en la crisis de la escuela: 

t.- 11 Condlciones Materiales del Trabajo Escolar. 

2.- Actitud del Docente. 

3.- Metodologla" • .!;! 

Con respecto a laa condiciones aaterlalea del trabajo 

escolar, podeaos señalar que las instalaciones escolares ae e~ 

cuentran deterioradas, adeaás hay que agregar que carecen de 

aaterial rlidlctico, el cual se reduce a algunas llalnaa, aapas, 

giRes y pizarr6n¡ '1 en algunos casos n1 eao. Todas estas cond! 

clones influyen directa•enle en el tipo de aprendizaje que se Ta 

a. obtener. 

Por lo que se refiere a. la a.Ptitud del docente, en •,!-! 

chas de los casos eatos carecen de preparaci&n t6cnica adecuada, 

13. TEDERCO Y PARRA. ci t pos. De la Vega, Beatri&o La Cal tura 
del Menor Infractor. Editorial Trillas, S.A. de c.v. Mlxico, 
1987. P• 35. 
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personalidnd Y do actitudes necesarias para atender pedagógica

•ente a los menores. 

La •ayorfn de los maestros descuidan, inclusive aban

donan AU trabajo, est.o se traduce en fal t.n de preparaci6n, ro-

trazo pnrn!_ntrar n sus nulas, etc.¡ los profcsoreL excusan este 

descuido, •anl festando que no vale la pena esforzarse por el b!, 

jo salario que 11crciben, si tunci6n que ocaciona que el profesor 

11 corra 11 de un lado para otro en busca de mejores percepciones ,!':. 

con6rdcas 1 esto en perjuicio de los aluninof;. 

Aspecto de suaa iaportancia es lo relacionado tubi6n 

a la •elodologia. Los aa~stroe se quejan de la dificultad que 

encucntrnn al adaptar los programas escolares a la realidad de 

eatos •enores desnutrido•, con proble•as de aprendizaje, pa 

dres en los cuales no existe inter6e alguno sobre los resulta-

dos escolares del •enor 1 todo ósto ocaciona en el profesor un 

no saber que hacer, lo que lleYa a e•plear diYersos recursos p~ 

ra aproximarse a los •enores, es tal la diferencia de criterios, 

que consccucntccicnte lleva. a un desorden en el proceso ad;ainis

trativo de la enseñanza, y por consiguiente el aprendizaje del 

•cnor sufre deterioro. 

La escuela puede hacer mucho por ayudar al menor, pe

ro es necesaria una estercha colaboraci6n de todas las personas 

que intervienen directamente en la educaci6n del menor, quienes 

serán participes del 61:i to o fracaso que 6ste tenga. 
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3.- 11 Trabajo. 

El doae•peño laboral por parte de los menores ea una 

acción llevada a cabo por •era curiosidad o experi11entaci6n, 

producto de la deAadaptaci&n social; y aunque en •uchos casos es 

necesidad relevante el trabajar, eo algunos otro~ es el deseo de 

tener vivcrncias exageradas por in•Bdurez.. 

Aunquo et arUculo 1!?3 de nuestra. Constituci6n, proh! 

be lA utilizaci&n lnboral de menores de catoré:e años y fija pa

ra los catorce a dieciseia afio& una jornada de seis horas, que

dandoles restringido el trabajo nocturno, la Yerdad es que estas 

sanas disposiciones en la gran •ayorta no son observadas en loa 

centro de trabajo. 

En la adolescencia y en la infancia, el medio laboral 

puede ser un núcleo francamente cri11in6geno; haciendo & un lado 

los trabajos ilegales para los •enorea co•o en los centros de ,.!. 

cio, e•pendios de bebidas alcohólicas, billares, etc. Sos re!!. 

ri•os a las repercuciones psicosociales que se obserYan en los 

•enores que trabajan leg3l•ente. 

Es !recuente que sea el aprendizaje de un oficio, re

forzado por las necesidades econ6•icaa r .. iliarea, el pretesto 

•as co•Ún para que un •enor ingrese a laborar. En ciertos tr~ 

bajos se tiene la Yentaja de realizarlos en lugar deter•inado 1 

aai co•o de contar con uo horario y un salario estable y la Ye! 
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taja de poder asistir a la escuela. 

La realidad, es que se olvida o descuida la asistencia 

a ln escuela, el lugar donde trabaje el menor se convierte en su 

fucnt'e de ensci\anza o aprendizaje, donde el cotidiano trato in

terpers.onal con personas mayores aprende cosas !•propias a su !. 

dad y que lesionan 5U desarrollo íntegro. A.si se iniciará en la 

•entira, el robo, y algunas otras anomnllas del comportamiento, 

tan cotidiano en todas las actividades de oficios, donde los a

fectados son los que conviven con 61. 

El menor en cu•pli•lcnto de sus necesidades evoluti-

Yas, buscar& la identi Cicaci6n con sus co•pañeros de trabajo, 

copiando sus formas conductunles y demostrando para afirmarse, 

que ea tan ho•bre o tan bueno co•o todos ellos; contribuyendo 

as{ todo esto a e•pujarlo a conductas antisociales. 

En la calle se encuentran con •as frecuencia los fac

tores cri•in6genos, donde loa menores desamparados e~plotados 

por sus propios padres encuentran amchas f'or•as de procurarse 

un ingreso. 
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·l.- Carencias Naterialea. 

La •n1or(a de la clase trabajadora recibe ealarios i~ 

suficientes para sostener a su fa•i lia por lo cual es natural 

su bajo poder adquisitiYo, los hijoR se ven obligados a buscar 

la formn de incrementar el ingreso familiar. Las relaciones fa

•ilinres se ven afectadas cuando se afronta la vida diaria con 

muchos hijos y poco dinero. 

Los problemas econ6•icos y Ja •iaeria son causa !re-

cuente de una seria carencia de cleantos •ateriales, tan neces! 

rios para el desarrollo Integro del •enor. La •ayorla de •eno

res que integran el Consejo Tutelar pro\·ienen de escasos recur

eos econ6micos y no se debe precisaaente a que la conducta anti 

aocial sea privativa de ~stoa, sino que eo •uchos casos los pa• 

4res interceden, sin dar tie•po a su env[o al consejo tutelar. 

Se ha de•ostrado que la •ayorf a de los menores que i~ 

greaan al Consejo Tutelar pertenecen a status socioeconómicos 

hnjos, y cuya explica.ci&n ea que las clases aedia y alta, gene• 

r•l•ente RO llegan !ser internados, aenores que verdaderaaente 

presentan conductas antisociales sua&11ente graves, ya que los 

padrea loa rescatan sin dar tie•po a su enYÍo al Consejo Tutelar. 

Al respecto RodrigueE Manzanera dice: 

"So desconoce•os que •uchos menores, ni siquiera llegan 

a la delegaci6n, puea los particulares afectado& llegan a un a--
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cuerdo, o la ta•ilia da dinero al policia para que deje libre al 

•enor, es co•prensible que el re•anentc que queda en los centros 

son los •enores que, verdadera11entc co•etieron un delito grave o 

no tienen •edios econ6micos o socialeR 1 ni una verdadera familia".!! 

Debeaos aceptar que la aayorfa de los ~cnores con con-

ductn antisocial pertenecen a la clase baja, pero tambien debe-

11os aceptar que en ocaciones las carencias materiales sobre todo 

las de primera necesidad son causa funda•ental de las conductas 

&atisociales de loa •cnores¡ adem's de que existen condiciones 

de injusticia hacia estos aenores, en lo que se refiere a a.sis-

tencia social y educaci6n; esto pone de manifiesto que existen 

deficiencias en el aiste••• 

14. RODRIGUEZ M.\SZASERA, Luis. Criminalidad de ~lenores. Editorial 
PorrGa, S.A. Hlxico, 198?. 
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E).- CAUSAS JURIDICAS 

Dentro de la.a causas jurídica& del co•portaaiento in

fractor del •enor podemos contar, lo referente al deaconocimic~ 

to de la Nor•a Penal, asi co•o lo relacionado a la l•punidad. 

1.- Desconocimiento de la Sor•a Penal. 

Con respecto a este te•a podemos indicar que los •en~ 

res constante•ente incu•plen las nor•as penales por desconoci-

•i en to, ya sea porque en los centros educativos o bien en su -

•ismo hogar no existe el cuidado suficiente de instruir al •enor 

con respecto al cu•pli•tento o posibles sanciones por no respe

tar las disposicionea establecidas previa•ente; se requiere en 

consecuencia hacerhincapié en la necesidad de tratar con rele-

Yancia estos te•a..s de suaa trascendencia para lograr una •ejor 

conviYcncia en la sociedad. 

2.- I•punidad. 

Para tratar el asunto de la i•punidad, es necesario 
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entender pri•cro que ea la punibilidad. 

Se hu afir•ado en diYersas ocaciones que para que uoa 

conducta sea delictuosa requiere nccesaria•ente que sea punible. 

La punibilidad se entiende coao aaenaza de aplicaci6n de una &.!!!, 

ci6u penal a aquel que ha cometido un acto tlpico, antijur!dico 

1 culpable. 

Pav6n Va,.concclofi dice que: "La punibilidad es la 8.DI_! 

naza de pena que el Estado asocia a la vlolaci6n de loa deberes 

consignados en lns nor•as jurldicnE•t dictadas pa.ra garantizar la 

15 
per•anencia del orden social 11-

A.hora bién haJ que distinguir entre punibilidad y pena, 

toda Tez que la segunda es una consecuencia del delito en tanto 

que la priaera ya se precisó su concepto coao una amenaza de que 

una conducta tlpica, antijurfdica y culpable sea delito. 

Una vez dcter•inadod concepto de punibilidad, estudi~ 

re•os a continuaci6n su aspecto negati:t"o, causas de i•punidad. 

Cousino Mac JYer, las deno•in& co•o: "Causas que de-

jan subsistente el carlctor dclictiYo del acto y que no hacen 

•as que excluir la pena 11 .J! 
Al respecto Ji•~nez de AzÚa dice que "Son causas de 

i•punidad o causas absolutorias, laR que un acto tlpico, anti--

15 0 PAVON VASCONCtLOS, Francisco. Manual de Derecho Penal Mexi
cano. Editorial Porr6a, S.A. 5a. cdic. Hlxico, 1982. p. 395. 

!6 0 COUsao MAC IVtR 1 Luis. Derecho Penal Chileno. T. I. Edito
rial Jurldica de Chile. 4a. cd. 1975. P• 362. 
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jurfdico, i•putn.ble a un autor y culpable, no se asocie pena a! 

guna es decir, que Ron •otivos de i•punidad" • .!1 

Por su parte Cossio las define de la siguiente •anera: 

_ 11Son circunstancias en que apcsar de subsistir la antijuricidad 

1 culpabilidad, queda excluida desde el priaer aoaento 1 la pos! 

bilidad de imponer una pena al autor11
• ~ 

Pode•os entender entonces que los hechos determinados 

por la ley, pero que lapiden la aplicaci6n de la pena, tienen el 

car~cter delictivo de t1n acto y no supriaen la culpabilidad de 

un autor y que producen sin eabargo una exccpci6n de la penali-

dad; en el lcMa que se estl tratando, por cuestiones de edad. 

17 0 JIM!!IEZ DE AZUA, Luiso La Le1 1 El Delito. Editorial Her•es, 
S.A. Sa. ed. Buenos Aires, Argentina. 1986. P• 433. 

18. Cossio, Carlos. El Probleaa de las Lagunas del Derecho. Bol~ 
tin de Informaci&n de la Facultad de Derecho 1 Ciencias Socia 
les. UniYersidad de C&rdoba. toa. ed. Argentina, 1941. p.52. 
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C A P 1 T U L O IV 

f:L CONSEJO TUTELAR PARA MENOHES INFRACTORES DEL D.F. 

A).- OBJETIVO Y ORGANIZACIOS 

B) .- ruSD.UIE.~TACION 

CJ.- PROCEDIMIENTO 
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La necesidad iape~iosa de fundar un tribunal para ae

norea ru6 puesta de manifiesta de •anifiesto ea el pri•er Con -

greeo Mexicano del Niño, celebrado en 1912 1 hablandose de tri -

bunales protectores y tutelares de la infancia, asi •isao, ea 

el Congreso Jur!c.lico llevado a cabo en ~16xico en 192J, se pre-

sentaron trabajos que propugnaban por la creaci6n de tribunales 

dedic~dos a aenores infractores; es el Estado de San Luis Poto

si llonde se logra fundar el prlaer tribunal para menores de la 

Rep6bl i CA Mexican .... 

t.n 1926 se for•ul6 el priaer proyecto para la funda-

ci6n del Tribunal Ad•inistrativo para Menores, 1 se expide a la 

Tez el Regla.aento para Calificaci&n de los In!ractores Menores 

de Edad en el Distrito Federal, base del Tribunal para ~lenores 

qut" se tunda con el Dt"creto del 30 de •arzo de 1928. 

El C6dlso Ponal do Jos~ Al•araz do 1929 fijó distinto 

trato para infractores mayores y •enores de dieciseis años, es

tablecia que los •enores de dieciseis años que co•etieran deli

tos quedarfan a disposición de un Consejo Supreao de Defensa y 

Previsi6n Social r consider6 al ~enor infractor como social•en

te responsitible. 

Asi •is•o se inatitu7eron loa tribunales encargados 

de conocer los proble•as de los menores procurando que su !un-• 

ci6n fuera de caractcr educativo, pero el procedimiento para m! 

nore~ l"ra si•ilar al de adultos delincuentes. 
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El C6dlgo Penal Ylgento de 1931 se caracteriza por su 

sentido huaanista, en relaci6n a los aenores, eleva la •inorfa 

de edad por cuanto n su responsabilidad hasta los dieciocho a-

ños J pretende pri•ordial•ente lograr la readaptaci6n del •enor 

infractor y no un castigo por cuanto a su falta. 

En 1965 ingres6 a la Costituci6n Polltic~ de los Eat~ 

dos Unidos Mexicanos la eaterin nobre aenores infractores por 

vla del arlculo 18. 

En 1941 se expidi6 la Ley Orgánica y Normas de Proced! 

•lento de los Tribunales de Menores y sus Instituciones Auxil!.!, 

res en el Distrito Federal. y Territorios Federales, ordenruaiento 

que rigió hasta 1974 1 en que entr6 en vigor la Loy que crea el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, 

que actual•ente regula la aituaci6n de ~stos. 

El nuevo derecho tutelar de menores infractorea exige 

cuerpos legales autóno•oti de aodo que rccla•an jurisdicciones, 

procedimientos y aedidas singulares. Esta ley contiene aporta

ciones sustantivas co•o el caabio de noainaciones de los orga-

nos juzgadores, de Tribunales para Menores a Consejos Tutelares, 

la suaa del fen6meno antiaocitil ju\·enil pasa a la co•petencia 

del Consejo al conocer además de los hechos tlpicaaente penales, 

de las infracciones a regla•entos y de casos de conducta pelig,!2 

sao 
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Existe una •ejor confor•aci6n de las aedidas 1 sean 6! 

taa institucionales o extrainatitucionalea; se introduce la oh!!. 

gnci6n eatricta del Consejo Tutelar de velar por la ejecución ! 

decuada de estas •odidaa; se destaca la figura del promotor sieE 

do éste un vigilante de la legalidad, un coadyuvante de la tun-

ci6n tutelar del Estado; ciertas.garantfns quedan captadas co•o 

la resoluci5n inicial que precisa la •atería dol procedimiento, 

las pre\·isiuncs peri6dicas y la orden escrita de presentaci6n 

del menor entre otras. 
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A).. OBJ!:TIVO Y ORGA~IZACION 

El Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distr! 

to Federal, tiene por objeto de acuerdo al art(culo to. de la 

le.r t¡ue lo crea, "pro•ovcr la. readaptaci6n soci.ll de los aeno--

r~s de d1cclocho afias en los casos a que se refiere el artículo 

siguiente, •ediantc el estudio de la personalidad, la aplicaci6n 

de •cdidas correctivos y de prutecci6n y vigilancia del trata-

•1ento" • ..! 
Art(culo 2o. ''El Consejo Tutelar intervendrl en los 

t6r•inos de la presente ley, cuando los menores infrinjan las 

leyes penales o los reglamentos de policía y buen gobierno, o 

•ani!iesten otras formas de conducta que hagan presumí r, funda-

•entalaente 1 una inclinaci6n a causar daños, a si •is•o, a su f! 

•ilia o a la sociedad, y aaeriten, por lo tanto, la actuación 

preventiva del consejo". ~ 

!fectivruaente, la Ley en su arfculo to.• habla de Ja 

readaptaci6n, sin e•bargo considero no podemos volver a adaptar 

al •eaor que ja•&s estuvo adaptado y por eso manifest6 su con--

ducta antisocial. 

t. C.Sdigo Penal para el Distrito lo~ederal. Colecci6n Porrúa,S.A. 
47•• edici6n. ~l~xico, 1990. p. t6t. 

2. lbide•. P• 161. 
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La readaptaci3n d•be lograrse, seg6n la ley, por •edio 

del estudio de personalidad; asl la personalidad se considera, 

el punto central de la proble•atica criainol6gica 1t con mayor 

razón en •onorea, pués ca el punto de referencia para la in--

tervenc16n del Consejo 1 para la aplicaci&n o no aplicaci6n de 

•edidae prcvcntiYae 1 educatiYas o terapéuticas. 

Asl pués el Consejo Tutelar tcndrl competencia para ~ 

perar en tres caapoa, a saber: 

t.- En el de la co•isi6n de conductas preYistas por 

leyeS penales. 

2.- En el de la coaisi&n dé conductas preYistas por 

el reglaaento de policla y buen gobierno y, 

3.- En el de situaciones o estados de peligro social 

eYidenciado por fonta de conductas que hagan presuair, fundde!! 

tal•ente una lnclinaci8n a causar daño (del propio infractor, 

de su f'a•ilia o de la .sociedad). 

En cuanto a su organizaci6n pode•os •ani!estar que el 

Consejo Tutelar se integra de la siguiente •anera: 

1.. Un Presidente; 

11 •• Tres Consejeros nuaerarios por cada uaa de las 

salas que lo integran; 

111.-Tres Consejeros supcrnu•erarios; 

Iv •• Un Secretario de Acuerdos del Pleno; 
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v.. Un Secretarlo de Acuerdos para cada Sala; 

VI.- El Jefe de Pro•otoree 1 los Mie•broe de late cuer 

po¡ 

VII.-Los Consejeros Auxiliares de las Delegaciones P2 

llticns del Distrito Federal; 

VIII.El Personal t6cnico y ad•inistratiYo que detcr-

•ine el presupuesto. 

Se aprecia que las Salas tienen integr,'\cl&n colegiada, 

de un Licenaiado en Derecho, un M6dico 1 un Profesor especial!! 

ta en infractores, de los que, al tenor del art[culo 60., ser! 

quiere calificaci6n personal 1 t~cnica. 

En cuanto a la proaotor{a de •enores otra novedad apo! 

tada por la ley, son sus atribuciones que las fija el articulo t5, 

pero puede decirse a •anera d~resuaen que se co•etido gengrico 

es la Yigilancia de la legalidad en el procediaiento 1 del buen 

trato a los infractores sobre los que se extiende la acci&n del 

Consejo. Co•o expresa el Lic. Garcfa Ruilrez "No se trata en 

especie de un defensor, pues no hay aqui contradicci&n ni actos 

de acuaaci&n 1 defensa, sino de un organo coadruvante del Cons~ 

jo en la realizaci5n dcbidaaente en las tareas que a este se h~ 

ran cnco•endado". ~ 

3e GARCIA RAMIRU, Sergio. Consultarlas a la Ley que crea los 
Consejos Tutelares en Mfxico. Secrctarf a d~ Gobernaci&n. 
Mlsico, 1980. 



H)o• nJNDAMt:NTACION 

Las funcione• que lleY• a cabo el Consejo Tutelar para 

Nenoreg Infractores en el Distrito Federal, se encuentran nora! 

das por le,.es de aplicaci6n gen~ral y por ordenaaientos espec!

ficaaente reguladores del fuqcionaaiento de fe ta instJ tuci6n. 

Entre los priaeroa se encuentra la ConatituciSn Poli• 

tica de los Estndos Unidos Mexicanos de 1917; 1 la Ley Orglnica 

de la Administarci6n P6blica de 1977. 

Dentro del aer;undo grupo se encuentra d. Regla.8ento I! 

terior de la Secretarla de Gobernaci6n y la Ley que crea el Co! 

aejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal de19-

74. 

La Consti tuciSn Polftica preYee en el plrrato cuarto 

del articulo 180., que la Federaci&n 7 Jos Gobiernos de loe Es

tados establecerlo las instituciones especiale8 para el trata-

•iento de •enorea infractores. 

La IAT Orglnica de la Ad•inistraci6n P6blica Federal 

establece en el arlculo 270. que corresponde • la secretarla de 

Gobt!rnaci6n: 

Fracci6n X.XVI.- Organizar la derenaa y preYenci&n 

eocial contra l•!elincuencia, eetableciendo en el Diatri to Fed! 



-1 IJ -

ral un Consejo Tutelar para •enores infractores de •Is de seis 

años e inatitucionos ausiliares; creando colonias penales, cAr-

celes 1 cstableci•ientos penitenciarios en el Distrito Federal 

1 en los Estados de la Fcderaci6n, mediante acuerdo con sus go-

bi~rnos, ejecutando y reduciendo las pernas y aplicando la rete!!, 

ci6n por delitos del orden federal o co•ftnen el Distrito Fede--

ral; asl coao participar conforao a los tratados relativos, en 

el traslado de los reos a que se refiere el qulnto plrrafo del 

art(culo 18 constitucional;" ! 

El artículo 38 del ais•o ordennaiento establece que 

corresponde a la Secretaria de Educaci6n Pftblica: 

11 fi'racci6n XXX.- Organizar 1 proaover acciones tendien-

tes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporaci6n a 

las tareas nacionales, estableciendo para ello siate•aa de ser-

Yicio social, centros de estudios, progra11as de rccreaci6n y de 

3tcnci6n a los proble•a.s de los j6vcnes. Crear y organizar a e! 

te fin .sistc11as de enseñanza especial para niños, adolescentes 

1 j&Yenes que lo requieran. u ~ 

Por su parte el Regla11cnto Interior de la Secretarla 

de Gobernaci6n Señala: 

4o Ley Org&nica de la Ad•inistraciSn PGblica Federal. Leyes '! 
CSdigos de Mfxico. Editorial PorrGa, S.A. Mfxico, _1987.p.14 

S. Ibide•. P• 44. 
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Articulo 13.- Corresponde a la Dirección General de • 

Servicio• Coordinado• de Prevenci6n y Readaptaci6n social: 

Fracci6n 1.- Dirigir y ordenar l.a preYcnci6n social 

de ~• dolincu~ncia en el DiHtrito Federal, proponiendo a las 

autoridades co•petentes las aedidas que juzguen necesarias. 

Fracción II.- Orientar t6cnicamente la prevenci&n. 

do la delincuencia y el tratamiento de adultos delincuentes, 

de alienados que hayan incurrido en conductas antisociales 1 

de •enores iníractorea, asl co•o establecer y hacerse cargo tle 

la& instituciones para su tratamiento. 

frncci6n v.- Crear, organizar y aaneyar •useos crim! 

nol&gicoa, laboratorios, lugares de segregaci6n, colonias, grD.!!. 

jaa, caaipaaentos penales, reforaatorios, estableci•ientos •ldi

coa y de•ls instituciones para delincuentes "sano•" 1 anoraales. 

Fracci6n VI. - Crear, organizar 1 •anejar el siate•a 

de selccci6n r for•aci6n de personal que preate sus servicios en 

las instituciones de readaptaci6n social. 

Fracci6n IX.- Ejercer orientaci6n 1 Yigilancia so -

bre los aenores externados ••• 

El articulo 28o. del •isao ordena•iento establece que 

el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Fede-

ral, tendrl la organizaci6n y las atribuciones que establezcan 
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Jos ordena•ienioe legales y reglamentarios correspondientes, o 

los decretos • acuerdos de su crenci6n que nor•cn su funciona

•iento. 
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C).. PROCEDIMIENTO 

En el procedi•ionto pnra •cnores se ha impuesto un 

turno constante, tanto de consejeros co•o de promotores, para 

la atcnci6n de cada caso. Tanto el Pleno co•o las Salas se re-

unen ot menos dos Yeces por sc•ana. 

Lns diligencias son secretas, e& decir, no se pcr•ltc 

el acceso ni pftbllco, ni a periodiRtas, quienes tienen prohibi

ci6n expresa de publicar la identidad de los •cnorcs. 

El Consejo tiene la facultad de Talorar libre•ente 

las prul!has; ade11&s, rcRuelvcn la for•a de proc~der en caso de 

lagunas de la le1. 

Al ingresar un menor de edad al Consejo Tutelar por en 

contrarse en algunos de los supuestos establecidos en el artlc~ 

lo 2o. de la Ley que crea los Consejos Tutelares el cual dice: 

"El Con••jo Tutelar intcrYendrS. en los t6r•inos de la presente 

le7, cuando los •enores infrinjan las leyes penales o los regl~ 

•cntos de policfn 1 buen gobierno, o •aniliesten otra !oraa de 

conducta que haga presumir, !undamental•ente, una inclinaci6n a 

causar daños, a sf aisao, a su !a11llia o a la sociedad, y aaer! 

ten, por lo tanto, la actuaci6n preventiYa del Consejo. 11!! 

G. CóJigo Penal para el Oistri to Federal. Ley Que Crea Los Conae 
jos Tutelares Para Menores Infractores Del Distrito Federal.
l!ditorial Porr6a, S,A, Mhico, 1990. P• 161, 
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EA captndo por el centro dt> rcct'pci6n, en dondtt se realizan las 

Rigulentea acciones: 

a).- Registro e idcntificacion de mcnorcR. 

b).- Locnlizaci&n de la familia del monor, a quien se 

le solicita que coniparczca a la instituci6n tra

yendo con sigo su actn de nacimiento, constancia 

do estudios y/o trabajo, dos cartas do reco11end!, 

ci6n dirigidos ni Consejo que no provengan de f!, 

milinrl's y constancia de domicilio. 

e).- EvaJ uaci &n 11f.di e•• de i ngrcso. 

d).- EntreYiato al menor por parte del Consejero Ins

tructor, con el objeto de e"tablecer en for•a S!!, 

aarin las causas de su ingreso y las circunstan

cias personales del sujeto, entrevista que se d! 

sarrolla en presencia del Promotor arlRcrito. 

Dentro de las ·18 horas siguientes a ln llegada del 

•enor a la instit,ucl6n, el Consejero Instructor resolverS. sobre 

la si.tuaci6n jurfdica de 'ste, to•ando en cuenta la acredita -· 

ci6n de los hecho8 y la conducta del menor, debiendo expresar 

los fundamentos legales y t~cnicos de la resoluci&n, la cuál 

podr5. ser: 

a}.- Lil1crtad incondicional, o b).- Libertad a dis-

posici6n del Consejo Tute!dr (contin6a el procedimiento) o e). 

Intcrna•il~ntn en los Cl"nt ros de obscrvaci&n (continGa el proce

cedi•iento). 
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Cuando ol •enor l¡ueda a dis~1osici6n del Consejo Tute. 

lar, ya sea en libertad o on interna•iento, se procede a reali

zar los estudloR t6cnlcoR tendientes a conocer su personalidad, 

los que deberln elaborarse confor•e a las t6cnicas aplicables 

en cada caNo. Sicapre se aplicarl.n estudios ml-dico, psicol6gico, 

pedag6glco y ~ocial, sin perjuicio do los demls que solicite el 

organo cuapelt'ntc. 

Emitida la resoluci6n anicial, el Consejero Instruc

tor proceder& a recabar los clo•entos conducentes para renlizar 

~\ proyecto de resoluci6n definitiva y someterlo en el pleno de 

la Sal~ a la que corresponde. 

Entre ~stos ele•entos figuran los estudios ue person! 

lidad, in!or•es sobre ei co•porta•1ento del •enor, entrevistas 

del Consejero cou el •eaor, con quienes ejcr~¡in la patria pote~ 

tad o tutela sobre fl, con testigos, con la vfcti•a, peritos y 

las dem6s qul' resulten proceden les. 

Una Yeg que el consejero Instructor redacta el pro -

yecto dP resoluci6n 1 lo soaete a la consideraci6n de los demls 

oi~~bros de 13 s3l~, debiendo ~~pon~rlo y justificarlo. 

La Sala que se integra por tres consejeros siendo uno 

Abogado, otro •ldico ~ otro profesor especialista, e•itirl la 

resoluci6n definitiva del caso la que podr! ser: 

al.- Libertad 3bsoluta, o 
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b) •• Libertad Yigilada a cargo de una trabajadora so

cial del Dlt' 1 o 

e) •• Intcrna11lento en escuela de tratruuiento, cu7a c

jecuci6n corresponde a la Dirección General de 

Serv i e i os Coordinado.a de Prcvenci 6n y Rcadapta-

ci6n Social. 

La Sala revisar& las •edidas que hubiore i•puesto ca

da tres •eses, tomando en cuenta los resultados obtenidos medí&!!,. 

te el tratamiento aplicado, una vez hecha la revisi6n, la Sala 

podrl ratificar, wodiíicar o hnc~r cesar la •edida, disponiendo 

en lste Últi•o caao la esternaei6n del aenor. 



• l~O .. 

e o N e L u 5 I o ~ E 5 
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COSCLUSIONES 

1a.- Lna conductas antisociales de 1nenores se cometen regula!, 

mente l'n todas las sociedades¡ l'n una socíedad como la 

nuestra, tiene cstrechn rclaci6n con el aumento de la P.2 

blnci6n 1 y consecuentl'mente con el aurnento del desempleo 

y el a.um1Jnto de vagos y mnlvivicntcs. 

2a. De la invcstigaci6n realizada en el presente estudio se 

conclu1c que el indice de conductas antisociales co•oti

da.s por menores aumenta vcrtiginosa11cnte 1 predominando 

el sexo •asculino • 

.Ja. El concepto de •enor infractor describe a los sujetos de 

6 n 18 años. Durante CfOtos doce año,., el joven vi ve una 

~erie deo etapas muy importantes dentro de su dcsnrrollo. 

Al respecto creo que debe establecerse un criterio de u

ni!icaci6n en la edad !faite superior a nivel nacional, 

siendo ~sta la de 16 años, ya que a esta edad, la perso

na tiene capacidad de entender y querer el resultado de 

su acci6n. 

4a. La l~y que regula la conducta de los ctcnores infr<ictores 

adolece de diversos errores y lagunas que deben ser madi 
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!icadas. En relaci6n con las edades, se menciona la •l.Xi•a 

(dieciocho anos) pero no ee precisa la •lni••• de igual ·~ 

ncra os necesario establecer una separaci6n entre los !!.!. 

ños y los j6Yenos. 

Debe refor•arse lo roferuntc a que los consejeroR sean 

un Llcenciado en Dcrocho, un ME-dico y un Pedag6go 1 en Vi!, 

tud de que pnra conocer la verdadera pcrRonnl idad y neces!, 

dades propias del menor se requiere lle personal especial!, 

zado como po<lrla Bl'r un Soci6logot un Psic6logo, un Crim!, 

n6logo; personas idóneas para poder conseguir la readapt~ 

ci6n del menor. 

5•• El desarrollo de los •cnores infractores de manera gener~ 

lizada 1 se realiza dentro de un c6•ulo de situaciones y 

condiciones adversas que se traduce en la co•isi6n de co~ 

ductas antisociales, que deben encontrar su correci6n de~ 

tro de un Yerdadero contexto fa•ilia.r 1 ¡a que la ta~ilia 

es un !actor decisiYo en la foraaci6n del aenor, que a 

traygs de au conducta nos refleja la situaci6n positiva o 

negativa, que le hayan ofrecido en el hogar. 

6a. Considero que los •enores infractores no son iniaputables 

puesto que tienen co•o ya h~ mencionado, capacidad de en

tender y querer el hecho il[cito, lo que sucede es que la 

ley no los considera sujetos en •ateria penal. 



i'n. Es urgente reafirmar en lo.~ programas educativos blsicos 

el conocimiento gcnornl de las disposiciones o normas pe

nnll's para cvi tur que so infri.njnn por dt.>1-tconoci11icnto. 

t'n. los llll'dios lllí\sivos de comunicnclón deben ser uti 1 izados en 

bl'ncficio de la coMuni<lad, evitando distorcionar la real! 

y no influyt"ndo sobre todo on los j6vcnes con conductas o 

delictuosas. 

9a. Co¡no posibleR soluciones pnrn terminar con la problemáti

ca pslco¡u1tol6glca del menor infractor hny que tocar en 

cuenta primordialmente el aspecto familiar y educacional, 

estableciendo una serie do regla.e y principio que dismin!!_ 

yan los estados crimin6genos •1'.s comunes en la actualidad 

y que dañan graveeento a nuestar juventud. En conclusi6n, 

es urgente la implantación de m~todos mls eficaces para 

prevcni r las conductas antisociales de 1 os menores de nue!. 

tra sociedad. 

lOa. &5 ya. indiscutible la necesidad de crear un código único 

de protecci6n a la infancia y a la juventud, donde se re_!! 

nan si no es que todas las disposiciones refercnt~s a los 

menores de cd~d, por lo menos aquellas que les afectan de 

manera especial, o que ponen en peligro los derechos hu•~ 

nos. Este c6di~o debe ser federal de imperativo inter~s 
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p6blico, y debo contener no aola•ente los •odios de edu

ceci6n correctiva, sino ta11bi6n, precisas nor•u do pre

vonci6n. 

AdemAs en el c6digo dul menor q\10 se propone, se deben 

incluir no solo las normas referentes a la intracci6n 

de la Ley Penal, sino taabi6n los aspectos civiles, la

bornlcR, ildministrativos mas importantes. 

11a. Con la proput'sla antt.•rior podemos darnos cuenta de que 

la ley, dentro do sus propios Umi tos, puedo proteger •!, 

jor a los aenores, 1a que esta debe existir para serYir 

fn\'orableaente a los intereses de la sociedad en primer 

lugar, 1 a los del aer humano como mieabros de ella. Es

te servicio debe prestarse de diYersas aaneras, según la 

n~ceeidad de au objeto; para que la ley alrva debidaaen

te a Jos •enores necesita llegar inclusive a protegerlos, 

cuidarlos, educarlos, aliaentarlos¡ aún en contra de su 

\'oluntad te•poral. Solo as! respecto a <"flte punto lle

narl su objetivo. 
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