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INTRODUC CION 

La problemática jurídico-social que representa el fenóme

no de la delincuencia juvenil, no solo en nuestro país, sino en

e! mundo entero, motiv6 nuestro intcr6s por el temu. Ya desde -

nuestras queridas aulas Universitarias, la inquietud se dcspert6 

y surgió el deseo de real izar 6slc trnbaJO profesional. 

La delincuencia juvenil es un problema social que se ex-

tiende cada vez más, los jóvenes actuµlmcnte iniciün su vida de

lictiva a muy corta edad, debido a la rapidez con la que se vive 

hoy día y a la influencia de la tecnología con .la que contamos,

y que hace 15 años no existía. 

Dentro del presente trabajo, analizaremos primordialmente 

los límites de la mayoría Ue edad en nuestro país, tratando de -

adecuarlos a las necesidades actuales, así mismo profundizaremos 

en la medida de lo posible, en los orígenes, causas y rcpercusi~ 

nes que este problema acarrea, no solo para la sociedad sino 

también para el individuo en lo particular, procurando hacer una 

humilde aportaci6n a nuestras normas jurl<lic«s. 

Limitaremos el estudio de esta tesis a analizar la situa

ción jurídico-social <le los menores delincuentes conrormc al lí

mite superior de 1.:1 minoría de edad pcn•l 1, tratando de explicar, 

amplia y clarmncntc nuc5tras propucstar>. 

Nos hemos documentado con to<la .lu bibliografía a nuestro

alcance y que consídcr~1mos de gran i.mport.::mcia para poder asf --



desarrollar y fundamentar nuestra idea, así mismo, estudiamos 

las tesis que al respecto sostienen los juristas analizados, 

procurando mantener independencia en nuestras convicciones y gr~ 

titud y respeto por las opiniones doctrinales que ayudaron a fo~ 

mar nuestro trabajo. 



CAPITULO 

;,NTECEDENTES HISTORICOS DEL MENOR INFRACTOR 

l.- BREVE SE.'IBLANZA llISTORICA EN ALGUNOS PAISES DEL MUNDO. 

Dentro del Derecho Romano, los antecedentes m~s serios y 

remotos en las disposiciones acerca de los menores delincuentes, 

las encontra~os hacia el siqlo V a.c. en la Ley de las Doce Ta-

blas, donde se distinguía entre Ir:ipt1beres y Pdberes, (l) mismos -

que estaban sujetos a la imposici6n de penas, con la salvedad de 

que éstas eran atenuadas en relaci6n al delito cometido. 

Ya en el siglo VI, durante el período de Justinianea, se 

establece en rclaci6n a la minoría de edad penal, la siguiente -

distinci6n. 

a) .-Infans.- Se denominaba de esta forma, a aquellos me-

nares que no h.J.blaban todavía correctamente, 

siendo infans hasta cumplir los siete años

de edad y a quienes se excluía de todo tipo 

de responsabilidad. 

b) .-rmpGcberes.- Eran considerados impdberes aquellos m~ 

nores que superaban ya la edad de siete 

años y hasta que se manifestara en ellos el 

comienzo de la capacidad sexual, llegdndose 

a unificar este criterio, debido a su vari~ 

l.- Solis Quirog.:i H. 11 JUSTICIA DE MENORES " Edit. PorrGa, Méx.-
1986. P:!g. 6. 
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bilidad, en los doce años para las mujeres

y en los catorce años para los varones< 2 l -

pues las diferencias orgánicas de cada sexo 

obligaban la fijnci6n del límite de esta 

etapa, en relaci6n a la edad cumplida. 

e) .-Pdberes.-Dentro de este grupo se encontraban aque--

llos j6venes c¡ue habían rebasado ya las eda 

des límites reservadus para los impGberes,-

es decir, doce años en mujeres y catorce 

siendo hombre, y hasta el momento en que 

cumplierun los veinticinco años de edad, a-

partir de éste eran ya equiparados a los 

adultos. 

Como ha quedado anotado, los infans eran considerados 

inimputables, de igual forma eran tratados aquellos impdberes 

cuyas edades se aproximaban m:is a los sieta' años. 

En relaci6n a los impúberes, cuyas edades se aproxima-

ban más a los doce años siendo mujer y a los catorce siendo va--

r6n 1 se permitía la aplicación de penas atenuadas, segGn se con-

siderase si había obrado o no con discernimiento. 

La figura del discernimiento, era la capacidad de un me-

nor de formarse así mismo ideas de lo bueno y lo malo, de lo lí-

cito e ilícito, tom~ndose muy en cuenta, como punto de partida -

para la aplicaci6n de penas atenuadas. 

2 .-Floris Margadan Guillermo. "EL DERECHO PRIVADO ROMANO". 
Edit. Esfinge. 1988, Pág. 220. 
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En términos generales y con las excepciones antes indic! 

das, los j6venes pGbcres eran responsables de sus actos y por -

lo tanto susceptibles a l.a aplicación de pe·nas atenuadas, pu--

diendo incluso aplicárseles la pena de muerte, misma que nunca

lleg6 a decretarse. (J) 

EN EL DERECHO FRANCES, encontramos que ya desde el año -

de 1268 San Luis Rey excluye de toda responsabilidad a los men~ 

res de diez años, a partir de esta edad y hasta cumplir los ca

torce años, "debería dárseles una reprimenda, o azotes .. C4 ) en 

caso de cometer un delito, siendo los catorce años la edad a 

partir de la cual se les consideraba iguales a los adultos y 

por lo tanto sujetos a la aplicaci6n de penas comunes. 

Ya en 1539 Francisco I excluye a los menores de la apli

caci6n de penas corporales, disponi~ndose al internamiento de -

estos en hospicios y hospitales;(S) estas dispisicioncs fueron 

derogadas en 1567. Lo que trajo como consecuencia que en los -

años posteriores, y aun durante el siglo XVIII se vieran dura--

mente incrementadas las penas a los menores delincuentes, per--

diéndose así las benéficas normas de años anteriores, situaci6n 

que comienza a ser corregida a fines de este siglo, en 1791, --

con el surgimiento de un nuevo C6digo Penal, mismo que fué re-

formado por otro C6digo de la materia de 1795, ambos productos-

3 .. -Raggi y Ageo Armando M. 1
' CRIMINALIDAD JUVENIL Y DEFENSA SO 

CIAL ". Edit.Cultura. La Habana, Cuba 1937. Pág. 17 -
4 .. -so lis Quiroga Ht~ctor. Op. Cit. Páq. 15. 
5 .. -Jlern~ndez Quiros Armando. - "DERECHO PROTECTOR DE MENORES". 
Edit. Talleres Gráficos de lu Naci6n. 1968. P~g. 270. 
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de la Revolución Francesa y en los cuaies se excluía a los men~ 

res de la aplicación de penas corporales. Si bien estos Códi--

gos regularon correctamente la justicia hacia los menores, esto 

cambió de nueva cuenta con la entrada en vigor de la nueva le-

gislaci6n penal de iaio, en la cual no se admitía la irrespons! 

bilidad de los j6venes. (GJ 

Ya en el presente siglo, a partir de la expedici6n de la 

Ley de Asistencia PQblica de 1904, se comienzan a crear normas-

para tutelar y proteger a los menores que se vieran envueltos -

en acciones delictuosas, llegando a crearse en 1912 la Ley so-

bre Tribunales para Menores y Adolescentes y de Libertad Vigil~ 

da, donde se establecían medidas meramente tutelares para los -

menores que no hubiersen superado la edad de trece años. A pa~ 

tir de esta edad y hasta el cumplumiento de los 18 años, éste -

Tribunal resolvía si el menor hab!a actuado o no con discerni--

miento, si esto era comprobado, se aplicaban penas atenudadas y 

prisión preventiva, si se determinaba, por el contrario, que el 

menor hab!a obrado cin ~l, solo se empleaban para su correcci6n 

medidas educativas. 

A partir de 1945 y para resolver un caso en el cual est~ 

viera implicado un menor de 18 años, se daba intervenci6n al 

Ministerio Público y a un defensor, concedi6ndose el Derecho de 

Apelaci6n y de Libertad Vigilada, lo que indica que los menores 

eran sometidos u proceso. 

6.-Solis Quiroga Héctor. Op. Cit. Pág. 15. 
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EN EL DERECHO GERMANICO, ya en el siglo XV, surge en Al~ 

mania en el año de 1478, la llamada Ordenanza de Nuremberg, que 

contenta una serie de normas destinadas a proteger a los meno-

res delincuentes, siempre y cuando se considerase que su g.rado

de corrupción no era sumamente grave y que permitía su corree--

ci6n moral, as1 mismo eran separados atinadamente de sus proge

nitores si estos eran vagos o inmorales, y destinados a intern~ 

dos y centros de reeducaci6n. <7 > Tiempo después y al correr de 

la segunda mitad del siglo XVI, Carlos V de Alemania dispone la 

atenuaci6n de penas dictadas a los menores para favorecer así -

su regeneración. 

Durante los siglos XVII y XVIII se pierde la benéfica --

reglamentación que favorecía a los menores, llegándose incluso

ª aplicar la pena de muerte a niños de ocho años. <9> 

Afortunadamente, esta cruenta etapa fue superada con la

Ley Alemana de Educación Previsora de principios de sig1o y co~ 

plementada por la Ley de Tribunales para Menores de 1923, misma 

que declararía inimputables a los menores de catorce años y re-

servaría penas atenuadas o sanciones educativas, segdn el crit~ 

ria del juzgador, para los mayores de esta edad pero menores de 

18 años. 

7.-Hernández Quiros Armando. Op. Cit. Pág. 270. 
8.-Solis Quiroga Héctor. Op. Ci~. PSg. 17. 
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En 1955 se cre6 1a Ley de Tribunales de Menores, con el

objeto de especializar al personal encargado de resolver todos

los asuntos en los cuales se viera involucrado un menor delin-

cuente. <9 > 

EN EL DERECHO INGLES, durante el reinado de Aethalstan -

en el siglo X, ya existían disposiciones que prohib!an la apli

caci6n de la pena de muerte a aquellos menores que hubieran co

metido el delito de robo y que no superaran los quince años de

edad, sie~pre y cuando fuera su primer robo, empero si los pa-

rientes no se hac!an cargo de el, debía de sufrir prisi6n co--

rrectiva por algan tiempo y si reincid!a en la comisión de este 

ilícito, era juzgado como mayor de edad, pudiendo incluso su--~ 

frir la pena de muerte. (lO) 

Ya en el siglo XII, encontr~ndose en el poder Eduardo I, 

se decret6 que los menores de doce años n9 serían condenados 

por el delito de robo, norma inserta en The Year Boork of 

Edward I. (ll) 

En los primeros años del siglo XVI, se dctermin6 que los 

menores de siete años úran inimputables, creándose por Enrique-

VIII el Tribunal de Equidad que debía vigilar la correcci6n de

los menores antisociales, (l 2 ) siendo 6sta medida sumamente ben! 

fica para los j6vencs, así como para toda la sociedad inglesa.-

9, -Wolf Middendorff. "CRIMINOLOGIA DE LA JUVENTUD". Edit.1\riel. 
Barcelona 1956. Pág. 214. 
10.-Raggi y Ageo Armando. Op. Cit. Pág. 16. 
11.-Loc. Cit. 
12.-Solis Quiroga H6ctor. Op.Cit. Pág. S. 
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Por desgracia, durante los- siglos XVII y XVIII y debido

. al incremento de la criminalidad juvenil, se rigorizaron las -

normas destinadas a los menores para tratar as! de detener el -

incremento delictivo, implement~ndose penas sumamente severas -

e incluso inhumanas, lo que ocasionaría el surgimiento de un --

movimiento reformador que buscaría cambiar este rigorismo y que 

fue encabezado por John Howard, quien consigui6 crear una Real

Comisi6n que se encargaría de implantar estas reformas, lo cual 

consigui6 en 1834, con el establecimiento de una prisi6n exclu-

siva para jóvenes menores de 18 años, misma que se ubicaría en

la isla de Whight. (lJJ 

Para 1847 surge la Juvenile Offender•s Act. que mejora-

ría adn más la situación de los menores, seguida de la reglamc~ 

taci6n que creaba las escuelas reformatorio en 1854, puesta cn

vigor por la c~mara de los Comunes para proporcionar a los men~ 

res delincuebtes un lugar donde poder corregir su conducta, se-

parados de los adultos, y en el mismo período alcanzar un cier-

to grado de cultura, disposici6n que fu~ complementada por la -

Sumary Juridiction Act, que disponía que los menores fueran ju~ 

gados sumariamente, iniciándose en este siglo, el beneficio de-

la libertad bajo pülilbra, p~ra quienes cumplicrun en reclusi6n

las tres cuartas partes de su pena. Cl 4 ) 

13.-Raggi y Ageo Armando. Op. Cit. Pág. 47 y 48. 
14.-Bonger W.A. "IN'l'ROOUCCION A LA CRIMINOLOGIA" Edit.Fondo de
Cultura Econ6mica. Méx. 1943. Pág. 91. 
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Desde 1905 comienzan a surgir las Cortes Juveniles por -

todo el Reino Unido, continu~ndose con el principio de separar

a los menores de los criminales adultos e incluyéndose el de s~ 

parar a los j6venes que hubieran cometido delitos graves, de 

los delincuentes cie ilícitos menores. 

En 1908 entr6 en vigor la Children Act, que es consider~ 

do el priner Código de la infancia estructurado en forma inte--

gral, y que influenciar!a las legislaciones de la materia de e~ 

si todos los países de Europa, donde se dispuso que a los meno

res de diez y seis años debía dárseles protecci6n y brindar ªP2 

yo y no castigo. (lS} A este documento le siguen el Peor Law 

Act de 1932 y la Children and Young Persons Act de 1933. 

EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEJ\MERICA.- En 1828 en el Estado 

de New Yorsey, fue juzgado y condenado a la horca un menor de -

trece años de edad, por haber cometido el delito de homicidio.ClG} 

Este tipo de casos crueles, fue lo que originó la creaci6n, en

el año de 1847, del primer Reformatorio, encaminado a corregir

la conducta delicitiva y antisocial de los jóvenes, mismo que -

se ubicaba en el Estado de Massachussetts. Posteriormente en -

el año de 1863 se disponen dentro de los Tribunales Ordinarios, 

seccio'nes especiales para juzgar u los menores de edad, (l?) y -

en 1868, se otorqar!a el beneficio de la libertad vigilada para 

los menores, lo que ocasionó que un año mtis tarde se creara una 

Ley destinada a regular esta libertad vigilada, que sería supe.E. 

15.-Reggi y Ageo Armun<lo. Op. Cit. Pág. 16. 
16.-Ibidem. Pjg, 41 y 42. 
17.-Solis Quiroga Iléctor. Op. Cit. Pág. 25. 
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visada por un Agente Visitador dentro de cuyas funciones se en

contraban las de cuidar el bienestar y corrccci6n disciplinaria 

de los jóvenes sometidos a procesos judiciales o recluidos en -

prisiones u otras instituciones de reclusi6n, así mismo se !ns-

trumentan las audiencias especiales para menores en esta misma

reglamentaci6n. (lS) 

Correspondi6 , en 1899, a la ciudad de Chicago, Illinois 

ser la cede del primer Tribunal Tutelar en el mundo, (l 9 ) denom! 

nado Children's Court of Cook Country y que surqi6 de la Ley --

que Reglamenta el Tratamiento y Control de los Menores Abandon~ 

dos, Descuidados y Delincuentes que excluía de responsabilidad

penal a los niños menores de diez años, disponiéndose, para los 

mayores de esta edad, locales especiales dentro de las cárce--

les. <20 > 

A este Tribunal de Chicago, sigui6 el de Denver y el de

Pensilvania, fundados en 1901 y un año después, en New ~ork, se 

establecería una Corte Juvenil, que a la postre desarrollaría -

brillantes investigaciones sobre el tema, implementando el cri

teric de mandar a los menores a recibir educación elemental, lo 

que consideramos de relevante importancia, pues al llenar con -

conocimientos, educaci6n y principios morales el ocio de la ju-

ventud, se detendría en gran medida la delincuencia juvenil. 

18.-Reggi y Ageo Armando. Op. Cit. P~g. 49. 
19. -Hern.'.indez Quiros Armando. Op. Cit. P.1g. 274. 
20.-Solis Quirogn H~ctor. Op. Cit. Pág. 26. 
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En 1908, surqi6 en el Estado de Utah el primer sistema -

estatal de Cortes Juveniles, ubi~adas en distintas partes del -

estado y en la capital del mismb, siendo esto un gran avance, -

pues hasta este momento, solo existían Tribunales en las cabec~ 

eras de los Estados, como en los casos de Illinois y Denver, l~ 

granda con este sistema una mejor irnpartici6n de justicia, agi

lizar los procedimientos y evitar camulos de trabajo innecesa-

rios. A este Estado le sigui6 Connecticut en 1941. <21 > 

Ya en 1910, trei~ta y ocho Estados norteamericanos cont~ 

ban con Tribunales de Menores, a~n cuando en algunos casos si -

los j6venes cometían delitos graves o se les consideraba peli-

grosos, eran remitidos a Tribunales Ordinarios. En los años -

cincuentas y buscando el mayor grado de especializaci6n del peE 

sonal encargado del tratamiento de los menores delincuentes, se 

establecieron ciertos requisitos para aquellos juristas que fu~ 

ran a ocupar el puesto de Juez de Menores, por lo que debían, -

además, de contar con conocimientos Psicol6gicos y Psiquiátri--

cos así como idea de trabajo social. 

2.- SITUACION DEL MENOR INFRACTOR EN EL DEVENIR MEXICANO. 

2.1.- EPOCA PRECORTESIANA. 

Mucho antes de la llegada del español a nuestras tierras, 

existían ya en ellas una gran diversidad de culturas algunas --

más desarrolladas que otras, empero, dentro de estas, sobresa--

len principalmente dos, que por su avanzado desarrollo político, 

21.-Wolf Middcndorff. Op. Cit. Pág. 215. 
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legal,_cient!fico, arquitcct6nico, militar, etc., se distingui~ 

ron de las dcm~s. Las culturas a las cuales nos referimos, mi~ 

mas que se han estudiado internacionalmente, son la Maya y la -

Azteca a las cuales limitaremos esta parte de nuestro estudio,-

por considerarlas unas de las más avanzadas de su época, sin --

embargo no dejamos de reconocer a todos aquellos pueblos, que -

tambi~n forman parte de nuestras raíces como por ejemplo los --

01.mecas, Totonacas, Tlaxcaltecas, Teoti.huacanos, etc., que por-

si solos enriquecen la historia nacional. 

Los Mayas se originaron segGn las hipótesis más acepta-

das, (22 ) en las selvas de lo que hoy d!a conocemos como Guatem~ 

la, extendiéndose hacia el norte por vucatán y Quintana Roo. --

Los primeros grupos se establecieron en estas regiones alrede--

dar del año 2600 a.c. y desaparecieron misteriosamente en el -

año 1250 de nuestra era, año en el que se presenta el fen6meno

del abandono de las grandes ciudades. <23 > La justicia entre -

los Mayas era admin~strada por los Batabs, quienes ya desde en

tonces distinguían al menor delincuente del adulto, atenuando -

las penas aplicadas a aquellos, a los menores homicidas por 

ejemplo no se les aplicaba la pena de muerte como a los mayo--

res, en cambio eran hechos esclavos. <24 > Si un menor rcbabü, -

no le era aplicada sanci6n alguna en caso de que los padres re-

pararan el daño, y si ~stc no era resarcido, pasaban a ser es-

clavos de la víctima hasta pnryar lo robado, si el ladr6n perte-

22.-Hern~ndez Quiroz Armando. Op.Cit.Pág.260. 
23 .-Manzanera Rodríguez Luis. "CR1MINALIDAD DE MENORES". Edit. -
Porrúa. M~x. 1987. Pág. 5. 
24.-Jlern:indez Quiros Armando. Op. Cit. Ptig. 260 y 261. 
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nec!a además a las clases nobles, era marcado en el rostro. 

Si consideramos que las penas aplicadas a los mayores 

consisttan en muerte por machacamiento del cráneo o bien por 

estacamiento, debemos reconocer que el pueblo Maya sancionaba -

ben~volamentc a sus menores, infringi~ndoles penas a las cuales 

podr!amos denominar correctivas si tomamos en cuenta que muchas 

otras culturas de la antiguedad no hacían distinciones entre -

menores y adultos. As! mismo, se preocupaban por su educac16n, 

pues al cumplir los doce años de edad, los varones debían acu-

dir a las escuelas, dividiéndose estas en colegios para nobles, 

donde se impart!an conocimientos cient~ficos y teol6gicos, y -

para plebeyos donde se les educaba laboral y militarmente. 

Si bien las sanciones eran severas, la preocupaci6n del

pueblo Maya por educar a su juventud, nos da una idea de su gr~ 

do de desarrollo social y jurídica, as! como de sus deseos por

conservar su cultura y orden moral. En el año de 1325, se fund6 

la Gran Tenochtitl~n sobre el lago de Texcoco, creándose así el 

centro del imperio Azteca, mismo que dominaría Mesoamérica has

ta el siglo XVI, basando su gran poderío en el dominio militar

Y la obtención de tributos por parte de los pueblos conquista-

dos, aan cuando también sobresalen en gran medida en los campos 

científicos y culturales. 

La ideología guerrera y conquistadora de este pueblo, -

queda reflejada en sus estrictas normas jurídicas cuyo estudio

es sumamente difícil por ser estas de car~cter consuetudinario. 

Estas estaban enfocadas principalmente a conservar una estricta 
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moral y fomentar en sus j6venes un férreo car~cter guerrero. 

AOn cuando las sanciones penales eran cruentas, el Azteca rece-

noc!a como escluidos de toda responsabilidad penal a los meno-

res de diez años, y distinguía como atenuadas las penas aplica

das a los menores delincuentes que no hubiesen superado los 

quince años, existiendo incluso Tribunales y jueces para meno--

res, (considerados por nosotros, el antecedente m~s remoto del-

que se tcnc;a ~oticia sobre Tribunales Especiales para Menores), 

dentro de las escuelas, lo cual reviste una gran importancia --

dentro de nuestro estudio, y nos da una idea del avance jurídi

co de este pueblo en relaci6n a nuestro tema. 

A partir de los quince años de edad, los j6venes abando-

naban sus hogares para ser educados en el Calmecac, si eran no-

bles y en el Telpuchcalli si eran plebeyos, destinándose escue

las especiales para las mujeres. (25 > 

Como hemos mencionado, existían disposiciones legales --

aplicables a los menores delincuentes sumamente severas y crue-

les, entre las cuales podríamos mencionar las siguientes: 

- La embriaguez en los hombres se castigaba con la muer

te a golpes o garrote y si era mujer debía morir ape-

dread.:>.. <26 > 

- La mentira era castigada con cortaduras en los labios. 

- Al que amenazaba, injuriaba o golpeaba a sus progenit~ 

res, se reservaba la pena de muerte y eran conside·ra--

25.- Rodrl:guez Manzanera Luis. Op. Cit. Pág. 7. 
26•. -Herncindcz Qui ros /\rmando. Op. Cit. Pc1g. 263. 
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dos indignos de heredar, por ·lo que sus descendientes

no podían suceder a los abuelos en sus bienes. 

- La homosexualidad en los hombres se castigaba con la -

muerte, el sujeto activo era empalado y el pasivo su-

fría la extracci6n de las entrañas por el orificio 

anal. En cuanto al lesbianismo, se aplicaba la pena -

de muerte por garrote. 

- El incesto tambi~n se castigaba con la muerte, as! co

mo el estupro y el aborto. 

En contraposición a estas severas penas aplicadas a los

j6venes delincuentes, existían disposiciones que los protegían, 

por ejemplo, si alguien vendía como esclavo a un menor, era ca~ 

tigado con la muerte, así como los tutores que no respondían -

bien por sus pupilos quienes sufrían la horca. 

Si alguna mujer Azteca enviudaba, nq podía volver a ca-

sarse hasta.que no terminara de educar a los hijos, siendo esta 

norma muy peculiar tratándose de un pueblo polig~mico. 

Con todas estas normas, la sociedad Azteca buscaba enal

tecer su moral, siendo estas obligatorias para todos, tanto no-

bles como plebeyos. Incluso se distinguían principios jurídi-

cos universales como el dolo, la culpabilidad, la punibilidad,

agravantes y excluyentes, dándonos esto una idea de su desarro

llo legal. 

Si bien es cierto que las sanciones aplicables a los de

litos cometidos son sumamente severas, debemos reconocer que el 

pueblo Azteca desdeñaba la muerte y estaba acostumbrado, aún 
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desde temprana edad a ver1a como algo natural, es por ello que

el castigo para casi todos los delitos era la privaci6n de la -

vida. 

Estamos con el Doctor Luis Rodríguez Manzanera cuando i~ 

dica: " La sociedad 1\ztcca cuida de sus niños, lo hemos visto -

en sus normas, en su organizaci6n social, en los colegios pabli 

cosa donde todo niño debe asistir. En una sociedad as!, es·--

difícil encontrar delincuencia infantil y juvenil ..• la juven--

tud Azteca no es una juventud ocio~.::i y como tal no puede ser -

delincuente •. (l?) 

2.2.- VIRREINATO. 

Al descubrirse el nuevo continente en el año de 1492, se 

abre un nuevo e importante capítulo en la historia de dos pue-

blos, a partir de este momento comienza a trazarse lo que ha--

br!a de ser la fusión de estas razas y que a su vez generaría -

el nacimiento de una nueva, completamente distinta de las que -

le dieron origen, con identidad propia y que al paso de los 

siglos se ha fortalecido, llegando a construir lo que hoy somos. 

El 13 de Agosto de 1521 y después de la cafda del empcr~ 

dar Cuauhtl!moc, Ciltirno Gobernante Azteca, Ilern.-:in Cortes asume -

el mando político y ~ilitar de lo que a partir de entonces se--

r!a la Nueva Españ.:1 y posv~riormcnte M6xico, esto, 16gicamente, 

originaria un C.:!mbio radical tanto político corno jurídico, eco-

27.- Rodr!gucz Manzanera Luis .. Op. Cit. P~g. 10. 
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n6mico y social para los Aztecas, quienes vieron duramente 

transformados sus principios y, la forman en la cual, hasta ese 

momento, habían entendido el mundo. ( 28 ) 

Y.a situaci6n a la que quedaron sometidos los menores fue 

caótica, como sucede despu6s de toda conflagraci6n bélica, pero 

poco a poco mejor6, se les enseñ6 a hablar el nuevo idoma, a -

profesar la doctrina Católica que los protegería y una gama in-

mensa de nuevas costumbres. r.a organizaci6n familiar siguió --

siendo patriarcal, con la salvedad de que ahora nacerían meno--

res influidos de dos culturas; al principio eran padres Españo

les y madres Aztecas, pero tiempo después y con la llegada de -

mujeres ibéricas, ~sta tendencia desaparecer!a. 

Empezaron a surgir disposiciones encaminadas hacia la --

protección de los menores, se estableció como edad límite para-

la mayoría de edad los 18 años, estas normas comenzaron a sur--

gir durante el reinado de Carlos V en 1535, y se les denominó -

Ley IV y disponía que a los menores hu~rfanos y abandonados de

bía de proporcion~rseles un tutor y si tenfan edad y eran varo-

nes, se les enseñaba un oficio, en caso de ser niñas, se les --

mandaba a un colegio especial donde serían cuidadas y educadas. 

(29) 

En 1536, Fray .Juan de ZCimarraga y el Virrey Antonio de -

Mendoza, fundaron la cscucl.:i de Santa Cruz Tlaltelolco, dcstin~ 

28. -Casasola Zapata Gustavo. - " SEIS SIGLOS DE HISTORIA GRAFICA 
DE MEXICO º.VOL. l Edit. Gustavo Cas;:isola, S. A. M6x.1978. 
29.-Rodrígucz :-tanzai:-icra Luis. Op. Cit, Pti']. 22. 
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da a educar a los menores Aztecas nobles, donde se impartían -

asignaturas como medicina, latín, escritura, gramática y lectu

ra y para los jóvenes plebeyos se instaló el colegio de San Jo

sé de los Naturales. (JO) 

En 1785 la corona creó la Casa Real de Exp6sitos para 

niños desamparados, a la que le siguen la. Congregación de la 

Caridad y el Hospicio en 1773 y para la atención de las necesi

dades médicas, Fray Bernardino de Alvarez fundó el Real Hospi-

tal de ·Indios, con una sccci6n especial para niños abandonados

que fueran indígenas, criollos o mestizos, donde gozaban de pr~ 

tecci6n y asistencia rn€dica. 

De la misma forma se cuidó tarnbi~n su educaci6n correct! 

va, llegándose incluso a formarse, por el capitán Francisco 

ZGñiga la Escuela Patriótica para niños de conducta delictiva,

misma que es precursora de los hoy día Consejos Tutelares, lo -

que demuestra que la sociedad colonial se preocupaba por la pr~ 

tecci6n y ayuda al menor antisocial. 

Desafortunadamente a fines del siglo XVIII estas instit~ 

cienes empezaron a desaparecer, debido principalmente a los pr~ 

blemas de una sociedad inconforme con el dominio de la Corona,

y que preparaba su guerra de independencia, lo que ocasionó el-

abandono de muchos menores. 

30.- Casasola Zapata Gustavo. Op. Cit. Pág. 126 y 127. 
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2.J.- EPOCA INDEPENDIENTE. 

Durante los últimos años del siglo XVIII y principios -

del XIX, los menores habían perdido el cuidado y protecci6n de

muchas iristituci.ones benúficas, como las fundadas por zGñiqa, -

Fray Juan de Zum§rraga y Fray Dornardino de Alvarez, situaci6n

que se vi6 agravada con el inicio de la Independencia Nacional

en 1810, período durante el cual se ausentan las normas de pro

tección y asistencia al menor, as! como los lugares destinados

ª su rehabilitaci6n social, debiendo, en caso de cometer algún

delito, responder como adultos ante la Ley o la justicia mili--

tar. 

Así transcurrió gran parte de este siglo, la situación -

del menor no cambió hasta que en 1836, el General Santa Anna -

form6 la " Junta de Caridad para la Niñez Desvalida " con fon-

dos rcllnidos de entre las damas de alta sóciedad para socorrer

las necesidades de los niños abandonados. Por estos años se --

instaló de nueva cuenta la escuela Patriótica del capitSn Zuñi

ga, aunque ahora con una gran variante, ya no sería destinada a 

j6venes de conducta delictiva, como era la revolucionaria idea

del. capitán, a partir de ese momento sería transfonnad.:i en Hos

pital, con lo cual oc perdería uno de los antecedentes m~s remo 

tos e importantes para nuestro estudio en cuanto a educaci6n e~ 

rrectiva de menores. Por fo~tuna poco tiempo dcspu~s se sinti6 

la necesidad de retomar la tesis original de Zuñiga y el Presi

dente Jos~ Joaquín de Herrera, entre los ü.ño5 de 1848 y 1851, -

instal6 el " Colegio Correccional .de San Antonio ", institución 
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pGblica destinada a recluir a delincuentes menores de diez y --

seis años, quedando as! separados absolutamente de los adultos-

que hubiesen sido sentenciados o estuvieran siendo procesados,-

con lo cual se evitaba que los jóvenes sufrieran, la influencia 

perniciosa de los adultos. (Jl) 

Esta correccional resulta de gran inter6s para nuestro-

estudio, pues constituye uno de los primeros reforruntorios de -

nuestro país y que gencrarí.a en los juristas del último tercio

del siglo XIX, la prcocupaci6n por crear normas más adecuadas -

para buscar la corrccci6n de los menores delincuentes y rccono-

cer la absoluta irresponsabilidad penal de los niños de corta -

edad. Este criterio fué ya establecido en los C6digos de dis-

tintos Estados de la RcpGblica, como Yucat~n y Daja California-

entre otros, y donde se disponía la existencia de duda en cuan-

to a la responsabilidad de los menores que no hubiesen cumplido 

los catorce años de edad. <32
> 

En 1871 y como consecuencia de las nuevas disposiciones 

establecidas ya en diversos C6digos de al9unos Estados, surge -

el primer Código Mexicano en materia federal que excluye de to-

da responsabilidad a los menores de nueve años, situación bcné-

fica y necesaria pues resulta indudable que un menor de esta 

edad, no obra con malicia e intenci6n al actuar; a los mayores

de esta celad,, pero MC'norcs de catorce ai"ios, lO$ coloca en posi

ci6n dudosa, j_mponicn<lo al ,J.cusndor In carga df.! probar que el -

menor había obrado con discernimiento y para los menores cuyas-

31.- Rodríguez Manzanera Luis. op. Cit. Pág. 27. 
32.- Hern:indez Quiros Armando. Op. Cit. P.'1g. 273 .. 



- 20 -

edades estaban comprendidas entre los catorce y los 18 años, se 

presumía legalmente esta figura y por lo tanto su responsabili

dad en caso de que cometiera un il!cito. Para complementar lo

establecido en este Código y darle funcionalidad práctica, se -

crearon casas para lograr la correc.ci6n de los menores y que --

buscarian su rehabilitación así como la separación de los deli~ 

cuentes adultos. 

Por el año de 1908, en el Distrito Federal, se planteó -

la idea de reformar lo legislado hasta ese momento en relación

ª los menores delincuentes y se quiso copiar al Juez Paternal -

creado por los Norteamericanos en la ciudad de New York, que se 

encargaba de vigilar cada caso en concreto y de suS circunstan-

cias espec!f icas para as1 conocer las causas generadoras de ca-

da delito. Esta idea no llegó a aplicarse, pues no iba acorde

con las disposiciones del Código de Procedimientos Penales de -

aquella época. As! las cosas y ya con la idea de mejorar -

las normas aplicables a los menores delincuentes, se design6 a-

los Licenciados Miguel s. Macedo y Victoriano Pimentel para que 

se sirvieran elaborar un dictamen con miras a reforzar las nor-

mas aplicables a los menores, dictamen que tuvo que esperar laE 

ge tiempo para su terminaci6n, debido al inicio de la Revolu--

ci6n Mexicana de 1910. <33 > 

33.- Ceniceros José A. y Luis Garrido. ºLA DEI.INCUENCIA INFAN-
TIL EN MEXIC0 11

• Edit. Botas Mex. 1936. Piig. 17. 
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2.4.- PERIODO CONTEMPORANEO. 

El dictamen elaborado por los Licenciados Macedo y Pime~ 

tel se rindió, hasta 1912, y no lleg~ndo a cumplir sus objeti-

vos, solo plante6 medidas para mejorar un tanto el viejo orden~ 

miento, por lo cual el criterio del discernimiento y la aplica

ción de penas atenuadas se siguió sosteniendo, aQn cuando di--

chos juristas proponían que se abrogase este principio y se su~ 

trajera a los menores de la represi6n penal. AGn cuando las -

ideas de estos destacados juristas no se implementaron de inme

diato, sembraron las semillas que germinar!an, en años posteri~ 

res con la terminaci6n del criterio del discernimiento y con la 

sustracci6n de todo menor de la aplicación de penas, con lo 

cual dejaron plasmada su vanguardista teoría jurfdica. 

Al no tener éxito este dictamen, a los menores delincue~ 

tes se les equiparó con los sordo mudos para efecto de aplica-

ci6n de penalidades, mismas que fluctuarían entre la mitad y -

las dos terceras partes de las que eran aplicadas a los adultos 

y cumplida la mayoría de edad, debían pasar de la Correccional

ª la prisión coman, situaci6n que prolongaba los criterios sos

tenidos desde 1871. 

Posteriormente surgieron propuestas p'ara la creación de

un •rribunal Protector del Hogar y l.:i Familia en 1920 y ya en 

1921 se instaló el primer.CongreRo del Niño que aprobó un pro-

yecto para la creación de un Tribunal para Menores y creó patr~ 

natos para la protección de 13 infancia, innovación que trajo -

como consecuencia que en el año de 1923 y despu~s de varios in-



- 22 -

tentos e iniciativas, se estableciera en la ciudad d~ San ~u~s-

Potosí el ya citado Tribunal para Menores, el primero en la E-::

pGblica Mexicana y como resultado de ello surgiría, aposterio-

ri, la primera Junta Federal de Protecci6n a la Infancia.c 34 > 

Si bien es cierto que los juristas y la sociedad en gen!:_ 

ral se habían preocupado por la delincuencia juvenil, desde la-

colonia, y aún antes los pueblos Maya y Azteca, los avances más 

significativos y que influirían hasta nuestros días, se presen-

taran a partir de la segunda mitad de este siglo, período en el 

cual se reorganizaron las instituciones jurídicas que durante -

la revoluci6n y por la crisis social que vivía el país, habían

caído en un 16gico letargo. 

El i9 de Agosto de 1926 y siguiendo el ejemplo del Trib~ 

nal para Menores de San Luis Potosí, el General Francisco Serr~ 

no, Gobernador del Distrito Federal, apoya~do un proyecto pre-

sentado por el Doctor Roberto Solis Quiroga, cre6 en esta enti

dad un Tribunal para Menores a trav6s del Reglamento para la -

Calificaci6n de los Infractores Menores a trav~s del Reglamento 

para la Calificación de los Infractores Menores de Edad en el -

Distrito Federal;- algunas de las disposiciones y atribuciones -

que emanaban de este ordenamiento eran: 

34.-Solis Quiroga H~ctor. Op. Cit. Pág. 30, 31 y 32. 
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I.- La ca1ificaci6n de los menores de 16 años que infri~ 

jan los Reglamentos Gubernativos, cometen faltas sa~ 

cionadas por el libro IV del C6digo Penal o incurran 

en penas que conforme a la ley deban ser aplicadas -

por el Gobierno del Distrito. 

III.- Estudiilr los casos de menores de edad, delincuentes-

del orden común que sean absueltos por los tribuna--

les por estimar que obran sin discernimiento. 

IV.- Conocer de los casos de vagancia y mendicidad de me-

nares de lB años cuando no sea competencia de las -

autoridades judiciales. (JS) 

El Tribunal tenia jurisdicción cuando se trataba de fa! 

tas administrativas con lo cual se ampliab~ su campo en materia 

de menores. En 1928 surge la Ley sobre Prevenci6n Social de la

Delincuencia Infantil en el Distrito Federal, donde por vez pr! 

mera se suprimía a los j6vcnes menores de 15 años, a trav6s de-

su artículo primero, de la aplicaci6n de la Ley Penal, mismo --

que creemos conducente reproducirlo por ser de gran importan---

cia: 

" En el Distrito Federal los menores de 15 años no con--

traen responsabilidad criminal por las infracciones a las leyes 

penales que cometan, por lo tanto no podr5n ser perseguidos cr! 

rninalmente ni sometidos a proceso ante las autoridades judicia-

les, pero por el solo hecho de infringir las leyes penales a -

los reglamentos, circulares y demás disposiciones gubernativas-

3S.- Céniceros José ~. y Garrido Luis. Op. Cit. Pág. 24. 
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de observancia general quedan bajo la protecci6n directa del -

estado, el que previa observación y estudios necesarios, podrá

dictar las medidas conducentes a encausar su educaci6n y aleja~ 

los de la delincuencia. El ejercicio de la Patria Potestad o -

de la tutela quedará sujeto, en cuanto a la guardia y educación 

de los menores, a las modalidades que le impriman las resoluci~ 

ncs que dicte el poder pGblico de acuerdo con la presente leyº. 
(36) 

Si bien es cierto que los menores de quince años, como -

lo indica el artículo, quedaron excluidos de toda responsabili

dad penal, esto no quiere decir que el menor delincuente que -

hubiese cometido una falta o delito se le tratará con indifere~ 

cia y se solapara su actitud, situación que sólo habría foment~ 

do la delincuencia de este género, sino que era puesto a dispo-

sici6n del estado para corregir su conducta y alejarlo de la -

delincuencia, por lo que era destinado al tratamiento educativo 

aplicable por el Tribunal de Menores, que establecía oancioncs

especialcs tales como: arrestos escolares, libertad vigilada, -

colonia agrícola para menores y navío escuela, normas que cons!_ 

deramos son de mucha importancia y adn cuando han caído en des~ 

so, aplicadas por personal capacitado especialmente, evitarían-

el ocio de los jóvenes delincuentes, que provoca en gran medida 

el surgimiento de ideas delictivas, y fomentarían en ellos el -

deseo de cultivarse f1sica y mentalmente, lo que ampliaría suB-

horizontes y como consecuencia se reduciría el índice delictivo. 

36.- IbidcM. PSg. 25. 
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El menor no necesita un trato 11Paternalista Consentidor 11 sino -

que debe llegar a procurar su bienestar respetando a la sacie-

dad y as1 mismo dándose cuenta que el delito solo genera incer

tidumbre e inestabilidad emocional y la conducta honrosa es ge

neradora del respeto de los demás, así como el punto de partida 

para la obtención de muchos satisf actores tanto econ6micos como 

sociales y culturales. 

As! las cosas, al surgir el nuevo Código Penal del Dis--

trito Federal, también surgi6 la polámica sobre la Constitucio-

nalidad de las normas encaminadas a los menores, en relación a

si era posible privarlos de su libertad, sin violar las garan-

t!as individuales, situación que después de largas discusionas

se resolvi6 en el sentido de que dichos Tribunales no tenían --

función penal y represiva, sino de protecci6n y rehabilitación-

de los menores, por lo cual los principios y rehabilitación de

los menores, por lo cual los principios Constitucionales no se-

veian vulnerados, ya que como indica el maestro Ceniceros: 11 No 

se trata de un Fuero especial, sino de Tribunales que sin ser -

del orden criminal, intcrvienén en todo asunto que implica cus-

todia de menores, no con carácter judicial sino doméstico y pa-

ra ejercitar, por su conducto las atribuciones que el Estado -

posee como pater-familias de la comunidad". (J?) 

En 1931 se puso en vigor un nuevo C6digo Penal donde se

estableci.a como límite superior de la minoría de edad los 15 --

37.-Ccniceros Jos~ Angel y Garrido Luis, Ibidem. Pág. 32. 
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años, y cuyo articulo 119 expresa: " Los menores de lB años que 

cometan infracciones a las leyes penales, serán internados por

el tiempo que sea necesario para su corrección educativa. 11 (JS) 

Ya en este ordenamiento se ve incrementada la minor!a de 

edad, quedando fijada como hasta nuestros d1as, en 18 años, (en 

el Distrito Federal) superándose los anteriores limites de 15 y 

16 años. <39 J 

En cierto sentido podr!amos indicar que las caractertst.!, 

cas de los Tribunales para Menores de estos años, eran primor-

dialmente tutelas y no de represión, se buscaba encaminar al -

joven para que se integrara como miembro activo de la sociedad. 

Esta preocupaci6n motivó que en 1932 los Tribunales para Meno-

res que hasta entonces pertenecían a fueres locales y estaban -

instalados solo en algunos Estados, pasaran a estar bajo la ju

risdicción del Gobierno Federal, a través ?e la Secretaría de -

Gobernaci6n. A partir de este momento se agiliz6 la instaura-

ci6n de Tribunales para Menores en toda la República, primero -

con el CGdigo Federal de Procedimientos Penales de 1934 que se

ñalaba, que para todo delito de este fuero deberín constituirse 

un Tribunal para Menores en cada Estado y posteriormente en ---

1936, se fundó la Cornisi6n Instaladora de los •rribunalcs para -

Menores en toda la Repóblica, que establecería Tribunales en --

Estados como Puebla, Estado de Mi!xico, Durango, Chihuahua y Ci~ 

dad Juárez. 

38.-"C6digo Penal para el Distrito y Territorios Federales 11
• --

1931. Título Sexto Art!culo 119. 
39.-Iníra. Capítulo II Tema 4. 
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Creadas estas Instituciones y como consecuencia· lógica -

de e1lo, surge en 1941 la Ley Orgánica y de Normas de Procedi-

miento de los Tribunales para Menores y sus Instituciones Auxi-

liares en el Distrito y Territorios Federales, en la cual se --

cometió el grave error de facultad a estos " Jueces " para imp~ 

ner sanciones penales, disposición claramente violatoria de 

nuestra Ley Suprema, que expresa en su artículo 21; " La imposf 

ci6n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judi--

cial •.•• " C40l y no do una autoridad administrativa como es el

caso de los Tribunales para Menores, situación que había queda

do en parte resuelta desde 1929, cuando se indic6 el carácter -

tutelar y doméstico de dichos tribunales y que hace más notabl.e 

el error de esta disposici6n. 

En 1971 empez6 la transformaci6n de los Tribunales para-

Menores, para instaurarse como hoy día son conocidos: Consejo -

Tutelar para Menores y como se conocían ya en los Estados de --

Morelos desde 1957 y en Oaxaca desde 1964, estado en el que se

reconoce como límite superior de la minoría de edad los 16 años. 

En esta transformaci6n intervinieron decisivamente los relevan-

tes juristas mexicanos, Doctor fléctor Sol is Quiroga, Doctor Se.f. 

gio García Ramírez y la Licenciada Victoria Adato de !barra, -

quienes elaboraron el proyecto de Ley que se cnvi6 al Congreso

de la Uni6n en 1973 y que fué aprobado en 1974, año en que sur-

ge el ya citado Consejo Tutelar parn Menores. 

40 .- "ConstitucH5n Pol!t.ica de los Estados Unidos Mexicanos". -
Artículo 21. Edit. Porrúa. H~x. 1991. 
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En. nuestros_d!as, en el Código Penal de 1990, en el T!tu-

lo Sexto, Capitulo Unico, De los Menores, encontramos cuatro 

artículos que se derogaron por la ya citada Ley que crea el Con

sejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal; aun-

que existta la salve~~d de que estos, están derogados solo para

el Distrito Federal, y el Smbito de aplicací6n de la Ley que 

cre6 el Consejo Tut~lar. Resulta interesante resaltar la obser

vación del Doctor Serqio Garc!a Ramtrez en relaci6n a este par-

ticular, "~ •. los mandamientos del C6digo Penal, cuyo alcance 

es a un tiempo Local y "Federal, segGn el caso, se hallan abroga-

dos solamen~e por lo que toca al Distrito Federal, que constitu

ye el ámbito espacial de vigencia de la Ley ••• ". <4l) 

Es por esto que podernos concluir que dichos ~rttculos es-· 

tán derogados en la Capital del País, no en materia del Fuero --

Federal y han sido adaptados por los C6digos de algunos Estados, 

en los cuales encontramos diversos l.tmites superiores de la may~ 

ría de edad ya fijados en los 16 o en los 17 años. Debido a 

ello el Congreso determinó aclarar este t!tulo sexto. Cap!tulo

único, ir.certando textualmente estos artículos al C6digo Penal -

y que m~ntienen su vigencia solo en materia federal~ 

Por Gltimos podemos puntualizar que es obvio el adelanto

en cuanto a las normas aplicables a los menores delincuentes en

nuestro pafs a lo largo de su historia, adelanto que nos ha per-

41.-González de lu Vega Francisco. " EL CODIGO PENAL COMENTADO", 
Edit. Porr~a. México 1985. P~g. 213. 
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mitido conocer un poco de la conducta ántisocial y psicol6gica

de estos menores, pero no ha logrado detener este tipo de deli~ 

cuencia por lo que tarde o temprano tendrán que ser moderniza-

das, debido a que las leyes deben de adecuarse a la época en -

que sur9en y a las necesidades de la sociedad en su momento y -

más aOn cuando éstas normas dejan detener eficacia, como lo 

muestr~n los índices delictivos de menores, que a Oltimas fe--

chas se han incrementado y que motivaron nuestro interés para -

desarrollar este terna. 
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Cl\PITULO II 

L1' MINORII\ DE EDl\D EN EL l\MDITO DOC~RINl\L Y JURIDICO 

SOCIAL. 

1.- DISTINTOS CONCEPTOS DE LI\ DENOMINl\CION MENOR INFRl\CTOR. 

En cuanto a este sentido, existen diversidad de crite---

rios para denominar, de una u otra forma al problema, se le ha

denominado Criminología Juvenil, Delincuencia Juvenil, Menores

Infractores, Menores de conducta Antisocial, etc. Resulta dif! 

cil esgrimir una denominación general en nuestro país y lógica

mente lo es afin m~s si tratarnos de hacerlo universalmente, dcb! 

do a que este fenómeno aqueja a todas las sociedades de nuestro 

planeta y estas tienen ordcnam.ientos jurídicos diferentes entre 

sí. se ha designado en forma simple, en todo el mundo, a los -

jóvenes con problemas delictivos, en M6xioo es sinónimo de de--

lincuencia de este gl!ncro el hablar de " Delincuentes Juveni---

les 11 o 11 Porros ", at'in cuando se les conoce comt1nmcntc bajo --

muchas otras denominaciones.. En Europa también son conocidos -

por la sociedad bajo un comt'in denominador, en Inglaterra son --

los tcddy Doy's, en Francia, Illouson Noirs, en Italia, Vetello-

nni, en Alemania, Haibstarrker, en Polonia, Holinns, en Rusia, -

Sty Llagg y en países de nuestro Continente como Argentina, Fa

toteros y en Venezuela, Favitos. (l) Este problema está exten

dido por todo el mundo, ha existido desde siempre, y ni todas -

1 .. - Dr. Tocav6:n Roberto. 11 ELD!.ENTOS DE CHIMINOLOGIJ\ INFJ\NTO --
JUVENIL u Edit. Edicol .. México 1978. 
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las nor~as ni disposiciones jurídica3 han logrado extinguirlo -

y en muchos casos este fen6mcno se ha incremeptado, como lo es-

el de nucsLro país. Algunos juristas defienden la tesis de que 

los menores no son delincuentes y se exprcsun en relaci6n al 

problema como " Menores Infractores ", denominación empleada en 

nuestras I.cyes vigentes y que tiene como fundamento el hecho de 

que }OG tn.enorcs, al no rPcibir sanciones penales y solo estar -

b<:Jjo la ar-licac-L6n de disposiciones ;idministrativas, no cometen 

delitos sino infracciones y son r;implemcnte objeto de medidas -

correctivas y tutelarL~s. 

En cuanto •'l la denominación dpl prollJema como " Dclin---

cucncia Juvenil "' el Dcctor IJ.:2clci.- Sol is Quiroqa a manifestado 

que es impropio y def icnde la denomin.:rci6n de Menores Infracto-

res, dando corno fundamento que dentro de la Ley solo las persa-

nas capaces que hayan cometido un delito debidamente tipificado 

y que además hayan sido sentenciadas y condenadas se les puede-

aplicar el tl!rmino de delincuente, ni siquiera a quienes, des--

pués de haber sido juzgados, resultasen absuelto~, lo 4ue rcsul 

ta claramente compremdblc, desde su punto de vista. Complcme!!_ 

ta su tes.is indicando que si bien Jr.,~; menores pueden cometer --

actos tipificados en las leyes penales, no se rcGncn dos de los 

elementos del delito, como lo son la imputabiliUad y Ju culp.'.lb.!_ 

lidad. (2 ) 

2 .- Sol is Quiroga H6ctor. " Justicia de Menores " Op. Cit. P.;ig. 
· 65 a 75. 
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En cuanto a este criterio podernos señalar que si bien es 

cierto que para que una persona sea denominada como delincuente, 

no basta el señalamiento en si, sino que debe ser juzgado y se~ 

tenciado como tal por el delito cometido, debemos recordar que

l6gicamente los menores no pueden ser juzgados en nuestro sist~ 

ma jurtdico y por lo tanto nunca ser~n sentenciados. 

En este sentido estamos de acuerdo en lo anotado por el

Oactor Solis Quiroga, aan cuando sentimos la necesidad de anal~ 

zar más a fondo su teoría. 

El C6digo Penal vigente, define al delito en su articulo 

s~ptimo como el Acto u Omisión que sanciona las leyes penales -

de donde podemos desprender que un menor de edad, digamos una -

persona de 17 ~ñas, bien puede cometer un acto u omisión sanci~ 

nado por el Código Pena1, como por ejemplo un homicidio, puede. 

al igual que un adulto, privar de la vida a alguien. Por lo -

tanto deducimos que existe el acto y también la sanción pena1,

lo que sucede es que al menor homicida no se aplicará ninguna -

pena pues ante la ley es inimputable debido a que el límite su- .. 

perior de la minoría de edad se estableció en los 18 años en el 

Distrito Federal. 

Existe la acción y la sanci6n, aunque esta Ultima no sea 

aplicable a los menores, motivo por el cual consideramos que al 

menor bien puede dcnominársele delincuente, ya que como indica

el Licenciado Ignacio Burgoa " El delíto es un hecho humano 9ue 

cst~ tipificado como tal en la ley, independientemente de quien 

sea su autor. Por ende, el menor de 15 años si puede cometer -
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delitos, o Sea, es un delincuente 11
•• {J) Si bien en el Distrit.c 

Federal el límite es de_ 18 año·s, cm otros Estados de la Repúbl_! 

ca el lS:mite superior de la miriOl:.!a de· edad ~e llega a estable-

cer hasta en los 16 años, con lo -que caemos en el error de con-

siderar a un menor infractor en un estado y delincuente en otro, 

teniendo este la misma edad. 

P:::1r otra parte el destacado maestro Solis Quiroga, para -

reforzu~ su teoría, señala los elementos del delito como son; -

la Imputabilidad y la Culpabilidad, elementos que analizaremos-

a continuac i6n. 

La Imputabilidad segón el Licenciado Fernando Castella--

nos Tena, se puede definir como "la capacidad de entender y de

querer en el campo del derecho penul 11
, (

4 } a lo que comentamos,-

siguiendo el ejemplo antes mencionado, que un joven de 17 años-

tiene, siendo normal estas facultades, Conciencia y Voluntad y-

siendo anor~al y aún cumplidos los 40 ~ños no llegar a tenerlas. 

Así mismo y en apoyo a lo expuesto, el Licenciado Porte Pctit -

sostiene que la imputabilidad no constituye un elemento del de-

lito sino un presupuesto general del mismo, es decir no lo con

sjdcra como un elemento esencial para su existencia. (S) 

3.-Rcdríyuez Manzuncra Luis. Op. Cit. P6g. 370. 
4 .-Castellanos Tena Fernando. " LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DE
RECHO PENAL". Edit. Porrúa 1984, P.S.g. 2J.8. 
5.- Loe. Cit. 
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La culpabilidad ha sido definida como " El nexo intelec

tual y emocional que liga al sujeto con su acto", (6 ) por lo tan

to creemos que este elemento si puede estar presente.al momento 

de cometer un menor el ilícito penal, si tiene un grado normal-

de desarrollo y capacidad de entender su actuaci6n. 

Si empleamos el ejemplo que hemos venido utilizando ve--

r!amos que un menor de 17 años, en situaciones de desarrollo --

normales, bien puede tener el grado de inteligencia requerido -

para comprender su acto y quedar .ligado a él concientemente. 

AGn cuando las leyes de algunos Estados niegan esta facultad a 

jóvenes de 16 y 17 años, siendo que actualmente la sociedad ha 

obligado a los j6venes a crecer más rápido, situaci6n que con-

posterioridad analizaremos. 

Otro criterio anrtlogo al del Doctor Soli~ Quiroga, en -

relac16n al t~rmino más apropiado para de~inir la problemática 

en en cuesti6n, es sos~enido por el Doctor Alfonso Serrano G6-

mez, <7> quien indica que no es correcto denominar como delito-

a los actos cometidos por menores que violan las disposiciones 

penales, lo correcto, es denominarlos como infracciones, basa~ 

do su afirmaci6n en lo dispuesto por la Ley de Tribunales de -

Menores Española, país en el cual solo quedan en el ~mbito de

aplicaci6n de esta Ley, ios menores de 16 años, al igual yue -

en muchos otros países. 

~ :=~~;~:~~ g~~~z 2~~fonso .. "DELINCUENCIA JUVENIL .EN ESPARAº. 
Edit. Doncel, Madrid 1969. P5g. 34 y 35. 



:- 35 -

En re1aci6n a esta confusi6n conceptual, Alberto Izagui

rre afirma " Al hablar del problema del menor infractor, menor

de conducta desviada, menor con trastorno~ de comportamiento, -

menor de comportamiento irregular, lo hacemos para tranquiliza~ 

nos la conciencia, para no decirles niños delincuentes o j6ve-

nes delincuentes, porque nos suena un poco duro 11
• (B) 

A nuestro juicio, no podr!amos indicar que el término 

" niños delincuentes " sea aplicable, pues creemos que al refc-

rirnos a "niños", nos enfocamos a un per!odo cronológico com---

prendido entre el nacimiento y el principio de la pubertad, que 

sucede entre los 12 y los 14 años dependiendo del sexo de la --

persona, lapso en el cual consideramos que el niño no es plen.:i-

mente capaz. A partir de esta edad, es nuestra idea, comienza-

la juventud. 

Por otra parte creemos que, Izaguirrc tiene razón al ---

afir~.ar que buscamos muchas denominaciones para referirnos al -

tema, pero que en realidad caeríamos ante la definici6n de j6v~ 

nes delincuentes. El t6rmino "Dclincuencin juvenil", a nuestro 

juicio no está mal empleado, puesto que defendemos la tesis de-

que los menores .si cometen delitos como ya lo expresamos y sos

tenemos que es delincuente juvenil aquel que comete conductas -

tipificadas en las Leyes Pcnules. 

Aunque existen muchos criterios en relación a este pro--

blcma, que no solo se discute dentro de nuestras fronteras sino 

8.-Rodr!guez Manzanera Luis. Op. Cit. Pág. 342. 
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en todo el mundo, preferimos acoger la denominación de "delin--

cuencia juvenil", pues al igual que el Licenciado Rodr!guez Ma!!. 

zanera consideramos que" ..• un menor puede cometer una conduc~ 

ta antijur!dica, típica y culpable, es decir, un delito, y que

por ·10 tanto no puede ser un error hablar de delincuencia de m~ 

nares, tal como lo hace ahora Naciones Unidas''. C9 l 

Otros criterios son los que denominan a est·~ fen6meno --

como "criminalid~1d juvenil" y que es sostenido, entre otros por 

el Jurista Wolf Middendorff, quien expresa que " La extensi6n -

del concepto criminalidad, más all.1 de los tipos penales, es e~ 

rrecto pura nuestros fines, porr¡ue a la crimint.tlida<l juvenil 

pertenece tambi~n la corrupci6n moral en sus diferentes formas". 

(10) e indica que en el estado de corrupci6n moral, yace a men~ 

do una tendencia al delito. 

En nuestro sistema legal, definimos a la criminología 

como: La ciencia cuyo objeto es el estudio del delincuente, 

del delito, de cus causas y de su reprcsi6n tomando en cuenta -

los datos proporcionados por la Antropología, ln Psicolog1a y -

la Socioloqfa criminales. {ll) 

Aplicando esta dcfinici6n al concepto de Middcndoff pod~ 

mor; indicar que, si bien logru adt!cuarse f,m qran medida a su 

idea, exito~tC' 1.:i. salvedad de que los menoro.o:s no sufren ningún 

tipc de rcpresi6n, que es uno de los puntos princip.::ilcs de osta 

9.-Ib1dem. P~a. J.:s. 
10.-Wolf M1dd1?ndorff. Op. Cit.. Pjg. 24 y 25. 
11.-Rafael de Pina y Rafael de Pina Vera. Op. Cit. P6g.195. 
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ciencia y que como ya hemos anotado, los jóvenes no resienten -

en sus personas. 

El problema en sí no lo es tanto el hecho de encontrar -

una definición o clasificaci6n para este fen6meno social, sino

la soluci6n a la problemática de los menores, tratar de crear -

normas que disminuyan la delincuencia juvenil, término que pre

ferimos utilizar después de analizar lo ya expuesto, pues hoy -

en día los alarmantes índices delictivos son cada vez mayores,

lo que indica que las normas vigentes y el límite superior de -

la minoría de edad, en algunos Estados del país, deben ser re-

formados pues el costo social que acarrea este tipo de delin--

cuencia es muy elavado. 

2.- LIMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LA MINORIA DE EDAD PENAL. 

Todo sistema jurídico en el planeta se ha planteado la -

necesidad de fijar a partir de que edad y hasta que edad un me

nor puede ser susceptible de la aplicación de normas jur!dicas, 

as! mismo han profundizado en este tema para lograr determinar, 

de manera mSs equitativa, a partir de que momento se puede con

siderar a un individuo adulto y por lo tanto responsable de sus 

actos, es por ello que a nuestro juicio resulta de relevante -

importancia el e.studio de este tema. 

2.1.- LIMITE INFERIOR. 

El límite inferior de edad en nuestro país resulta un -

tanto desconocido, es por ello que debemos establecer un conce~ 

to del mis~o para limitarlo y evitar confusiones, por lo tanto-
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desconocido, es por ello que debemos establecer un·concepto"del 

mismo para limitarlo y evitar confusiones, por lo tanto podernos 

indicar que el límite inferior de la minoría de edad: Es la -

edad a partir de l.a cuul un nii'i.o es susceptible de recibir la -

asistencia de las autoridades tutelares. 

Este límite deberti. estar fijado claramente en la Ley que 

cre6 lo!'> Consejos TutPlarct>, pero d1~bido .:::i un descuido Legisla

tivo, el límite no se cstablc~c en este ordenamiento, a pesar -

de que rcv.iste suma importancia, pll~s debemos considcr-.:ir, que -

si bien un niño d~bc recibir asi !>tenc:ía social (fTl6dica, alimen

taria, etc.), no importando su ed;:id, cabe prcqunli:n·nos a pClrtir 

de que edad puede el niño set· asistido por el Consejo •rute lar. 

El ordenamiento que fij.:i cstt.• lfmitc es la Ley Org:iniza

de la Administración Públic~ Federal, que en su artículo 27 --

fracción XXVI indica. 

" A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho 

de los siguientes ~suntos: 

Fív\CCION XXV 1. - Orqu.niZilL- la dc(cnsu. y prevención social 

contra la delincuencia, cstablccicrido en el Distríto Federal un 

Consejo 'l'utelar para Menores Infruct11rC$ de más de seis afios e-

Institucjoncs Auxiliares ..• ~ 

Como de!>prendc del tr.xto de: 1.:sti:;: artículo, el l.ím:itc-

inferior de la fllinoría de edad se 1~stablcci6, oor regla general 

en seis afias, & partir Je ~sla, ci n1~0 podra recibir asisten--

cia tutelar si esta fuere ncr::cscn·i<o, perc untes de cumplirla, -

el Consejo 'l'utclu.r no tendr.:i ninguna inJercnc1u en rcluc.\.6n con 
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el menor, debiendo limitarse a procurar el fomentar una correc

ta educación familiar para corregir los posibles desvíos de un

niño. Si en la familia existe fraternidad y amor paternal es -

muy dif ~cil que sea necesario el ingreso de cualquier niño a -

esta edad a instituciones tutelares y solo si no existe la fam! 

lia deber~ ser entregado un niño, menor de este l!mite a una -

casa hogar. 

Los motivos que se tuvieron para fijar este límite no 

son muy precisos, por una parte pueden obedecer a rüzones de 

índole natural y biol6gico, como es el desarrollo, pues se est!_ 

rna que a esta edad termina el primer ciclo vital es decir la -

primera y segunda infancia, as! mismo a esta edad los niños de

ben empezar a recibir la eUucaci6n primaria, pues se considera

que a partir de ese momento se desarrollan las capacidades int~ 

lectuales y culturales del menor y al parecer hasta por crite-

rios re1igiosos pues, según la religi6n cat6lica se considera -

que un niño puede hacer la primera comuni6n a los 6 7 años. 

Si bien el análisis del límite superior de la mayorí..:i de 

edad, es causa de múltiples discusiones, tactos estamos de .:icucE 

do en que existe una edad a partir de la cual el niño es absol~ 

tamente in.imputable, debiendo en el mejoL- de los casos permane

cer bajo la protección familiar. 

Existe sin embargo una exccpci6n en relaci6n con el tema 

y que está consagrada en el Reglamento de Tribunales Calificado 

res del Distrito Federal, mismo que en su artículo 41 expresa: 

" 1\ los menores de 12 años de edad se les considerará --
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inimputables y solo se podr~n aplicar sanciones a sus padres o

representantes legítimos, por la negligencia en el cuidado dé -

su conducta o en la a tenci6n a la educaci6n del propio menor, -

dentro de la g:--avedad que revista el incumplimiento de sus debe 

:-es 

Esta excepción está solo considerada para lu comisi6n de 

faltas de policía y buen gobierno, situaci6n que aleja al menor 

del Juez Calificador antes de la edad ya citada, lo que resulta 

natural si tomas en considcraci6n la naturaleza de dichas san--

cienes. 

2. 2. - LIMI'fE SUPERIOR. 

En relaci6n con el límite superior, se han presentado 

continuas discusiones, tanto por la fijaci6n de dicho límite de 

edad, como por la determinación de la etapa evolutiva racional

de cada persona, asf como por la idea de tratar de establecer -

científicamente a que edad una persona es consciente y rcspons!!. 

ble de sus actos. 

L.:l fijac..:i6n de dicho límite rC!sulta a todas luces neces~ 

ria, pues ~aren la edad a partir de la cual un joven, sin impo~ 

tar su situación cultural, social, económica y familiar, puede

ser Busccptible de la aplicaci6n de normas penales y responder

así ante la sociedad por sua actos delictivos. 

Como ternos expresudo, el problema comienzu ill tratar dc

detcrminar a que edad debe establecerse dicho l!mitc: en nues":'

tro pa.'1.:3, como en muchos otros, los límites superiores de la m!_ 

nm.·ía de ed.:i.d vari.:i.n de acuerdo a las leyes de cada Estado. Así 
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en 15 Estados del país se consideran inimputables a los menores 

de 18 años. en 2 de estos se fija el l!mite en los 17 años y en 

los 14 Estados restantes se fija, carteramente a nuestro juicio, 

la mayoría de edad penal en los 16 años. <12 > 

Resulta evidente la necesidad de unificar este l!mite en 

el país, pues como hemos indicado con anterioridad, la problem! 

tica que este p~rticular despierta aumenta d!a con d!a. Podría 

por ejemplo, suceder que un menor teniendo un grado de desarro

llo intelectual normal así como una capacidad de entendirniento

adccuada, pueda ser en un estado susceptible de la aplicación -

de normas punitiv.:is y en otros Estados simplemente sufran disp~ 

siciones administrativas lo que resulta absurdo e injusto, si -

tomamos en cuenta que para establecer éste límite se considera-

la madurez emocional, la cultura, 1a intelectuaiidad, as! como-

1a peligrosidad social de los individuos en todos los Estados -

de la Repribl.ica. 

Por otra parte, y siguiendo con la falta de coordinaci6n 

de las legislaciones, encontrarnos que en el Distrito Federal y-

por regla qeneral, se ha fijudo el límite superior de la mino-

ría penal en 19 años, empero existe una excepci6n que se des--

prende del Reglamento de Tribunales Calificadores del Distrito

Fcderal mismo que su art1'..culo 43 expresa: 

" Los r:lcnores que hayan cumplido los 16 años de edad y 

hasta los 18 scr.1n suncion.:1dos como los adultos, pero en caso -

12.-Rodr!guez Manzanera Luis. Op. Cit. P~g. 339. 
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de que la sanci6n consista en arresto directo o en permuta de -

la multa no pa~ada, 65tu se hará efectiva en los reclusorios p~ 

ra menores. El juez podrS conmutar la sanci6n,que corresponda

ª la falta cometida, de acuerdo con los rcglamentoS aplicable~, 

por el envío del menor a las instituciones señaladas -en la fra;:_ 

ci6n V del artículo 42 antP-rior y para los fines ahí indica---

dos" 

Como se puede observar, este precepto fija un límite su

perior autónomo estableciéndolo en los 16 años, por lo que si -

un mayor de esta edad, comete una falta al Reglamento de poli-

cía y Buen Gobierno, podrj ser presentado ante el Juez Califica-

dar y recibir, en teoría, las sanciones aplicables a los adul-

tos. 

Esta situaci6n se presta a muchas confusiones pues es ya 

sabido que un menor, por ejemplo, puede obtener un permiso para 

conducir a partir de los 16 años, le que lo colocaría al frente 

de un volante y con alt.:i.~ posibilid<'ldcs ele cometer no s6lo vio

laciones administrativas si no to.r.i.bi~n delito!:> de tránsito. 

El artículo en cuestión adolece de imprecisiones y erro-

res que a nuestro juicio resulbi.n evidentes: como es bien sabi

do, no existen reclusorios pcJra menores, por lo tunto, si un 

menor es dctenitlo, Lle:be ser pue~.'Lo a di¡,;posici6n del Consejo Tu 

telar en fonn.:i. inmcdiuta, ~•Lt11aci6n que contravendrfa lo indic~ 

do en la primera parte de este ilrtículo, donde se indica que -

los menores deben ser sancionados como los adultos~ 

Si en m.;iteriü del Fuero común existen gran diversidad de 
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criterios e.n rel.aci6n al límite superior de la minoría de edad, 

en materia del Fuero Federal el artículo 500 del C6digo Federal 

de Procedimientos Penales es preciso al establecer este l.ímite

indicando-: 

Artículo 500 .- En los lugares en donde existan •rribuna-

.les locales para menores, éstos scrjn competentes para conocer

de las infracciones a las Leyes Penales Federales cometidas --

por menores de 18 años, aplicando las disposiciones a las leyes 

Penales Federales cometidas por menores de 18 años, aplicando -

las disposiciones a las leyes Federales respectivas. 

Si bien federalmente este límite es precis6, en materia

local encontramos que se han establecido de acuerdo a las disp~ 

siciones de cada entidad federativa. 

2.3.- CRITERIOS DE LOS ESTADOS. 

Así como existe diversidad de opiniones en nuestros Est~ 

.dos de la Reptíblica, en todos los países del mundo encantramos

diferentes límites de mayoría de edad, los cuales analizaremos

ª continuaci6n para tener una conccpci6n global de este proble-

ma. 

Los límites de edad penal en los países de habla hispa--

na son: 

l. 15 años en Guatemala y Honduras. 

2. 16 años en España, Nicarag.ua, Bolivia y Cuba. 

3. 17 años en Costa Rica. 

4. 18 años en Argentina, Drasil, Colombia, Puerto Rico,-

Ecuador, México (dependicmdo del Estado), Panamá, 
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Perú, Uruguay, Venezuela, Jle_ptlb~ic~ Dominicana· y. El. -

Salvador. 

S. 20 años en Chile. 

Corno podemos observar, predominan e los pa·Í~~·s· ~qU~'_;-ij_"jan -

el límite superior de la V1inoría de edad en 18 ·.-añOs,- :~~?~;~~a.~1o -
el nGmero de países que establece este Límite· en Una·· Eú3.ad in.fe

riar a la entes mencionada es sumamente important~-,- --y/·re}?~eSE!~..:

tan aproximadamente el 35% del total de los paíSeS- de·:--ha·i:;1a hi.,!

pana que integran la anterior estadística. 

En América del Norte, el límite queda establecido de la-

siguiente manera: 

1.- En Canadá: 16, 17 6 21 años segdn la provincia. 

2.- En los Estados Unidos: 

16 años en 9 Estados. 

17 años en Estados. 

18 años en 26 Estados. 

21 años Arkansas y California. 

17 años para hombres y 18 para mujeres en Delaware, 

Illinois, Texas y Kentucky. 

16 años para hombres y 17 para mujeres en Oklahoma, 

19 años p.:ira hombn~s y 21 para mujeres en Wioming. 

En Europa: 

l.. 10 .:iños Inglaterra . 

2. 12 años en Hungría {con penas atenuadas hasta los 17 años). 

3. 12 años Holanda (con penas atenua<las hasta lo.s 18 años). 

4. 12 ar~os en Rtunania (con penas .:i.tenuadas hasta los 21 mi.os) • 
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s. 13 años en Francia (con penas atenuadas hasta los 18 años) • 

6. 14 años en Austria (con penas atenuadas hasta los 18 años) • 

7. 14 años en Yugoslavia (con penas atenuadas hasta los l.8 años) 

8. 14 años en URSS (con penas atenuadas hasta los 16 años). 

9. 14 años en Bulgaria (con penas atenuadas hasta l.os l.8 años). 

10. 14 años en Alemania Occidental (con penas atenuadas hasta -

los 18 años). 

11. 14 años en Italia (con penas atenuadas hasta l.os l.8 años). 

12. 21 años en Bl!ilgica. 

En Asia: 

l. afias en Ceilan (con penas atenuadas hasta los 16 años). 

2. años en Siria, Jordania, L!bano. R.A.U. (con penas atenu~ 

das hasta los 15 años) • 

3. años en Filipinas (con penas atenuadas hasta los 16 años). 

4. años en Israel (con penas atenuadas hasta los 16 y 18 

años). 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

11 

14 

14 

16 

16 

años 

años 

años 

años 

años 

En Africa: 

en Turquia (con penas atenuadas hasta los l.8 años). 

en China (con penas atenuadas hasta los 18 años). 

en Tailandia (con penas atenuadas hasta los l.8 años}. 

en Jap6n (con penas atenuadas hasta los 20 años). 

en Mongolia (con penas atenuadas hasta los l.8 años). 

l. 15 años en Etiopía (con penalidad atenuada hasta los 18 

años). 

2. 16 años en Somalia, Uganda, Marruecos (con penalidad atenu~ 

da h.:tsta los 16 aii.os). 
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3. 17 años en Nig~rl.a y Sierra Leona. 

4. 18 años en Madagascar. 

En Australia: 

l. 17 6 18 afias segun los Estados. (lJ) 

La variedad de límites a lo largo y ancho del mundo es -

sumamente cambiante, ni siquiera 1.os mdltiples congresos de lu

ONU para prevenci6n <lcl delito y tratamiento del delincuente 

han podido unif.icar los criterios, así tenemos que en Europa es 

sumamente común la prdctica de penalidades atenuadas y fijan un 

límite superior gen6rico que se establece por debajo de los 16-

años, así como en Asia. 

La delincuencia juvenil aumenta dfu con día tr~tcsc del

país de que se trate, los índices delictivos crecen en forma -

alarmante en todo el mundo, por ello resulta de gran importan-

cia el estudio de este tema, pues es necesario determinar la -

edad a partir de la cual un joven puede recibir la 3plicaci6n -

de las normas penales. 

C).- DIVERSIDAD DE CRITERIOS EU LOS ESTADOS. 

Como hemos apuntado con unterioridad, algunos Estados de 

la Repablica fijan el l!mite superior en los 16 años otros en -

los 17 .:i.ños y los dcm5s a los 18 <J.ños. Analizaremos a continu~ 

ci6n cuales son los Estados d0l país que fijan este límite por

debajo de los 18 años. 

13.-Serrano G6mez Alfonso. Op. Cit. Png. 18 y 29. 
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Los Estados que consideran imput~bles'a ios jÓvenes men~ 

res de 18 años son: 

l. Aguascalientes. 7. Nayarit l.3. Veracruz. 

2. Campeche. a. oaxaca l.4. Jalisco. 

J. coahuila. 9. Puebla. l.S. Tabasco. 

4. Durango. l.O. san Luis Potosí ~16. Zacatecas. 

5. Guanajuato. 11. sonora. 

6. Michoacán. 12. Tlaxcala. 

Los Estados que fijan este límite en los l.8 años son: 

l. Baja California 6. Sinaloa. 13. Estado de 

Norte. 7. Tamaulipas. Mdxico. 

2. Baja california B. Yucatéin. 14. Hidalgo. 

sur. 9. Querétaro. 15. Distrito 

J. Colima. 10. Quintana Roo. Federal.. 

4. Chiapas. 11. Morelos.: 

5. Nuevo Le6n. 12. Chihuahua. 

Como podemos observar, la mitad de los Estados del país

(incluyendo al Distrito Federal) establecen el límite superior

por debajo de los 18 años y de este grupo el 87.5% lo fijan en

los 16 años lo cual resulta. muy importante. 

De acuerdo al Gltimo censo practicado en nuestro país -

tenemos que 41,798,000 habitantes viven en Estados donde se es

imputable antes de cumplir los 18 años, es decir e1 45.5% de· la 

poblaci6n nacional (79,760,000 Gltimo censo). 

Estadísticamente, el nfunero de mexicanos que habitan Es

tados donde el límite es inferior a 16s 18 años es de suma im--
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portancia .. ~ue~ rc:p:i;-e!:i~nt;a ~?~~··-~l>.~p% Ae. l~s -~a~1tant~-:; de la -

nación. 

2.4 EL JUEZ CALIFICllDOR ANTE EL LIMITE SUPERIOR. 

Como hemos hecho mención anteriormente, el juez calific~ 

dor puede aplicar sanciones administrativas a menores de 18 

años (y mayores) siempre y cuando sean mayores de 16 años lo 

cual indica que el Reglamento de Tribunales Calificadores del -

Distrito yederal, considera que la edad a partir de la cual un

joven puede equipararse a un adulto son los 16 años y por ende

puede recibir el mismo castigo 6 sanci6n presumiendo que ya es

responsable de sus actos. 

Analizando las faltas en las que puede incurrir un joven 

mayor de 16 años, llegaremos necesariamente a coincidir en que

todas ellas pueden ser cometidas por estos jóvenes e incluso 

por personas de menor edad. El artículo 3 del Reglamento de la 

Ley sobre Justicia en materia de faltas de Policía y Buen Go--

bierno del Distrito Federal, nos señala las faltas sancionadas

por el Juez Calificador; siendo las más comanmente cometidas -

por los menores las siguientes: 

- Proferir malas palabras. 

- Orinar o defecar en lugares pdblicos. 

- Impedir el paso en v!a pdblica. 

- Ingerir bebidas alcohólicas. 

- Consumir estupefacientes 6 psicotr6picos. 

- Ejercer la prostituci6n. 

- Maltratar edificios pdblicos. 
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- Alterar el orden en espectáculOs. 

- Impedir la libertad de acci6n de las personas. 

Las sanciones señaldas para estas faltas van desde multa 

hasta el arresto que puede ser de 12 a 36 horas dependiendo de

la falta, haciendo mención de que regularmente éstas son carnet! 

das en grupos en la mayoría de los casos y en muchas ocasiones

pueden prolongarse por años come es de la prostitución, la dro-

gadicci6n 6 el alcoholismo. 

Como una excepción, el Reglamento de Tribunales Calific~ 

dores del Distrito Federal, señala en su artículo 37 un proced! 

miento especial para los menores de 18 años lo cual contrasta -

con el artículo 43 del mismo ordenamiento y al que hemos hecho

menci6n anteriormente. Este procedimiento obliga al Juez Cali

ficador a hacer comparecer a los padres o tutores del infractor 

y en caso de que no concurran, se designará a la trabajadora 

social para que asesore al menor, pues este debe dar su versi6n 

de los hechos que se le atribuyen, situaci6n que implica por lo 

tanto que un menor, no importando las veces que haya cometido -

una infracci6n, debe ser tratado con privilegios a cornparaci6n-

de un adulto, por lo cual consideramos que resulta clara la co~ 

tradicci6n entre el artículo 43 del propio ordenamiento cuando

señala que los mayores de 16 años debcrá'.n ser tratados como un

adulto. (l 4 l 

14. - " REGLAMENTO DE TRIBUNALES CALIFICADORES DEL DISTRITO FED~ 
RAL". 
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Es de suma importancia hacer más firmas, rigurosas y me-

nos contradictorias las disposiciones del Reglamento de Tribuna

les Calificadores del Distrito Federal, acerca de los mayores de 

16 años, pues si consideramos que la vida delictiva de una pers~ 

na comienza general.mente en la adolescencia, sería posible dete

ner o cuando menos ayudar en gran medida para redurcir los índi

ces delictivos que aquejan a nuestra sociedad, razón por la cual 

debemos poner mucho 6nfasís en la· importancia del Juez Califica

dor, pues es, en muchos casos, la primera autoridad que juzga y

reprime a un menor por una falta y si esta autoridad resulta, a

los ojos del menor, intrascendente o bien f~cil de burlar, el 

resultado seria que el menor no respetase su autoridad y se fij~ 

se la idea de que es f6cil burlar a la justicia. 

3.- NECESIDAD DE REDUCIR EL LIMITE INFERIOR. 

En algunos Estados de la Repdblica.Mexicana no resulta o~ 

curo para nadie, que la delincuencia se ha incrementado en gran

medida, siempre ha crecida, por lo que es de suma importancia 

social, el detenerla, y como detenerla. 

Confiamos en ~ue todo problema debe ser atacado desde la

ra!z, y si es posible, desde antes de su aparici6n 1 creemos nec~ 

sario estudiar los !ndices delictivos en rclaci6n a las edades -

de los delincuentes, para as! fundar nuestra idea en relación a

que es necesario que algunos Estados del país se reduzcan los 

l:rmites superiores de la minoría de edad, para así poder atacar

la delincucnca desde su nacimiento. 

Lus conductas delicitivas se presentan, en sus inicios en 
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tre los 14 y 15 años y se agravan en gran medida a partir de los 

16 años. No queremos decir que debamos de considerar como deli~ 

cuentes, dentro de la aplicaci6n de la ley penal, a los j6vcnes

de 14 y 15 años, pues estamos seguros que a esta edad se es ple

namente irresponsable moral y jurídicamente, nuestro criterio se 

enfoca en la edad de 16 años (considerada ya en muchos Estados -

del país) en la cual, los menores incrementan su vida delictiva, 

convirtiéndose en un grupo delictivo sumamente importante. 

Para ejemplificar y respaldar nuestra tesis, damos a con

tinuaci6n datos estadísticos obtenidos por juristas renombrados, 

de donde se infiere que a partir de la edad ya propuesta, es 

cuando se incrementan los delitos de todo tipo. 

El. doctor Roberto •recaven, (i 5 ) a trav6s de una investiga

ción hecha a grupos de menores homicidas, descubri6 que el 

92 .91% de ellos eran j6vencs de entr.e los 15 u l. 7 años, lo cual.

nos habla de la ya inminente peligrosidad de los j6venes de es-

tas edades. 

Los jóvenes a partir de los 16 años {antes en cuses cxce~ 

cionales) y por regla general, tienen fuerza, agilidad y destre

za para cometer todo tipo de dlitos, desde el untes nnalizado --

homicidio, pasando por delitos sexuales y patrimoniales princi-

palmente. 

15.-Tocavén Roberto. Op. Cit. PSg. 57. 
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Así mismo el número de ingresos 'por edades tanto al Conse

jo Tute"lar coma a Tribunales para Nenores en t1?da la Repó.bl.ica,

confirma nuestra idea, pues en el año de 1982 ingresaron a estas 

dependencias 1830_j6vcnes varones de 16 años, cantidad superior

a los ingresos de menores de 17 años que fueron 1824. 

En relación a las mujeres, también es notorio que éstas -

incrementan su vida delictiva a partir de los 16 años, pues en -

1992 ingresaron a las instituciones ya mencionados 165 mujeres -

de esta edad, a comparaci6n de los 135 ingresos de menores de 15 

años de edad. 

Ya para 1983 ingresaban 2 1 185 j6venes varones de 16 afias y 

194 mujeres de la misma edad, lo que implica un incremento en el 

número de ingresos de un año a otro. (l 6 l 

En proyecciones dclicitivas hechas por el Licenciado Luis

Rodrígucz Manzanera, se establece la delincuencia que en nrtmero, 

se presentaría año con atto hasta el año 2000. En ésta se indica 

que en el año 2000 habrá 4 1 921 (aproximadamente), ingresos de v~ 

rones, es decir un increnento de ingresos del 133.7% con respec

to a los ingresos registrados en 1983, lo cual, adn tomando en -

consideraci6n el incremento poblacional resulta importante, pues 

la poblaci6n no aumentará en este porcentaje, lo que indica que

la delincuencia crecerá. Lo mismo sucederá con las mujeres, aún 

cuilndo en un porcentaje mucho mtis impresíonante, pues cm el año-

2000 habr.!i aprox.im.:i.damente 733 ingresos, lo que representa un 

16.-Rodríguez M<Jnz.:1ncrn Luis. Op. Cit. P<'Íg. 224, 262 a 265~ 
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incremento en la vida delictiva de l.as mujere.S d~l 38i% aproxi-

madamente, lo que implica que las meno"res se J.:nb?grarán a la vida 

delictiva en Mayor medida. 

Como sacamos éstas son solo cifras y datos estad!sticos, -

pero lograr respaldar en gran medida nuestra idea, aan cuando 

ésta, no es compartida por muchos profesionistas del Derecho, 

que se han pronunciado en favor de sostener (en algunos Estados) 

el límite superior de la mayor!a de edad en 18 años. 

El licenciado Rodr!guez Manzanera expresa en relaci6n al -

tipo de delitos cometidos por menores de edad: " En los varones

los delitos contra la propiedad, tienden a aumentar clara y con~ 

tantemente, en tanto que los delitos contra las personas, tien-

den a disminuir, al igual que los delitos sexuales. Las conduc

tas relacionadas con t6xicos, disminuyen hasta su desaparici6n -

al igual que los ingresos por protecci6n 11 

" Pára las mujeres ·los delitos contra la propiedad aument~ 

r~n en forma constante, en tanto los delitos contra las personas 

se mantienen en nllineros similares ". Cl?) 

Estamos en parte de acuerdo con los datos obtenidos por el 

Licenciado Rodríguez Manzanera, a(in cuando creemos que las con--

ductas relacionadas con los tóxicos, lejos de desaparecer se in-

crcmetan en la medida en que las autoridades permiten el comer--

cio ilegal de estupefacientes y permitan la venta de t6xicos 

17 .- Loe. Cit. 
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(tiner, resisto!) a menores de edad, pues aan cuando está res--

tringida, se siguen vendiendo estas sustancias a menores, por lo 

que creemos indispensable aumentar las sanciones aplicables a 

las personas que infrinjan éstas disposiciones e incluso coloca~ 

las bajo la aplicación de las leyes penales. 

La influencia social, el desarrollo tecnol6gico y la publ! 

cidad deformada, han contri.buido a que los jóvenes se desarro--

llen física y mentalmente más reipido que los j6venes de los años 

sesentas, y estén mejor informados sobre asuntos que anteriorme~ 

te hubiesen causado esc~ndalo en la sociedad, como es el caso de 

la sexualidad en los jóvenes, vía prevención de enfermedades ve

néreas, informaci6n que d!a con d!a reciben los menores por to-

dos los medios de comunicac16n. 

Han desarrollado habilidades que hace pocos años no dcsa-

rrolaba nuestra juventud, los j6venes vive;n mucho más aprisa, 

los juegos con los que creció la juventud inmediata anterior, 

aburren a los jóvenes actuales, quienes dominan los juguetes te~ 

nol6gicos y pueden obtener la informaci6n que deseen con solo -

OP!='imir tres botones en una computado"ra, por lo que para ellos,

ya no hay secretos (aparentemente) . 

Se ha hablado mucho ún relaci6n a lc:i etapa mental del ser

humano, en la cual puede responder de sus actos, sin estar in--

fluenciado por ideas inmaduras, o bien por ideales deformados e

inseguridad y rebeldía. 

Es cierto que estos factores se presentan en la adolescen

cia, pero llega un momento en que los j6venes saben si actuan --
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contra la ley o dentro de ella, es decir, conocen las sanciones, 

si no precisas, si muy aproximadas, saben que matar, robar, vi~ 

lar¡ secuestrar, son delitos penados con c~rcel, pero tambi6n s~ 

ben que son menores de edád (refiriéndonos a los j6venes mayo-

res de 16 años) y que para ellos no habrS castigo, sino protec

ci6n, no importando la falta cometida, utilizando en muchos ca

sos su situaci6n de minoría de edad para dar rienda suelt~ a --

sus actos delictivos. 

La fijaci6n de la minorfu de edad propuesta en los 16 

años, es forzosamente un término arbitrario, al igual que el de 

los 18 años, pero rotundamente necesario, pues como se ver~, r~ 

sulta muy difícil determinar si un menor es o no imputable en -

cada caso concreto, tomando consideraci6n su desarrollo psi

cológico en general, o bien su grado de discernimiento, (lS) cr! 

terio que fue empleado durante muchos años y que hoy día no se-

utiliza, pues como hemos anotado, estudiar cada caso delictivo-

de un menor para ver si obr6 o no con la suficiente madurez, 

discernimiento, conocimiento de la conducta delictiva, etc., es 

materialmente imposible. 

Tenemos entonces que aceptar la fijación de este límite -

superior de la minoría de eda<l en base a criterios y normas 

principalmente culturales, pues si nos basamos en criterios bi~ 

16gicos o naturales, ( como en el inicio de la pubertad) que no 

se presentan a una edad determinarla, sino es variable segan el-

18.- Infra. capítulo IV. 
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caso, las discusiones continuarían por años. 

Sobre ésta opci6n, las Naciones Unidas en sus Reglas Míni

mas Uniformes para la Administración de Justicia de Menores, ha

expresado: 

" En los sistemas jurídicos el. concepto de la mayoría de -

edad penal (casi en todo el mundo), su comienzo, no deberá fija~ 

se a una edad demasiado temprana, habida cuenta de las circuns-

tancias que acompañan a la madurez emocional, mental e intelec--

tual. 

Las circunstancias que acompañan a la madurez emocional, -

mental e intelectual, son necesariamente variables de acuerdo a-

las culturas, personas, naciones, climas, influencia soci.al, 

etc., es por ello que no se ha fijado un criterio universal. 

El Licenciado Rodríguez Manzanera, comenta al respecto: 

" Los límites de edad penal, no han sido puestos, con excepci6n

de los ya mencionados de los 7 y 14 años, con bases biol6gicas o 

natruales, sino más bien con criterios culturales. Este límite

de 18 años (como anteriormente el de los 21), fue impuesto en -

una ~poca cuasi Victoriana, en la que un sujeto de 18 6 17 años

era en muchos .:ispectos todavía un niño, se le consideraba como -

tal, se le vestía en forma infantil y su instrucci6n respecto de 

ciertas cosas era nula ". (lg) 

Actualmente los j6venes han alcanzado una gran independen

cia dentro del mismo hogar, el trato ha cambiado, deciden que -

quieren estudiar, como vestir, que amistades frecuentar, a qué -

sitios asistir, ya no se le puede decir a un muchacho de 15 6 16 

años como debe comportarse, la vida es mucho más acelerada, deb~ 

19.-Rodríguez Manzanera Luis. Op.Cit. Pág. 339. 
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do, como ha .queda~? anotado,. :a. lo.t? tremen tos -cúmulos ~de informa

c16n y al desarrollo Cultural;_dé ·nueStro; pueblo- en todos- los as

pectos. 

La ci:-~m_:C.11o_l;,c;>g~~-··!10r~eam~ricana ha realizado también estu-

dios sobre este ·.tema .que·:_cree~os- son de gran importancia, pues -

de nueva cuen't~~: .-io~ resultados obtenidos respaldan nuestra - te--

sis. 

En la clasif icaci6n posterior de j6venes delincuentes ob--

servaremos las edades en las cuales suelen iniciarse, según el -

tipo de delincuente: 

1.- El delincuente pandillero ladr6n.- Comete delitos con

tra la propiedad, robos, vandalismo, etc. Inicia su -

actividad delictiva entre los 8 y los 9 años. 

2.- El delincuente pandillero pendenciero.- Comete delitos 

de lesiones en riña principalmente. Inicia su activi

dad delictiva en la adolescencia (la adolescencia co-

mienza a los 12 años en las mujeres y 14 en varones) .-

(20). 

3.- El delincuente casual no pandillero.- Inicia su vida -

delictuosa a partir de los 13 años. 

4.- El ladr6n de automóviles.- se inicia con la adolcscen-

cia (12 año::> en mujeres y 14 los hombres). 

5. - El delincuente homicida. - Comienza a cometer vejacio--

nes violentas desde antes de la aUolescencia. 

20.-Dr. Segutore Luigi. "DICCIONARIO MEDIDO TEIDE" Edit. Teide -
Ba rce 1 ona • Pág. 3 6 • 
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6.- La·joven delincuente.- Se inician recién pasada la pubertad-

(entre los 12 y 15 añQS). <21 > <22 > 

Como puede observarse en la Unión Americana los j6venes -

delincuentes se inician a muy cortas edades, ello indica que le

jos de conservar un l!mite superior de la mayoría de edad eleva

do, este debe ser reducido, pues creemos que atacando el proble-

ma desde sus inicios o antes de su aparición es como se puede --

lograr la disminución de este fcn6meno. 

Uno de los fundamentos existentes para no reducir la mayo

ría de edad, radica en el fenómeno que se presenta en gran medi

da en las cárceles, que alejándose de sus objetivos de reincorp2 

raci6n social, están convertidas en· verdade~os centros de apren-

dizaje para la delincuencia, en los cuales una persona que ha e~ 

tado recluida algGn tiempo, sale de Eihí convertido en un "profe

sional" delincuente cuyo objetivo es segui,r desarrollándose en -

ese medio creyendo que la sociedad lo rechazar~ y que el haber -

"aprendido" los secretos que antes desconocía y lo llevaron a la-

cárcel con anterioridad. Ahora lo colocarán en una situaci6n -

muy ventajosa de la' cual tratará de sacar provecho, con las con-

secuencias sociales que esto implica. 

21.- Ibídem. Pag. 1050. 
22.- Gibbons Don c. "DELINCUEN'l'ES JUVENILES y CRIMINALES 11

• Edit. 
Fondo de Cultura Econ6mica. M~xico 1994. Pág. 112 a 131. 
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Se indica que si un joven entra a una carcel, ahí desarro

llará su vida delictiva y que mientras m~s joven sea, sufrirá -

mayor influencia de las personas ahí recluidas, lo cual es muy -

probable, pero no hay que olvidar que si bien esto es cierto, -

también lo es el hecho de que un menor delincuente, tambi~n pue

de propagar sus ideas, hábitos y desviaciones a j6venes que se -

encuentren lejos de este camino, lo cual indica que la delincue~ 

cia se incrementa y que j6vencs con una educaci6n social y cult~ 

ral adecuadas sean desviados de su correcto sendero. Corno es -

bien sabido la educaci6n dentro del grupo familiar es surnamente

importante, pero un joven no puede estar ajeno a la influencia -

ruin de las calles, donde día con d!a vive y se desarrolla, es -

por ello que es imprescindible dar a los menores el ejemplo y -

hacer de su conocimiento, que la delincuencia solo conduce a una 

celda, tarde o temprano. Si bien es cierto que las cárceles no

son efectivas, no lo son para todos aquellos que están recluidos, 

por lo que debería corregirse este tremendo error, que no trata

mos más ampliamente por no ser el objetivo de nuestro trabajo. 

Otros criterios indican que un joven de menos de 18 años,

es inimputable debido a que su corta edad no le permite tener el 

dominio de sus actos, pues esta inmaduro y es socialmente in--

fluenciable. 

El Doctor Solis Quiroga, firme opositor a la disminución· -

del limite superior, afirma que "la Autodeterminación es la dec~ 

si6n propia del individuo a base de iniciativa personal, para -

reslizar su conducta con independencia de todo interés familiar-
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o social, e indica que ésta se desarrolla aproximadamente de los 

7 a los 15 años, cuando el individuo actúa ya por s:í. mismo." <231 

Lo anterior resulta aplicabie a nuestra idea, pues si exi~ 

te autodeterminacion en un joven, podemos decidir que hay intel~ 

gencia y madurez (hablando de j6venes de 16 años que aunque no -

sea completa si le permite conocer y responder por sus actos, la 

autodeterminaci6n implica que un joven puede escoger sobre se--

guir un camino honrado o bien entregarse a la delincuencia con -

el fin de conseguir fácilmente los satisfactores materiales que-

anhela. 

Ya en el código civil se reconoce el menor cierta capacidad.

de autodeterminación y se presume cierta madurez, pues indica -

en su articulo 148,(24 } que para contraer matrimonio el hombre -

necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14, es decir que los-

legisladores creyeron que a estas edades una persona, sea hombre 

o mujer podr1a formar una familia, le otorgaron cierta madurez -

(prematura) y reconocieron que un joven de 16 años, como indica

el Doctor Quiroga, tiene autodeterminación aan cuando en este c~ 

so se subordine al consentimiento paternal. 

23.- solis Quiroga néctar. 11 SOCIOLOGIA CRIMINAL" Edit. PorrOa, -
M~xico 1985. Pág. 93. 
24.- CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Edit. Porrda, México 
l.991. 
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También en materia laboralose_considera que un joven de 16 

años es apto para trabajar, es decir sé presume su capacidad ta~ 

to física como mental, pues el artículo 125 Constitucional en su 

apartado A fracci6n III indica: • Queda prohibida la utilizaci6n 

del trabajo de los menores de 14 años. Los mayores de esta edad 

y menores de 16 años, tendrán como jornada máxima la de 6 horas". 

(25~ 

Podemos concluir al analizar este precepto Constitucional

que existe un límite inferior de la minoría de edad en materia -

labora que se establece en los 14 años y uno superior que se fi

ja en los 16 años, a partir de esta edad el joven puede y debe -

trabajar al igual que un adulto y en consecuencia recibir el mi~ 

me trato y compensaci6n econ6mica por su trabajo, tan es así, 

que los legisladores en ésta materia también consideraron que un 

menor tiene la suficiente capacidad y madurez para desarrollar -

trabajos como un adulto, asi el artículo 175 de la Ley Federal -

del Trabajo claramente autoriza a que mayores de 16 años, desa-

rrollen cualquier tipo de trabajo como expendio de bebidas alco

hólicas e incluso trabajos susceptibles de afectar su moralidad

(artículo 175, fracci6n I inciso b), si aplicamos dicha norma --

a contrario scnsu. Segrtn se desprende de ésta norma, un joven -

mayor de 16 años puede tratabar en donde desee (salvo en traba--

jos nocturnos industriales) , lo que indica que se cree que a PªE 

25.- "CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICl\NOS 11
• 

Edit. Trillas 1990, Pág. 111. 



- 62 -

tir de los 16 años el menor no es tan susceptible de recibir in

fluencias negativas de la sociedad, y es por ello que se permite 

su rtabajo en bares, discotecas, cantinas, etc. 

Si un joven puede formar una familia a los 16 años, {una -

mujer a los 14) con todas las obligaciones que esto implica y -

ast mismo se le reconoce la capacidad suficiente para trabajar,

ª partir de los 16 años en las mismas condiciones que un adulto, 

¿Por qu~ no se reconoce que un joven de 16 años tiene tarnbi~n la 

capacidad de responder por sus actos?. 

4.- LIMITE SUPERIOR Y SU IMPORTANCIA DE UNIFICACION. 

Resulta de relevante importancia el unificar, en toda la -

RepGblica Mexicana la edad a partir de la cual un joven deberá -

quedar sujeto a la aplicaci6n de las leyes penales, ya que como

hemos visto, cada Estado del país establece un l!mite de-edad di 
ferente, lo que acarrea una gran variedad de problemas e incluso 

podemos caer en contradicciones tales como las que indica el-Li

cenciado Fernando Castellanos: 

11 Resultar!a absurdo admitir que un mismo sujeto (por eje!!!_ 

plo de 16 años) fuera psicol6gicamente capaz al trasladarse a Mi 
choac.!in e incapaz al permanecer en la capital del país." <

26 > Es 

decir un sujeto pue.de atravesar varios Estados de .la Repablica e 

irse convirtiendo de imputable a inimputable y viceversa, lo que 

26.- Castellanos Fernando. " LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 
PENAL." Edit. Porraa. México 1984, Pág. 229. 
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además de injusto resulta absurdo. 

México es un país unido por una Federación de Estados, los 

cuales tienen un poder legislativo que puede y debe dictar leyes 

que regirán en su propio territorio, por este motivo encontramos 

la diversidad de criterios en relación a la mayor!a de edad, em

pero si tomamos en considcraci6n la importancia que la unf ica--

ci6n propuesta tiene, el hecho de que algunos Estados corrijan -

su legislación al respecto beneficiaría a la sociedad en general 

y cambiando cada Estado el límite propuesto, no se violaría la -

soberanía Estatal en cuanto a su facultad de dictar leyes loca-

les. 

Debemos considerar que, atendiendo lo anteriormente expue~ 

to, es igual en derechos un joven de Michoacán o de Tabasco, que 

ambos son mexicanos y viven a1 amparo de una Constitución Fede-

ral, que en su articulo 18 párrafo cuarto indica 11 La Federación 

y los Gobiernos de los Estados, establecerán Instituciones espe

ciales para el tratamiento de menores infractores." 

Este precepto obliga a los Estados de la Uni6n a Procurar

la rehabilitaci6n y tratamiento de los "menores infractores", -

por lo que las legislaturas de los Estados deberían unificar sus 

criterios para determinar a partir de que edad, se deja de ser -

"menor infractor" como dispone dicho articulo, ya que como ha -

sido expuesto, para sancionar delitos federales si existe 16qic!: 

mente este lí~itc establecido (en 18 años, en con~raposici6n a -

nuestra idea) y unificado, por lo que ln unificaci6n en materia

local creemos que se representará en un futuro inmediato y seria 
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deseable que se fijase en la edad propuesta segan nuestra idea. 

5.- INFLUENCIAS EN LA VIDA DELICTIVA DEL MENOR INFRACTOR, LA FA
MILIA, SISTEMA EDUCATIVO Y MEDIOS DE COMUNICACION. 

LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA DELINCUENCIA JUVENIL.- La 

familia, como hemos dicho, influye rotundamente en el comporta--

miento juvenil, y aún en el adulto, por lo que es el punto de --

partida para la producci6n de conductas delictivas. 

Se define a la familia como: " La instituci6n social b~si

ca (2
?) "o bien como: " El a0rcgado social constituido por perso

nas ligadas por el parentesco". <2 e) 

Estas son dos definiciones que si bien son plenamente ace~ 

tadas, olvidan mencionar algunos factores emocionales, sin los -

cuales, una familia puede ser una simple asociación. 

En nuestra opinión podemos definirla como: 

La institución social básica compuesta por individuos uni-

dos por lazos consanguineos y ligados en convivencia mutua, por-

el amor, la ayuda y la comprensi6n recíprocas. 

Trataremos de enfocar nuestro tema a familias cuyo compor-

ta.miento, criterios, desviaciones morales y vicios influyen dec~ 

sivamente en la mentalidad de los j6venes delincuentes, pues es

bicn sabido que familias que se establecen sobre el amor, la co~ 

prensi6n, la seguridad y la Moral decorosa; crean en sus inte---

27. - So lis Quiroga IHktor. "SOCIOLOGIA CRIMINAL" Op. Cit. Pñg. -
183. 
28.- De Pina !~~fael y De Pina Vara R. Op. Cit. P~g. 270. 
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grandes valores humanos y preparan a sus hijos para integrarse -

a una vida social productiva, decorosa y felíz. 

Las familias que pueden generar ideas delictivas en sus -

integrantes, son aquellas en donde los progenitores presentan 

vicios COMO el alcoholismo, la drogadicci6n, la falta de valores 

morales, as1 como aspectos sentimentales indefinidos tales como

la falta de comunicaci6n, la inmadurez y la incompatibilidad en

sus caracteres, etc. 

Las parejas que se unen por una sola atracci6n física o -

bien por diversos intereses, tienen grandes probabilidades de -

fracasar y llegar al divorcio, lo cual trae serias consecuencias 

en los hijos, que de un momento a otro se ven abandonados por 

uno de sus padres, en muchos casos maltratados y por si fuera 

poco olvidados". Entregándose los padres a tratar de ''rehacer -

sus vidas". Esto sucede en repetidas ocasiones en nuestra "modeE_ 

na sociedad"¡ parece ser que los valores de antaño ya no existen, 

una madre divorciada o soltera, no se entrega al amor de sus hi

jos, como sucedía anteriormente, busca el "amor" de un hombre, -

que le brinda seguridad económica y satisfacción sexual. 

No queremos generalizar, indicando que un menor por ser -

hijo de padres divorciados o de una mujer soltera o abandonados

por sus padres o de padres viciosos, deben ser forzosamente dc-

lincuentcs o inadaptados sociales, pues pueden desarrollarse ba

jo otras influencias, pueden madurar bajo la educaci6n de uno de 

sus padres {generalmente la madre) o de los abuelos o los tíos -

y recibir de ellos el afecto y amor que no pudieron recibir en -
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una famil..ia normalmente constituida ::.• en el futuro, pueden ser -

hombres de provecho, con va1ores morales establecidos y alejados 

de toda conducta delictiva. Por ello creenos que, de no existir 

~stas personas que pudiesen suplir a los padres, el Estado debe-

intervenir (como lo hace) pero l!n forma mucho rn.;is eficiente, si-

los padres maltratan a dus hiyJs, son dro<:"ildictos, toxicomanos o 

tiene una vida indecorosa, (prostituci6n, homoscxuulismo, etc.), 

deben las instituci=ncs guborndmontalcs retirar a los menores de 

ésta perniciosa influencia, cntreqatlo~ en <.H.lopci6n a pcrsonils 

previ<::ur.cnte seleccionarlas, rlonde se pueda rc::;catar al niño de 

los traur.~ils causaGon [.iOr sus podres. Con una asistencia social-

al infante eficaz ~:? rctit1c1ría en qran medid.:! ln delincuencia j~ 

venil. 

Exislt!n r.i.uch<,s cc.r<:icter!sticas entro~ lns familias de los -

menores que llegan a delinquir, de las cual.es se presentan r.on -

mayor frecuencia las siguientes: 

a.- Hogares sobrepoblados y de malas condiciones sanita---

ria s. 

b.- Padres separados o divorciados. 

c.- Las relaciones conyugales de sus pudres eran pobres. 

d.- Prevalecía el padre ho!';til. 

e. - El ejemplo paterno fue considerado inconvenil!nte. 

f.- llostilidud e indifen!nci.:i entre los hcrrn.:tnos. 

g. - Se empleaba f rccueu t.c1111_m te el castigo f !sico. 

h.- Las madres l1..:'nían cm!JlC?os rr.ds lucrativos.(
29

} 

29.-Solis Quiroga Jléctor.-"Sociolog!a Criminal".Op.Cit.Pág.196,-
197 y 199. 
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Podemos csqueniatizar los "hogares" de donde emanan los de

lincuentes, tomando en cons idcraci6n los fenómenos que más coma!!. 

mente se presentan en "familias delictivas", en estas familias -

se presentan los vicios en gran medida, la inmoralidad y el eje~ 

plo delictivo de a1gtln miembro de la familia, existe el abandono 

de uno de los padres as1 como el autoritarismo y las graves pre

siones econ6micas. 

El doctor Roberto Toca ven, (JO) hace una diferenciación mc"is

entre la familia. Existe la familia invertida, que es aquella,

en la cual la madre tiene problcrr.as con su femineidad, la recha

za y el padre sol.o nccpta su papel en el hogar como un suminis-

trador de recursos. Aquí la madre toma las decisiones que comp~ 

ten a la fami tia y u cada uno de su!.> intcgrnntes, es una matria!:_ 

ca que domina a sus hijos y marido y no les permite tomar ningu

na decisión por irrelevante que sea. En la familia sobre traba-· 

jada, ambos padres se empeñ.:in en trabajar por largas jornadas, -

o1vidando en parte la educaci6n de los hijos a quienes dejan en

manos de otra5 personas, procur•;i S<ltisfacc1· todas las necesida

des mater ialcs Je sus hijos y cxis h'i1 de ellos toda su dedicu--

ci6n al estudio, como ellos la tienen al t.r.J.bajo. La familin 

hiperemotiva es aquella que da rienda suelta a sus emociones, 

sus riñas, alagas, amor, su ira y la expresan de una forma cxag~ 

rada, por lo que los niños, al enfrentarse al mundo cxtorior, 

tienen grandes problemas de comunicaci6n y acoplamiento. Por 

30.- Tocav~n Roberto. Op. Cit. Pilg. 97 y 98. 
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Gltimo la familia ignorante, es aquella en donde los padres no -

tienen grandes conocimientos y si una concepci6n deformada de --

muchas cosas, misma que enseñan a sus menores, quienes 16gicame~ 

te lo aprenden y al tratar de hacer vuler la eoncepci6n o crite--

rios aprendidos en el hogar, sufren grandes frustraciones. 

La importancia fundamental de que se establezca ésta dife-

rcnc1uci6n, radica en el hecho de qua los menores sufrirán, fue-

ra del hognr, mdyor influencia de su nCícleo social, puos su edu-

caci6n fami l.!..<lr ha estado mal dirigida por lo que tendr~n probl~ 

mas al tratar de comprender ~ la sociedad que los rodea y los --

hará suceptibles a múltiplP.s influencias, las cuales pueden ser

nocivas e iniciar en ellos conductas antisociales que pueden 11~ 

varlos a cometer al~an delito. 

EL DIVORCIO.- Hace aproximadamente 53 años, no se toma~a -

en consideraci6n al divorcio, como un elemento generador de de--

lincuencia juvenil en nuestro país. En 1936 el Licenciado Jos6-

Angcl Ceniceros y el Licenciado Luis Garrido indicaban: •• En --

nuestro medio, .:i.an el divorcio no ha llegado a constituir, como-

en Europa, uno de los elementos que haya que tener en considera-

ci6n entre las condiciones que facilitan la delincuencia infan--

til. Cn ~quetlu ol divorcio según lQ Señora Racini, es factor -

indiscutible de c~ü clelincuencua." ()!) 

31.- ceniceros Jos~ A. y Garrido Luis. Op. Cit. Pág. 58. 
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En esa época, no se daba la importancia que merecía al di-

vorcio, como elemento delictivo, pues no estaba tan arraigado en 

nuestra sociedad como hoy en día , donde los efectos que causa -

este son verdaderamente dañinos para los menores llegando a cau

sarles perturbaciones ps!quic.:i.s en mllchos casos. 

Ya antes de preseñtarse el divorcio de una pareja, los hi-

jos han vivido regularmente situaciones mU}' penosas, han presen

ciado riñas, injuri~ndosc mutuamente los padres y llegando hasta 

causarse lesiones, lo que impresiona en gran medida a los niños-

y los lleva a tomar partido por alguno de sus progenitores y al-

momento de entrar a las escuelas, la situación vi.vida los lleva, 

en muchos casos a buscar compasi6n entre sus amigos y demás per-

senas quienes pueden llevarles por mal camino, sin rr.encionar --

que el menor de padres divorciados estará predispuesto a aceptar 

toda influencia externa, que ~uchas veces será nociva. 

El divorcio de los padres puede ufectar tan grundemcnte a

las hijos que muchas veces los llevará a descargar sus frustra-

cienes cometiendo actos delictivos. Entre los años de 1946 y 

1948 se realiz6 un estudio de entre lB,376 mujeres delincuentes-

precoces de 25 naciones diferontes, arroj~ndose los siguientes -

resultados: en B~lgica el 57 .84% de los padres de ~stas menores

eran divorciados, en Hungr!a el 43.97%, en MéxicO el 31.52%, en

USA el 29.38%, en Francia el 27.46%, en Canadá el 19.35%, en Ho

landa el l.8. 20%, en 1'\lcmania el 14. 95%, en Yenezuela el 10% y en 

Africa< 32 > del Sur el l0.4%. 

32.- wolf Midtlendorff, op. Cit. Nig. 132. 
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Nuestro pais ocup6 el tercer lu9ar en este estudio lo cual 

indicn, que ya desd~ el inicio de ltt $e~unda mitad de este si--

glo, los divorcios afectaban a los j6venes de la sociod~d moxic~ 

na, quienes resienten en gran medida los trastornos dcrivqdoa dQ 

este fenómeno, que hoy por hoy es comdn en nuestra sC>cieddd• en

cC>ntraposiei.lSn a lo que sucedía en las años troint.as, cuando no

se aceptaba qu~ el divorcio es un elemento que fomenta l.a delin

cuencia j~vcnil, aunque si so hubi~$e reeC>nocido esta mal, y ot~ 

cado con disposiciones efcct:.ivas, SfJ hubiese evitado en gran me-

dida que los índices delictivas c~Pcicran. Repetimos, estamos -

seguros que un menc:it" ptJ.ede dE!sarrol.1arse normc.lrocnte despu(!$ da .... 

sufrir este fen6men(), si es gtJiado con valores moI:"ala$, int~gri

dad y respeto, los cuales pudc.n existir en las clases privilcqi.~ 

das o en los llamados barrios bajos, el Licenciado Rodr!gucz Mau 

zanera Expres: " Coi.ncidiroos en qu<! la desintegración familiar -

se manifiesta. hoy can caracteres ularmantQs quo mueven a honda -

preocupación". (3J) 

Esta preocupa.ci6n es ol~u .. ·a si totnatnos en cansideraci6n que 

de un estudio hecho por el mismo maestro, se dascubr i6 qua de: 

1968 (9344 divorcios) t'l 19SO (21,674 divorcios) se inctcmcntairon 

en un 130t aproximadamente, las parejas que docidi~ron ácudir ~-

lo$ Tribunalí!!$ Fnrniliat:"cs para zcq:uir caminos diít.!rcntea, con el 

consecucntf:. daño causado o mi 11 t.>n(;!S ele nifios • nsi como a la so--

ciedad .. 

33 .. - Rodrfguez MenzanC!?;il. t.uis,- " CR1M1Nl\LIOAD DE MENORES " Op .. 
Cit. P6g. 96. 
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La situaci6n es pat6tica en este marco, tanto,as1.quc la -

Suprema Cort:e de Justicia de la Naci6n ha manifestado: " lla sido 

alarmante el número de amparos con juicios óe divorcio, la_ inst.!_ 

tución del matrimonio, que es de orden ·pCiblico, se encuentra en-

peligro de desaparecer " 

Si tomamos en consideración que muchos m.:itrimonios simplL'

rnente deciden separarse sin acudir al divorcio, (por lo cual no-

entran en cstad!stica) aquellos que nunca contrajeron nupcias, -

pero si irresponsablemente procrearon hijos, y los hijos nacidos 

de madres solteras, el nCimcro de infantes en peligro de delin---

quir es incalculable. 

En base a lo anterior, resulta lógico que el 46.54% de los 

menores que son prcscn5aaos ante el Consejo Tutelar, provengan -

de familias separadas o divorciadas. 

No hay duda alguna, el divorcio afecta en mucho la mente -

de los hijos, quienes al llcgur ü integrarse a la sociedad, 

frirán severos trastornos conductualcs. Las parejas de hoy debe 

rían de unirse hasta que existiese verdadera madurez. Si la fa-

milia mexicana se está separando la sociedad mexicana decaerá --

estruendosamente, debemos evitarlo inculcando en nuestros j6ve--

nes los valores morales perdidos y evitando los factores que i~ 

tervienen en la dcformaci6n de nuestras familias, como puede ser 

el caso de las novelas y publicaciones baratas, que solo destru-

yen los valores establecidos creando pseudo valores totalmente -

erroneos. { 34 ) 

34.- Infra. Capítulo III Tema A. 
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EL ALCOHOLISMO EN LOS PADRES. - Como ya hemos anotado, 1 os-

vicios en general destruyen a las familias y por tanto a sus in-

tegrantes, empero el alcoholismo merece ser estudiado profunda--

mente, puP.s en nuestra sociedad tanto rural como urbana se acre-

centa d!a con día, y está presente en un gran ndmero de familias, 

desde hace años. Existen muchos pa!ses que tienen este mismo --

problcn:a como lo son la U-nién Sovi~tica o bien los Estados Uni--

dos, por lo que parecería que este fen6meno está generalizado, -

pero también hay naciones donde este no es un granve problema e~ 

mo en España, donde, a decir del Doctor Alfonso Serrano G6mez: -

" No es en España, gr.:ive ni mucho menos, el problema del alcohol 

en relación con la delincuencia.''(J 5 l 

Es importante señalar, que analizaremos aquí el fen6meno -

de alcoholismo como tal, por lo que cstab:\:ºeceremos una de f ini---

ción al respecto, y no la simple afición u la bebida o el gusto-

de beber, que no termina en embriaguez, y que si es (en muchas -

ocasiones) un pretexto muchas veces utilizado por los menores --

delincuentes que quieren excusar su conducta culpando u sus pa-

dres de alcohr.,l ismo cuando solo toman esp01·.5.dicamcntc ::;in llegar 

a pPrdcr la noci6n de si mismo, ni l1acer de su hogar el infierno 

que ocasiona el verdadero alcol1olismo cr6nico. 

El alcoholi~Mv es el al.Juso cr6nico y consecutivo de bebi-
(36) 

das alcohol teas que ocas ion u. tru.stornos f isiol6gico~. De entrc-

to<los los trastornrJs que se originan por el excesivo consumo del 

35.- Serrano C6mcz Alfonso. Op. Cit. Páq. 199. 
36.- DICCIONAP.IO !-1EDICC TEIDE. Edit. Teide 1978. Pág. 59. 
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del. alcOhol, los que más importancia tienen para nuestro estudio, 

son aquellos relacionados con la procreaci6n de los hijos de al

gGn alcoholico, quienes, segGn opiniones médicas generalizadas,

" puede venir al mundo en un estado deplorable y alguna vez idi~ 

tas o delincuentes."(]?) 

No obstante, no estamos de acuerdo en parte con tal. opi--

ni6n, pues croemos que el delincuente se hace, no nace, lo que -

sucede es que al venir al mundo con ciertas deficiencias intelc~ 

tuales '/ dentro de un grupo familiar donde l.os valores morales -

están perdidos en gran medida debido al excesivo y constante co~ 

sumo de alcohol, el menor tendrá muchísimas probabilidades de --

convertirse en delincuente, ya que su educación serS pobre y sus 

valores morales swnarnente escasos, viéndose este cuadro agravado 

notoriamente, pues, es muy probable que el mismo menor, hijo de-

padre(s) alcoholices, sufra esta enfermedad desde la adolescen-

cia y aún en los dltirnos años de la infancia (heredó alcoholis--

mo). 

Estad!sticamente hablando abundan los casos de menores de

Lincuentes, donde los progenitores han sido alcoholicos(JB), ya

sca el padre o la madre generalJTJentc es el padre) e incluso se -

estima que si al momento de ser engendrado un menor sus padres -

se encontraban en estado de embriaguez, este tendr~ ciertas pos! 

bilidades e.le convertirse en heredo alcoholice. 

37.- Loe. Cit. 
38.- Fcrntindcz Quiros Armando. Op. Cit. Pág. 72. 
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Estas estadísticas nos informan que de los menores que in-

gresan a las instituciones del pafs, el 53% tiene al menos un a~ 

cendente alcoholico< 39 >, lo cual nos indica que el problema ad~ 

más de grave cst~ sumamente extendido, como una plaga, dentro de 

la sociedad mexicana de todot; !Os niveles, atín cu.:i.ndo debemos 

reconocer que se presenta en mayor iJrado en las clases populares 

donde se ve alJrühado este mal por la miseria familiar. De igual 

forma en Francia se determinó, que un 66% de los cusas de j6ve-

nes delincuentes tenían padres alcoholicos. C4 o> 

La vida de un menor en un hogar donde alguno de los padres 

es alcoholico, o bien ambos, 0s sumamente inestable, el menor r~ 

ciente afectaciones psicol6gicas variables, scqGn su edad y su -

medio de vida, pierde su autoestima, vivo con el miedo de ser --

golpeado, busca alejarse Ucl hog.J.r., la actitud de sus padres lo -

confunde, pues con la influencia del t6xico, cambian su forma de 

ser, sus criterios, desdibuja su imagen, agreden a su c6nyugc o-

hijos, etc. 

Es una vida de inf icrno, en la cua 1 huy que buscar en lLl -

calle la protccci6n y scquridac.1 que so rcquü~rc, huy que llcn.:i.r-

su soledad, por lo cual ~e agrupan con otros j6vcnes (pundi 11.:t.s ), 

donde se sirmtcn protcgi.<los y comprendi.dos dc:sfoqando sur; t1·us--

traciones, delinquiendo y .:ibundonando tarde o temprano su Juqür-

de rc~;idcncia. 

Creemos que los p.:idrc~ u.lcoholicos de .:iquellos menores que 

39.- r.0drí9t·e;: \L1r.z.::n.:.•r.:! ~ ... uis. Op. Cit. Ptig. 72. 
40.- i-:olf ~'licldcnrJorff. Op. Cil. P5q. 18l. 



- 75 -

ingresan en las insti tuc.iones tutelares, deberían ser sanciona--

das por las leyes penales, pues son responsables, en gran parte, 

de la conducta antisocial de sus hijos, as! como de su alcoholi:! 

mo precoz, por lo cual deben ser también sancionadas, y los men~ 

res rctirudos de su ,.familia", para buscar su reformaci6n cond11~. 

tual y procurarles una vida mejor, no debemos esperar a que el -

joven esté perdjdo por el alcoholismo o bien en la tumba, debido, 

directamente al alcohol. En 1948 un Tribunal europeo dictaminó-

la culpabilidad de los padres de un niño, que muri6 por caus~, de 

un alcoholismo fomentado por sus propios padres, a p.:i.rtir de los 

diez años. El adolescente muri6 de 14 años por trastornos del -

hígado, riñones y coraz6n, tras consumir una botella de vino.< 41
> 

Como hemos indicado, los hijos de alcoholices, pueden ser-

lo tambi6n, lo cual los empujará a cometer delitos bajo la in---

fluencia de este tóxico, lo que dejencraría r;u existencia ¡X>CO a

poco y los pondría, en algún momento frente il las i1Ut.orides pcn~ 

les. 

Resulta imperante el combatir este fenómeno social, que --

acresenta la delincuencia en la juventud, con normus estrictas -

que impidan la deformaci6n de los jóvenes. Los comercios que --

vendan alcohol a los menores, deben ser ccr1·ados definitivamente 

y sus propietarios dcUcrL:i.n responder ante l.::is autoridaclc~ pena-

les, la comercialización de estos productos tiene que d1s1!lim.ui:, 

ya que hoy en día las cimpañu~; puhlicit,1ri.'.lS de bebidas ulcohol:!:_ 

cas invadan la esfera del menor, d.i.ndoles a entender que serán -

41.- Ibidcm. Páq. 182. 



- 76 -

socialmente aceptados si beben, hablaremos de esto en un tema -

posterior (infra). 

Además de los problemas psicol6gicos y sociológicos que el 

alcoholismo implica, encontramos que se encuentra ligado con la

delincuencia tanto adulta como juvenil, desde hace cientos de -

años, el alcohol está ligado con la delincuencia independiente-

mente de si se es alcoholice cr6nico o bebedor ocasional. 

Los delitos generalmente se generan donde se puede consu-

mir alcohol y tomando una botella de este, los delincuentes en -

muchos casos tienden a "darse valor" consumiendo este líquido en 

grandes proporciones, y se r~unen para repartir sus "ganancias"

frente a una copa de vino, es decir que el alcohol est~ unido a

la delincuencia, la reune, la impulsa y la mantiene hasta que el 

delincuente es puesto en la carcel. 

La influencia perniciosa del alcohol en nuestra sociedad -

debe desaparecer. No creemos que sea prudente prohibir su venta 

general y rotundamente, pues ya tenemos el ejemplo de lo sucedi

do en los años veintes en los Estados Unidos, donde se prohibi6-

la venta, producción y distribución de licores, y lejos de redu

cir los índices delictivos, estos se vieron ampliamente incrcme~ 

tados, dándose as1 origen a las bandas de gansters tristemente -

c6lebres. 

Esta influencia debe combatirse mediante el incremento de

insti tuciones m~dicas especializadas, el favorecimiento econ6mi

co a asociaciones civiles como Alcuholicos Anónimos y prohibién

dose que la ¡1ublicidad sea dirigida hncia los j6venes, así como-
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haciendo más-rigurosas las disposiconeS administrativas y las -

sanciones penales en esta materia. 

EL ABANDONO DEL MENOR.- Los menores abandonados resienten-

afectaciones psicol6gicas muy parecidas a los hijos de padres --

divorciados, (a veces con menos suerte) aunque decidiMOS estu---

diarlos en forma separada, debido al incremento de hijos de rna-

drcs ~olteras as1 como de niños que nunca conocieron a sus pa--

dres, a quienc.:;; denominaremos "menores abandonados 11
• 

En :·ll'ixico más de 500, 000 niños nucen cada año de madres -

solteras, c42 > lo que justifica la importancia de este tema, por-

las consecuencias y repercusiones en la delincuencia. Al nacer -

los menores resentirán falta de cuidados y en muchos casos au---

sencias prolongadas de las madres quienes deben de trabajar para 

mantener a su hijo y a ella, por lo que, el menor pasar.:i mucho -

tiempo solo o con personas que no le brindan el amor y compren--

si6n necesarios. Esta situaci6n se presenta en el caso de que -

la familia de la madre soltera, la obligue a abandonar el hogar-

por la falta cometida, lo cual resulta inhumano pues .se condena-

a la mujer y a su hijo a vivir en la miseria de por vida, pues -

la madre no tiene la preparación y madurez adecuadas para traba

jar en un empleo fijo, por lo que aceptar~ cualquier proposición 

por inadecuadu que sea, llegando hasta comerciar con su propio -

cuerpo. No es justo que se condene a dos personas de esta for-

ma. 

42.- Rodriguez ~anzanera Luis. Op. Cit. Pág. 97. 
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Afortunadamente, en l~ mayoría-de los casos, los familia

res de la madre soltera, ayudan al cuidado y Protección del in-

fante, quien crecerrt en un ambiente familiar y bajo_la custodia

de los abuelos o t!ose 

En ambos casos, al entrar los nif.os a las escuelas, empe

zar~n a resentir con mayor dureza, la ausencia paternal, a su--

frir los insultos y bromas de sus compañeros, a cuestionarse so-

bre el ¿Por qu6 no tengo padre?, lo que puede llevarlos a aleja~ 

se de otros menores y fomentar en ellos ªinadaptaci6n a su me---

dio", y que con el paso del tiempo, este se traduce en rechazo -

social y por ende en delincuencia precoz. 

Otro caso es el de los menores que fueron abandonados por 

su seudo madre al nacer, estos niños, si sobreviven, vivir~n por 

muchos años en instituciones pGblicas o privadas (casas hogar, -

orfanatorios, etc., en el mejor caso adoptados}, donde muchas v~ 

ces el personal, además de no ser profesional, es seco e indife-

rente para con los niñon, e incluso agresivo. 

Estos menores crecen bajo un regimcn de obediencia automé 

tica y pasividad, la forma <le obtener cualquier cosa es la sumi

ci6n, <43 l por lo que no desarrollan su aut:o estima, su amor y 

seguridad, enseñándose a engañar y resistir pnsivamente con el -

objeto de conseguir algGn satisfactor, lo que ocasionará ~ue ---

sean insensibles a muchas rcal.id.Jdcs emotivas de la vida, esto -

dificultará su acoplamiento a la sociedad lo que puede impulsar-

43.- Solis Quiroga U~ctor. "SOCIOLOGIA CRIMINAL". Op. Cit. 
Pág. 166. 
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lo a ser agresivo, rebelde, antisocial y como consecuencia de -·· 

ello, delincuente. 

En nuestra moderna sociedad, existen todavía gran cantidad 

de prejuicios, actitudes discriminatorias hacia las madres solt~ 

ras y aan hacia los hijos de estas, lo que incrementa los probl~ 

mas psicol6gicos de ambos y los orilla m~s y m~s, a alejarse de-

la sociedad que tan duramente los juzga y u ver en ella al enemf. 

go que hay que comba t.ir, comba te que se pre sen ta1·.."i en formu de -

delincuencia. 

Cuando el problem.:¡ se presenta, es il6gico el condenar a -

estas mujeres (quienes muchas veces son menores ) y a sus hijos-

al "exilio social ". Creemos firmemente que es necesario am----

pliar, tanto la educaci6n sexual en los adolescentes como la in-

formación de los m6todos de control de la natalidad, pues solo -

as! se podrá detener este fenómeno que ta.oto daño causa, tanto a 

los protagonistas como a la sociedad y lu delincuencia juvenil. 

INFLUENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL MENOR DELINCUEN'fE. -

Como hemos dicho, la familia incide en la educaci6n de todo me?--

nor en forma determinante, pero llegado el momento en que 6stc -

debe integrarse a un plantel para recibir la educación b:isica --

que le permita desarrollar todas GUS capacidades, así C<Jln<) intc-

grarse .:t un grupo de j6vencs o niños de su mism.:t edad, el mundo

se amplia y ya no ser:i solo la .:amili;i quien educarti al menor, -

ahora otras personas intcrvcndr~n en su cducaci6n y tendr~n qrun 

inf luencii:t en la vid.:i del educando. 

El sistema educativo nacional, en sus primeras etapas, pr~ 
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meras etapas, primaria y secundaria (también en otros niveles, -

pero hay ~ás influencia en éstos), adolece a nuestro juicio de -

mfiltiples deficiencias tanto cuantitativa como cualitativamente, 

lo cual provoca o agudiza entre otros muchos factores, el' probl~ 

ma de la delincuencia juvenil, ya que debemos aceptar que si la-

criminalidad juvenil aumenta, mucho tiene que ver la deficiente-

educaci6n a estos niveles, pues es en ellos, donde el niño y el-

adolescente moldean su conducta social, previa asimilaci6n de --

comportamientos, ideales, costumbres, etc., que son diferentes -

en cada persona. 

Como indica el Licenciado Luis Rodríguez Manzanera. " La -

crisis educacional, no se encuentra tan solo en la carencia de -

aulas y maestros, sino también en cuanto a métodos y sistemas de 

enseñanza, que es necesario modificar y modernizar ". (44 > 

Uno de los m~s graVes defectos de la enseñanza a estos ni-

veles en nuestro país, radica en el hecho de no dar mucha impar-

tancia a la educrici6n cívica y a engrandecer valores tales cerno-

el patriotismo, la honestidad, la amistad, camaradería, solidar~ 

dad, etc., as1 como vigilar la psicología de los menores para su 

correcto desarrollo mental. En cambio la escuela enseña a los -

niños a leer, multiplicur y dividir, repetir mecánicamente ci---

fras y datos hist6ricos, lo cual resulta inadecuado pues es m6s-

importante fortalecer los cimientos de los menores, en cuanto a

sus valores morales. nue construir sobre una base endeble, la 

44.- Ibidem. Páq. 133. 
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cultura de un pueblo. Sin valores pleriamente establecidos, no -

habr~ un desarrollo sociocultural pleno. Creemos que es debido -

a esto, aunque hay otros elementos como son las deficiencias fí

sicas y mentales que por escapar de nuestro estudio no analizar~ 

mas, que existe gran deserci6n de alumnos en nuestras escuelas,-

pues de cada 100 menores que comienzan la educaci6n elemental, -

solo llegan a secundaria y de estos solo dos a la universidad, 

y s6lo el 12% egresan de ella, lo cual resulta sumamente grave.
(45) 

Claramente existen otros muchos factores que intervienen -

en la deficiencia educacional, como son el econ6mico, social o -

el físico-mental, pero nos enfocaremos a los que consideramos --

m~s importantes en relaci6n a nuestro tema. 

Al no recibir el menor una orientaci6n moral y cultural 

completa, pueden surgir retrasos escolares y malas conductas, 

que frustrarán el avance acad~mico y provocar~n fracasos escola

res, lo que trae como consecuencia que los j6vcnes abandonen sus 

estuclios y se dediquen ya sea a trabajar a corta edud (cerillos, 

limpia parabrisas, etc.}, o bien a vagar, lo cual les genera pr~ 

blernas familiures y los pondrá frente a las puertas del mundo -

delictivo. El 65% de los menores delincuentes han tenido malos

resultados cscoL:ires, <46 > y como indica el Doctor Sol!s Quiroga-

" muchos crir.iinale.s, los m.'ís miserables y desvalidos, nunca con

currieron a la escuela; muchos otros solo hicieron parte de la -

primaria." <47
> 

45.- Ibi<lem. Pág. 135. 
46.- Ibidern. pj~, 142. 
47.- Solís (luiroga H. "SOCIOLOGIA CRIMINAL". Op.Cit.P. 151. 
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Las escuelas deben cuidar·la·edu7aci6n moral de los meno-

res con igual o mayor interés que la cultural, y desgraciadamen

te esto en nuestro país no sucede, el deficiente profesorado es-

muchas veces la causa de esto, ya que solo se limita a repetir -

los anticuados planes de estudio, sin capacitarse y prepararse 

día con día, el maesto en estas condiciones no merece 6sta deno-

minaci6n, el maestro es aquel " que considera y estudia en los -

jóvenes su determinación cnusal, poniendo en claro como han in--

fluido en su persona y en su conducta las disposiciones hereda--

das, la familia, el meio social, la nacionalidad y religión, así 

como el tipo de instrucción y educación que puede ser eficaz pr~ 

bá.blemente en cada caso ... C4 B) 

Aunado a esto encontramos que los planes de estudio son --

sumamente deficientes, y deben de ser modernizados cada año ese~ 

lar, pues el avance cultural y tccnol6gico de lu humanidad no se 

detiene ni un solo segundo. Los planes actuales no son aplica--

bles a la época que vivimos, los menare!..; quieren saber mSs del -

mundo tecnol6gico que los rodea, son menores que nacieron en la 

~poca de las computadoras y que se revelan ante el parsimonioso-

ritmo de educación. Esta urgencia no es nueva, ya desde 1968 se 

escribía sobre esta necesidad imperante y se reconocía {¡uC> la de 

ficiente educación académica, es otro factor má;, que incrementa-

la delincuencia de l_os menores. Es urgente proyectar y realizar-

la superaci6n cualitativa de la escuela en orden a los profeso-

res y a los alumnos, también cobra acusado relieve el mcjoramieri_ 

to inmediato y constante del funcionamiento mismo de la escuela. 

48.- Hernández Quiros l\rm«ndo. Op. Cit. Pág. 229. 
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Haciendo a un lado· .. el pia~:'_:?e ~-tr'aQ~j~: á.~S·ú~~c:'<Y ;-c~n~raPi:-o

ducente actual, es preciso s~~erar l~-~ C¡¡¡·~~d-~d~--;-,i~ -.. ¡~St,~Ucci6n. 
« ·'·-·-,":·,:.·. J.:.,.;:·.!,¡<~·, .. ,-:::·:~~;J·:·->:~; :·-"-~\:-~-·· <· •• 

que produce sacuñidas y rcsciUeb·r~j6~icOtC;s··_:'.irit~f'iores·; __ c.Or~ 
e é,-.; ~ :' --:::·,:}:;;•.:2;}.~i:, -~?-:f'.;~- ;~-~:~; :··::-;::;::~ i\º'.~t,'·• 

to de conducta::; socialmente irretjulaí:'es;'_0.que\~ec_·-1nrcian-con- l~- -
deserci6n escolar. <49 > :'~~, ,,;;:<,fi-~~-t-:,~--:~~~'.3"·'---~\,,,~ : -_:._::. -

'- -,___,__>:-;".~" -~ :=-·--- : ;-· ,-

Esto se ha seguido repitiendo h.a_s_to:.i ·_nu~s __ t;.r_o_~- días·, ·,__la 5i-

tuaci6n no mejora, o mejora ccn~ímctros _·a_ pesar ~,de. las gr_andes -

cantidades de dinero que se dostinün a la educaci6n en el rrcsu-

puesto de Egresos de la Federación. Resulla claro para todos --

que si la educación es deficiente, los índices de delincuencia -

juvenil seguirán aumentando. 

Los planes de estudio tienen que cambiar rotundamente tan-

to parü la primaria como par.:i 1.:1 educación sccunduria, ya que en 

estos períodos es cuando al joven tiende a asentar y definir su-

conducta y sus valores. No c.lebemos dejar que nucstr-os menores -

tengan mucho tiempo 1 ibre, pues como lo hemos m<Jnifcstado, el 

odio puede gencr.:ir desviaciones conductuales, debemos canalizar

su energía hacia el deporte y la cultura y no durlcs t:oda una --

tarde o una mañan.:i {lils fi horus) de "tir>mpn 1.tbre". 

Los maestras deben cd¡Jacitarsc y dejar (}1· repetir la!; mono 

tonas lecciones, la educación dCtua l debe sr?r rir1i l, el pro(esor~ 

do incompetente dL•br? ser ev<1lt1ado, t..into por- ~tutori.dadcs Ucl sec 

tor educación, como por los 1:1ismos padn~~; de familia, quienes 

deben intervenir umpliamentl~ paL«t la corrección de este problema. 

49. - Ibidcm. paq:-~ 
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Las fallas del sistema educativo nacional, aan cuando se -

han hecho esfuerzos para subsanarlas, prevalecen 1 no existe cali 

dad educacional ya sea por maestros ímpreparados o inconformes -

con sus bajos salarios o bien por planteles mal distribuidos y -

estructurados o nor antiguos planes de estudio o la ausencia en-

la enseñanza o fortalecimiento de los valores morales; todos es-

tos defectos incirlcn de una u otra forma en la deserci6n escolar, 

así co~a en la delincuencia juvenil. 

No qucremo~ decir que el problema educacional origine la 

delincuencia de los menores, pues si fuese asi, todos los que -

hemos pasado por las aulas tendríamos este pretexta para deiin-

quir y es el caso, afortunadamente, que ln mayoría de los meno-

res atraviesa en estas etapas sin cometer delito o falta alguna.

este fen6meno es solo un elemento m~s que favorece ~l incremento 

de los alarmantes índices delictivos, por lo que creemos resulta 

vital su estudio y cor~ecci6n. 

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EL MENOR IN---

FRACTOR.- La influencia que tienen los medios de comunicación es 

tan grande, que nbarca a todos los grupos sociales incluyendo a

las delincuentes juveniles, ya desde 1936 se tornaba en consider~ 

ci6n la gran influancia del cine en la mentalidad de los indiv~

duos llegtindose incluso a decir que por su parte el " cinernat6--

grafo era escuelu de inmoralidad y de vicio y en bajo porcentaje 

propagador de valoras c!vicos y morales."(SO) 

SO.- Ceniceros José A. y Garrido Luis. Op. Cit. Pág. 66 y 67. 
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Su importancia es tal que influye en la mente de los j6ve

nes debido a su fácil captación a través de los sentidos de la -

vista y del oído, excitando la atención, la memoria, el comport~ 

miento, los sentimientos, cte., de tal manera que influye podcr2 

samentc en la mente de la juventud. 

El cinc por su bajo costo está al alcance de todas las el~ 

ses sociales llegando hasta las poblaciones más alejadas e influ~ 

enciando con sus temas la mente de los receptores. 

Existen muchos temas que son tratados por el cine, algunos 

de los cuales son bcn~ficos y culturales, empero, u altimos años 

ha exi!:>tido una gran tendencia hacia la claboraci6n de películas 

sobre temas pornográficos y delictivos, películas a las cuales -

denominaremos " Cintas Crimin6gcnas "• est.:is películas crimin6g!:, 

nas no solo influyen fuertemente en la forma de pensar de los j§_ 

venes delincuentes sino que también les dan a conocer ideas so-

bre los m6todos y sistemas para la comisi6n de delitos, d~bcmos

accptar que desgraciadamente hemos importado a través de estas -

cintas, una serie de vicios y cáncer moral que ha destruido los

valores aut6nticos de nuestra juventud. 

Como muestra de la gran trascendencia criminológica de es

tas cintüs, solo b~sta recordar el surgimiento de los pandille-

ros y los rebeldes sin causa, productos ambos del cinemat6grufo

decadentc y contaminador al cual hemos estado expuestos desde --

hace ya varios años. 

El cine ha hecho que a los ojos de la juventud los gans--

ters, tal1Grcs 1 cuasi prostitutas, se convierten en una especie -
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de h~roes a quienes hay que admirar, lo cual confunde los vale-

res de la juventud haci6ndolo propicia al delito. 

Las autoridades deben verificar. que el cine coadyuve al m~ 

jorarniento de la cducaci6n y a engrandecer los valores morales,

seleccionando debidamente las películas ~ue se ofrecen a los jó

venes. Pero nunca debe de permitirse la exhibici6n de cintas i~ 

morales, contrarias a nuestra nacionalidad, a lu degeneración 

er6tica, al envilecimiento, cte. 

Debemos de procurilr el desarrollo du un.:i industria física

que divierta y contribuya al mejoramiento social, moral y lus -

caricaturas contribuyen con sus temas violentos a confundir m~s

a la delincuencia juvenil, no son menos dañinas las denorninadas

"telenovelas" que generalmente son de producci6n nilcionül y don

de un joven observa; traiciones, bajos valores morales, actos -

viol.entos, corrupción, en sí el rcsquebraj.amiento de la (arnilia

mexicana, al parecer, este tipo de programas lejos de enlretener 

idiotiza la mente de quien los observa, al igual que la publici

dad trasmitida a trav6s de los comerciales, misma que para el -

logro de sus fines emplea t~cnicas subliminales y crea en la me~ 

te de los jóvenes la necesidad del consumo, sin tomar en consid~ 

raci6n las afecciones psicológicas que este tipo de publicidad -

genera. 

Otro de los medios de comunicaci6n de gran influenci.:i es -

la radio que permite la comunicaci6n con el receptor sin impor-

tar lo que 6ste esté haciendo. 

Su radio de influencia es amplisimo, ya que casi en todos-
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los lugares de la RepG.blica Mexicana se puede escuchar, a dife--

rancia de la televisí6n, siendo sumamente f~cil su adquisición -

por su bajo precio. Existen cientos de estaciones radiodifuso-

ras, por lo. cual las programaciones ofrecidas al pCíblico son muy-

variadas novelas sin sentido, mUsica propular o extranjera y no-

ticieros principalmente que en el mayor número de los casos de--

jan mucho que desear. 

La juventud se ha hecho inseparable compañera de la radio, 

desde hace muchos años.. Este medio de comunicación, a nuestro -

juicio, no influye en el comportamiento de los menores dclincue~ 

tes tan fuertemente como la te1evisi6n o el. cine, (pues' aqu! no-

hay imagen) sin embargo resulta interesante su estudio pues al -

formar parte inseparable de la vida de todo adolescente, se po--

dría aprovechar para difundir va1orcs morales y culturales, de--

jando a un lado los temas musicales que exaltan los sentimientos 

sexuales de l.os j6vcncs y que se trasmiten con gran insistencia-

en la radio. 

Otro de estos medios con los que se alcanza gran comunica-

ci6n con los jóvenes es la '" J,iteratura Barata " o bien,. como la 

define el maestro Ceniceros y Garrido " T,itcratur.:i malsana repr!:. 

sentada por la venta clandestina de publicaciones inmorales y de 

estampas obscenas.•< 52> 

52.- Ceniceros José A. y Garrido Luis. Op. Cit. Pág. 66. 
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Esto lo escrib!a el renombrado jurista hace más de cincue~ 

ta años, nos gustaría saber su opinión si se llegase a enterar -

que en nuestros d!as este tipo de publicaciones no se comercial~ 

zan clandestinamente sino que esten al alcnace de los j6venes. 

Todas las formas de cxpt·esi6n gráficas, como son los peri~ 

dices, libros, revistas, etc., tienen una gran carga instructiva 

motivo por el cual deben ser controlados por las autoridades pa

ra evitar la propagación comercial. de literatura nociva, que ex

plote la rr.orbosidad de los individuos, asi como sus instintos -

sexuales. Desgraciadamente existen muphas de estas, que son --

le!das po:é los jóvenes y les crean una falsa apreciación de la -

realidad y del entorno social al cual pertenecen, basta con ~et~ 

nerse y observar un puesto de peri6dicos para comprobarlo. 

Si como ya dijimos con antelación, en M~xico el problema -

educacional es grave e influye en gran medida en la delincuencia, 

este tipo de publicaciones no lo es menor, pues se ha convertido 

en la seudo cultura de muchísimos mexicanos quienes todo lo que

han aprendido surgi6 a trav6s tle la lectura de esta literatura -

barata, sumamente nociva y que retrasa el avance, no solo cultu

ral sino mental de nuestro pueblo. 

No quisicrumos nembrar específicamente algunas de estas -

publicaciones, pero para clar r.1.'is claridad a nuestra ide.:i daremos 

ejemplo: la publicación del pcri6dico "alarma" en el Dtstrito -

Federal; aq~1í. encontraremos c.:isi todos los elementos negativos a 

los cuales nos referimos y que afectan psicológicamente no solo

al joven dclincuento, sino a la población en general, existe mor 
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bosidad sexualidad, intrigas, traiciones, odio, venganza, des--

trucci6n de valores, etc., no sabernos como es posible que conti

nuen en circulaci6n este tipo de publicaciones. 

La responsabilidad de toda letra impresa es maydscula·, a -

trav6s de ella y de sus personajes se debe emgrandecer al hombre 

con ejemplos de honradez, integridad, buenos amigos e hijos, fr~ 

ternidad, solidaridad, el amor al estudio y al trabajo, la devo

ción a los héroes y a la patria, etc. (SJ) 

Estamos convencidos que estas formas de comunicaci6n desde 

el cine hasta las revistas, influyen en mayor o menor medida en-

la forma de comisi6n de los delitos, pues la juventud imita, pe

ro c~eemos que no son la causa de su origen, no los motiva; si -

aceptaramos lo contrario, no le dariamos mucho valor al sentido

comün de todo ser hwnano, pues mil jóvenes .pueden ver violencia-

y solo seis de esos mil aplicarla. 

Todos estos medios de comunicaci6n deben ser controlados por 

asesores especializados que eviten que los programas destinados-

a menores, expresen elementos nocivos. 

53.-Hernández Quiros Armando. Op. Cit. Pág. 198. 
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CAPITULO III 

FASES DELICTIVAS DEL MENOR INFRACTOR 

l. - PRIMERA FASE ORIGEN DE LA !DEI\ DELICTIVA DEL MENOR INFRACTOR. 

Ya hemos señalado con anterioridad en este trabajo las es-

tadtsticas sobre ü que cdüdes se íncremcntü lil delincuencia en -

los j6venes, pero consideramos importante establecer sus ori9e--

nes. 

Regular~entc los j6venes delincuentes sufren perturbacio--

nes que se originiln en la infancia, tal.es como, inseguridad, la

agresividad y la inadecuaci6n al medio, (l} entre otras que cr:an 

en el futuro del·joven, desviaciones conductuulcs que pueden ca~ 

ducir al menor a la delincuencia. 

Uno de los factores importantes es la agresividad, presen-

te eri todos los seres humanos, lo importante es saber conducir -

ésta característica para que el nifio pueda aduptarsc a su medio-

social sin ningún problema, en c~so contrurio se presentará en -

el niña una conducta indisciplinada y tratar~ de reforzar su au-

toestima con conductas hostiles contra lus personas que lo ro---

dean, es por ello que estamos con el Doctor Hobcrto Tocnvén cua!!. 

do afirma: " ·roda señal de conducta pürturbaJ.1 debe ser detecta-

da inmediati!mente, tratéindosc scri<l y r5pidamcnLe. Dado que los 

niños pasan mucho tiempo en la cscucl~, el maestro tiene una po-

sici6n cinica de observar su conductn y de detectar las pcrturba-
1. - Tocaven Roberto. Op. Cit. P~g. 71 a 73. 
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cienes de una mala adaptaci6n que puede llevar al infante a de-

linquir ... (2) 

Es muy importante qua los profesores en las primarias tr~

ten de detectar las desviaciones conductualcs de los menores pa-

ra así corregirlos y evitar que otros n.iños tomen como ejemplo -

sus actos, pero resulta ciertamente dificil tratándose de un si~ 

tema educativo primario con mOltiples deficiencias, el cual ana-

!izaremos posteriormente. 

Existen opiniones que señalan que aan antes del nacimiento 

de un individuo, se presentan factores que influyen en su condu~ 

ta delicitiva, es decir se cree que afectan en forma dctcrmina!l 

te los hábitos de los progenitores corno pueden ser la ingestión-

de drogas tóxicas, los traumatismos físicos o psíquicos, las in

tervenciones quirGrgic~s des~fortunadas al momento de nacer,etc. 

y traerán consecuencias en la vida de los j6vcnes, (J) a lo cual-

podemos comenLar que si bien. esto resulta cierto en algunos se~ 

tidos, es la influencia familiar y 1.:1. ctlucaci6n paternal la que-

determina la conducta de los j6venes, pues creemos que artn cuan-

do existan 6stos habitas en los padres, si al nacer un niflo se -

le retira de 6sta influencia, podrá dcsnrrollarsc psico16gicarne~ 

te igual que otros niños, pues aceptar como regla esta opini6n -

indicaría que todos los menores que provinieran de padres con -

los hábitos antes citados tendrían grandes posibilidades de con-

vertirse en delincuentes, lo tJUC en realidad sucede es que si un 

2 .. - Loe .. Cit. 
3.- JJcrnándcz Quiros J\nnando. Cp. Cit. Pág. 159. 
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menor crece bajo la tutela de un drogadicto lógicamente perderá-

una gran cantidad de valores conforme avance su vida, es por 

ello que si no es posible que un menor tenga padres responsables 

y libres de tan deplorables hábitos, pase a ser educado por el -

Estado en alguna casa hogar o bien sea dado en adopci6n a persa-

nas que con su amor eduquen al niño como ti.ene derecho. No es -

innata la tendencia de delinquir, 6sta se aprende. 

Ya que en el seno de la familia es muy dif !cil visualizar

los inicios de la vida delictiva, será en las aulas de la educa

ción primaria cuando podamos darnos cuenta de ello. El infante

comicnza a cometer delitos, principalmente robo y daño en propi~ 

dad ajena, aunque son delitos casi imperceptibles y que en mu--

chos casos obedecen a la curiosidad del niño, o bien a satisfa--

cer un deseo infantil (comprar un dulce o romper un vidrio juga~ 

doJ. 

Estas conductas rara vez se presentan fuera del mundo del-

menor {la familia o la escuela), empero existen grupos de niños-

donde la delincuencia se genera de forr:ia diferente como es el -

caso de los boleritos o pepenadores, quienes ven que el apodera~ 

se de un objeto, es cosa sumamente natural; aún cuando debemos -

aceptar que este grupo de menores está en una situaci6n socio---

económica sumamente desventajosa ya que regularmente los padres

dc ellos no les inculcan valores que son necesarios parn su for

maci6n. No l'!ueremos decir que sea esto una regla, pues aún den

tro de la m.:is paup6rrima miseria existe honradez, y padres que -

inculcan en suz hijos el aCTor así mismos, a su patria y el resp~ 

to al pi:6jimo, así como otros muchos otros v.:ilores. La pc: .. rcza-
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no implica que los padres dejen de cumplir su misión educadora,

ni que los hijos vean en ella un pretexto para deformar su con-

ducta. 

En la gran mayoría de los casos estos pequeños robos y da-

ñas a propiedad ajena son naturales, ya que, como indica el Li--

cenciado Luis Rodríguez Manzanera; " ¿ Quien siendo niño no ha -

robado algo, no ha reñido con s.tJ.s compañeros, no ha injuriado y-

mentido, no ha destruido objetos ajenos ? • Lo importante es daE_ 

nos cuetna de cuando deja de ser una conducta infantil inocente-

y se convierte en una conducta antisocial, es por ello que debe-

mas reprimir {educando) al niño cuando se aleja de las buenas --

normas enseñadas en el hogar para evitar la presencia de fen6me-

nos patéticos y presentes en nuestra sociedad como el uso de in

halantes y la prostitucu6n infantil. C4l 

La delincuencia juvenil, como la adulta, comienzan en la -

infancia, la criminalidad adulta es la prolongaci6n de la deli~ 

cuencia juvenil. Debemos de saber corno se genera y cortarla de-

raíz. 

Es nuestra tesis, que los jVenes inician su vida delictiva 

consciente, principalmente a los 16 años, y es por ello que pro-

ponemos la disminuci6n de la mayoría de edad para fijarla en los 

16 años. 

En un estudio realizado en España, se descubrió que, <le un 

grupo de jóvenes, de diversas edades, tendían a delinquir por 

4. - Rcdriqucz Manzanera Luis. Op. Cit. Pág. 217. 
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primera vez a los 16 años 109, de 17 años 96, de 18 años 98, lo

cual indica que a los 16 años, más j6venes comienzan su.vida de

lictiva que a los 17 y 18 años. (S} 

En nuestro país, 3,855 menores de edad de entre los 6 y 14 

años, ingresaron a las instituciones Tutelares en 1983, si bien, 

muchos de ellos ingresaron por faltas menores, (vagancia y con--

ducta irregular, ~lgunos de ellos cometieron delitos graves como 

homicidios, lesiones, prostituci6n, rapto, violación, etc. Tra--

tanda de ser más precisos, indicaremos que del grupo antes cita

tado 292 eran niñas de igual edad, de las cuales 12 cometieron -

el delito de homicidio, 55 de lesiones, 14 el de inferir drogas

y/o t6xicos, 24 prostituci6n, etc. (G} 

Estos delitos son muy graves, afectan en gran medida la --

mente de los menores, debemos corregirlos, pues, a esa edad son-

materia dúctil, fácil de moldear, el problema radica en que no -

existe el nuficiente personal especializado para hacerlo, o bien 

el burocratismo y el desinterés, dejan a estos menores sin la --

atención que merecen. 

En nuestra opini6n, nuestros gobernantes deberían de poner 

gran intcr~s en la corrección y educación de estos menores, deb~ 

rían de modificarse los defectos de los sistemas Tutelares, pues 

un niño tiene derecho a recibir toda la asistencia que se.a necc-

saria. Si la familia no lo ha sabido quiar ~or un buen sendero, 

el Estado debe proporcionarle a este menor una familia que si lo 

5.- Serrano G6mez Alfonso. Op. Cit. Pág. 181. 
6.- Rodr!gue7•Nanzanera Luis. Op. Cit. Pág. 224 y 225 
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haga, que lo ame, nuestos niños necesitan amor,, _mi~_nt,r.as -cs~c se 

suministre a rnás corta edad, surtirá mejores efectos. Si un ni

ño est§ crecícndo en un seudo-hogar, donde los padres son droga~ 

dictas, prostitutas, alcoholices, toxicomanos o bien son golpe~ 

dos cruelmente y lesionados, este solo uprendertí a odiilr y ,,- d;f~ 

ñar, las ~utoridades deben retirar al menor de esos seres, que -

lejos de beneficiarlos, los perjudican de por vida. Lü palt.!l"Oi-

dad no es solo la facultad de engendrar vida, (pues 6sta lu tic-

nen hasta los animales irracionales) es la responsabilidad de --

velar por el bienestar del niño y de procurar su mejor dcsarro--

llo físico y moral. 

Ya el delito empieza a tomar for~a desde que surge como 

idea en la mente del individuo, entre este momento y aquel en el 

cual ejecuta el acto, existen ciertos procesos mentales que se -

desarrollarán paso a paso hasta constituirlo, este proceso mcn--

tal se inicia con una "ideu criminosa" o delictiva, que surge en 

1a mente debido a la tentación ele delinquir, puede ser que no se 

acoja esta ideu, pero en caso <le que as! suceda. ~sta premisa 

quedará fija en la mente del sujeto permitiendo la continuaci6n-

del proceso a la fase de "deliberación" que es aquella en la 

cual, el menor {mayor de 16 ilños) hncc un balance de los pros y-

los contras de llevar a cabo su ifl1~a, si (':st."! ~11pcru la presente 

fase, caeremos cm lü f.:i~e previ'-l a la comisión material del dcli 

to, es decir, la "Resoluc.:i6n" Uonde cxü:;tc la voluntad de dclin-

quir firmemente y <1uc se antepone como el punto previo a ln ejc

cuci6n, <.lande se materializará la idea delictiva. C
7 > 

7. Castellünos Fernando. Op. Cit. P5g. 276. 
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Este proceso se da como resultado de afectaciones psico16-

gicas y sociales, que hemos analizado ya, empero se cree que so

lo es aplicable a los adultos considerados maduros y libres, en

parte de influencias externas y aberraciones conductuales, con -

lo cual no estarnos de acuerdo, pues creemos que un menor (dentro 

del limite superior de la mayor!.a de edad propuesto por nosotros 

desarrolla este proceso al iqual que un adulto, artn cuando reco-

nacemos que cst~ influenciado por factores más numerosos y rele-

vantes, pero que muchas veces se prolongan hasta la edad adulta. 

Analizando la concepción de una idea simple y llana, enea~ 

tramos que surge en el espíritu de una cosa por realizar, existe 

un plan, luego an proyecto y con posterioridad la intenci6n de -

hacer una cosa. (B) El ser humano desde muy corta edad está fa-

cultado para llevar a cabo este proceso, con lo cual queremos d~ 

cir que estos actos mentales concatenados, en un determinado me-

nor, digamos de 17 años, se llevan a cabo en la misma forma que-

en un adulto. 

Cierto es que particularmente la idea delictiva surge, (en 

nuestro estudio) de un joven inadaptado, que no ha asimilado en-

parte las normas ni los valores establecidos y que la lleva a -

cabo influido por gran número de factores, pero la capacidad pa

ra discernir sobre lo bueno y lo perjudicial de su conducta, ya

la posee al inicio de la adolescencia, que principia entre los -

12 y 14 segün el sexo y que a decir del Doctor Rodríguez Manzan~ 

ra, termina cuando se reGnen estos ele~entos. <9 > 

8.- DICCIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSAL, Edit, Crcdsa. España, -
Tomo IV Pág. 2043. 
9.- Rodríguez Manzanera Luis. Op. Cit. Pág. 115. 
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1. - La captaci6n de la propia estructura ~!Sica_ y. el papel 

masculino o femenino correspondiente. 

2.- Nuevas relaciones con coetanos de ambOs· sexos. 

3.- Independencia emocional de los padres y otros adultos. 

4.- Obtenci6n de elementos que se preparen para su indepe~ 

dencia econ6mica. 

S.- Elccci6n de una ocupación y entrenamiento para desemp~ 

ñarla. 

6.- Dnsarrollo de las actitudes y conceptos intelcctuales

nccesarios para la vida ciudadan~. 

7.- El deseo y logro de conducta socialmente responsable. 

a.- Elaboraci6n de una escala de valores congruentes. 

A nuestro juicio estos elementos ya se han reunido, en su

mayor ia al cumplirse los 16 años, como es nuestra tesis. Al te~ 

minar la secundaria ya hc~os diferenciado los sexos, nos hernos

relacionado, alcanznmos cierta independencia maternal, podríamos 

desarrollar un trabajo relacionado con la t¿cnica aprendida 

(electricidad, cocina, taquimecanograf!a, etc.), y participar a~ 

tivamente en la vida ciudadana, etc. 

Existen muchísimos sentimientos que pueden dar origen a -

que surjan en la mente del menor una idea delictiva, como son: -

la soledad, el incorrecto auto control, el abandono, el senti--

miento de infcriorid~d, re celos, de culpab~lidad, la inestabil! 

dad, irritabilidad, ambici6n, entre muchos otros. 

esta idea al ser ejecutada con exito, produce una scnsa--

ción de triunfo, por lo tanto predispone al menor a cometer otro 
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delito, es decir, en su mente volver~ a repetirse el mismo proc~ 

so de la idea delictiva, empero esta vez con mayor rapidez desde 

su surgimiento hasta su ejecución. Fm cambio si es frustrada, -

si es descubierta y sancionada durante su ejecuci6n o J'l"lomentos -

después de esta, será más difícil su repetición. 

Podemos indicar que en todo individuo surge alguna vez una 

idea delictiva, aunque afortunadamente en la mayoría de los ca--

sos ésta se detiene en la etapa de udeliberaci6n, pues al anilli-

zar las posibles consecuencias descubrimos que no es prudente --

y nuestra mente la rechaza. 

Todo menor atraviesa por este período o proceso y solo ---

unos pocos ejecutan su idea, es por eso que estamos de acuerdo -

en el hecho de, "que todo menor constituya y viva una situación-

transitoria, sujeta a profundas renovaciones, no implica sino la 

posibilidad de influir en é.l, cana.lizando .sus cambios natura1es

en bien de su resocializaci6n" .. (lO}, misma que debe presentarse-

a temprana edad. 

2. - SEGUNDA FJ\SE EL Rl:."'FORZAMIENTO DE LA Pl-::ltSONALIDAO DEY.,JCTIVA -

DEL MENOR. 

Ya hemos visto como surge la idea Uelictiva en un menor a~ 

tisocial idea que puede hacerse común en sus mentes y llegar a -

presentarse a menudo, incrementando su personalidad delictiva, y 

haciendo del delito su forma de vida y parte de ,si mismo, de su-

mente, etc .. 

10.- Herntindcz Qui.ros Armando .. Op .. Cit. Pc'ig. 153. 
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Gran cantidad de jóvenes que regresan al Consejo Tutelar,

en más de una ocasi6n han incrementado el grado de peligrosidad-

en sus delitos, si en sus inicios cometían delitos como robos, -

de autoestereos, llantas, parrillas, botellas en establecimien--

tos comerciales, etc., al reqresar a esta instituci6n ya cometen 

delitos más graves como robo a casa habitaci6n, allanamiento, --

daño en propiedad ajena, violación, lesiones, etc., lo cual ind! 

ca que han incrementado su peligrosidad, se han burlado de la ª.!:!. 

toridad y que, en resumidas cuentas, se han incrementado su con-

ducta irregular a la cual preferimos denominar delictiva. 

Resulta importante analizar la personalidad delictiva así-

como su incremento y sus posibles características. 

• La personalidad se refiere particularmente .:i las cualid~ 

des persistentes del individuo que orientan el organismo din~mi-

camente hacia el medio aFibiente y son infl~enciadas por la intc~ 

acción socia1."(ll) 

Es decir, que la personalidad est5 compuesta por una serie 

de cualidades humanas, y que 6stas repercuten en el mediCl .:i.m---

biente y viceversa, 1legando a afectarla. cuando ~l <lelito inte--

gra alguna pcrsonalindad. 

Toda personalidad cst5 cO!:ipuesta pol- elementos vari<:tdos 

cada individuo par lo que no existe una persona igual a ot.ra ~ la 

herencia, la constituci6n, el temperamento, el carácter, la con-

ciencia, intc1igcncia, los instintos, las emociones, etc., for--

11.- Solis Quorga Héctor. "SOClOLOGIA CRIMINAL". Op. Cit. P.86. 
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man parte de la personalidad y como podemos observar, todos estos 

elementos son evolutivos, avanzan y se desarrollan con el tiempo, 

lo cual nos demuestra que un individuo con personalidad delicti

va con el paso del tiempo si no es readaptado incrementar~ su -

vida delictiva. 

A decir del Doctor salís Quiroga, (l 2 ) los aspectos en la -

personalidad son evolutivos, lo que concuerda con nuestra idea y 

nos da a entender el porque de la reincidencia de los j6venes -

en el delito. Ya formada una pesonalidad delictiva, esta evolu

cionar~ hasta que las autoridades o las instituciones interven--

gan eficazmente y logren, en su momento, revertir este proceso;-

mientras mSs tarde se presente esto, será más dif!cil la corree-

ci6n del sujeto, esta conducta puede ser corregida pues estamos-

de acuerdo en que " Ninguna tendencia ni ninguna situaci6n am--

biental conducen fatalmente al delito y que cualquier factor que 

bajo un aspecto puede considerarse relacionado con el delito; se 

encuentra también relacionado con la no delincuencia."(l)) 

Un menor antisocial que no sea oportunamente resocializa--

do, comenzará cometiendo actos de menor importancia como violar

e! reglamento de palie.fa y buen gobierno, escanda
0

los, faltas a lq 

moral en la. vía pclblica, infimos robos y fraudes con el objeto -

de obtener una cajetilla de cigarros, alcohol, etc., y con el --

paso del tiempo llegará a cometer delitos tan graves como el ho-

micidio, la violaci6n, lesiones, portar armas de fuego, allahará 

domicilios, raptos, etc. 

lZ.- Ibidem. Paq. 90. 
13.- Ibidcn. P.'.íg. 99. 
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Creemos conveniente citar aqu! un caso real donde se hace

patente la evolución de la personalidad delictiva, analizado por 

el Magistrado Wolf Middendorff. <14 > y que ejemplifica nuestra -

idea, dicho caso fue resuelto por el Tribunal Teritorial de Fri-

burgo a trav6s de sentencia, misma· que, resumimos con el. objeto

de centrarnos más en nuestro objetivo. 

''X'' nació en 1929, a los 10 años llamó la atenci6n de sus-

maestros por su mala conducta y falta de honradez, mentía, huía-

de la escuela, cte. A los 11 años ingresó a varios centros de 

/\sistenciu en los cuales r~baba pequeñas cantidades de dinero, -

ya a los 13 años ingresó a una Institución Correccional de la --

cual escapó. Poco tiempo después rob6 una iglesia y otros dos -

centros y escap6. En 1943 es decir a la edad de 17 años fue 

arrestado por "tenencia ilícita de armas" a lo cual sigui6 otro-

robo, ésta vez en la persona de su patr6n, falsificó pasaportes, 

Permf!;os y ccrtific.:idos de servicio. En 1945, a la edad de 19 -

años, asesin6 de un tiro en la nuca, a una mujer de avanzada 

edad y amiga de la familia, con la cual hab!a cenado minutos an-

tes y luego se apoder6 de sus p~rtencncias. Después de otxos --

dos hechos punibles, fue detenido. 

Cor.10 se puede observar, en este caso el menor ºX", intens! 

fic6 lü gravedad de sus delitos hust.:1 cometer un homicida, su -

personalidad delictiva se incrcment6 rtípidamente con el paso del 

tiempo. La5 instituciones sociales que lo atendieron no logr.:i--

ron cor.regir su conducta, e incluso 6sta se agrav6 despu6s de Ccl.Ua 

.14.- h·olff Middendorff. Op. Cjt, P~q. 207 y 208. 
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detenci6n .. 

Este caso se resolvi6 hace mds de 43 años, en esa época no 

existían los avances tecnol6gicos de nuestros días, las comunic~ 

cienes se limitaban a la z:a.dio, cine y lus drogas todavía no ha

c!an su aparici6n de manera tan contundente, en otrc1s palabras,

este caso demuestra que la pc:rsonalidad delictiva es primordial

mente evolutiva, aquí no existían todavía, muchos factores crimi 

n6genos como la televisi6n y las metr6polis superpobladas, que -

influyen en lil conducta delictiva, hoy día, de forma determinan

te. 

Resulta importante destacar, que el menor del caso antes -

citado, no padecía, a decir de los médicos que lo examinaron, -

ninguna deficiencia mental que se pudiese tomar en consideraci6n 

para justificar sus delitos e incluso indicuron que "externamen

te" "X", produce una buena i.mpresi6n, porque se sabe ubicar, lo-

cal, temporal y personalmente, por tod.::is partes. Inteligencia, 

atenci6n, memoria y cüpacidnd de expresi6n no reprosentan ningdn 

defecto. 

Resulta claro para todos que debernos detener y cvitur que

se incremente la pcrsonulidad delictiva t.lc un menor antosocial,

a corta edad, pues con el paso del tiempo 6sta se fija más en la 

mente del individuo qui6n como consecuencia de esto, se entrerya

rá cada día m~s a la vida cl~lictiva, con el consiquicnte perJUi

cio social que esto ocasion.::i. 

EL DISCERNIMIENTO DELICTIVO.- En nuestro capítulo de ante-

cedentes, encontramos en repetidas ocasiones la figura del clis--
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cernimiento, misma que fue utilizada por muchos países del mundo-

en af.os pasados y que hoy d!a, ha caído en desuso. En base a es-

ta figura, se determinaba la aplicación de penas atenuadas o no -

a los menores delincuentes, resultando injusta e imprecisa la a--

plicaci6n en cada caso concreto. 

Hoy día casi todos los países del mundo han abrog.:i.do este-

sistema debido a que su uplicaci6n es sumamente inexacta, pues --

para determinar si un joven habíu actuado o no con discernimiento 

en un delito en concreto, no se tomaban en cuenta muchos factores 

psicológicos del menor, cayendo incluso en ~rrores tan grandes e~ 

mo condenar a niños de ocho años. 

Estamos de acuerdo en que el sistema del discernimiento h~ 

ya caído en <lesuso, empero es nuestra idea, que de una u otra foE 

ma, parél establecer actualmente el límite supcL·ior de lü minoría-

de edad, se toll\a en cuenta, aclarando que no como el sistema con-

denatorio de d6cadas y aan siglos anteriores, sino como presun---

ci6n de que un menor, a partir tle una determinada edad, la posee. 

CONCEPTO.- 1-:xisten rmchas <lcfinicioncs al reHpccto, mismas 

que a continuaci6n analizaremos: 

Van Lizt indica que el discernimiento '' Es l~ consccuoncin 

necesaria para el conocimiento de la punibilidud del acto cometi

do". (15) 

Silvela lo define como la fa.cu! tad de distin<JUir lo bueno-

y lo malo, y tlc comprender la diferencia entre el cumplimiento y-

15.- Raggi y Aqeo Armando. Op. Cit. P.'ig. 22. 
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la práctica dei_derecho yª? infracci6n o falta". (l.G) 

Mezgei: sostiene que discernimiento 11 Es la capacidad de ºº!!!. 

prender la injusticia del hecho y actuar segtln esa comprensión".
!17) 

Ricardo Abarca dice: el elemento raz6n, llamado tambi6n --

discernimiento es el conocimiento exacto de la licitud o ilicitud 

de la propia conducta". ( 18 ) 

Para Prins el discernimiento se divide en jurídico, que --

" Es la posibilidad de conocer que hay gendarmes, cárceles y quc

se casttga el robo; y el social que define como ~1 •: snber que hay 

caminos rectos y honrados y otros que no lo son". <19 > 

En estas definiciones encontramos palabras que son muy ---

afines como; conciencia, comprensi6n, capacidad; razón, conocí---

miento, etc., y todas están relacionadas con la ilicitud de un 

acto sancionado por las leyes penales, y la conducta humanu. 

Como ya indicamos, actualmente se tom6 en consideraci6n la 

capacidad de comprender, la madurez emocional, el conocimiento de 

la punibilidad, as1 como el desarrollo psíquico emocional, para -

determinar a partir de que edad, un joven puede responder plena--

mente por sus actos, y se fijaron las edades de 16, 17 y 18 años-

en nuestro país. 

16.- Loe. Cit. 
17.- Solis Quiroga H. "JUSTICIA ·oE MENORES" Op. Cit. Pág. 51. 
18.- Loe. Cit. 
19.- Ibidem. Pág. 50 
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Los elementos que se tom.aron en con~id.eraci6n par~ fijar -

este límite, se ajustan en gran parte a las definiciones sobre el 

discernimiento, con lo cual queremos demostrar nuestra idea en 

relación a que, si bien el discernimiento como sistema o procedi

miento quedó acertadamente abrogado, el solo concepto si se toma

en consideraci6n para la fijación del límite superior de la mino

ría de edad, el cual a nuestro juicio debe ser reducido en muchos 

Estados del pa1s, (asi como en materia federal) • 

EL CONOCl~tIENTO DEL DELITO. - Todo menor a una edad dete;,-m.!_ 

nada, superior a los 14 años, por ejemplo, sabe diferenciar entre 

lo que es bueno y lo que es malo, e incluso lo que es lícito e 

ilícito, es decir, discierne sobre su conducta o actuaciones, ne

garlo equi'laldr:La a negar inteligencia y reciocinio al ser humano 

de esta edad. 

Instintivamente, aún cuando el grado de cultura y educaci6n 

(que son sumamente importantes, hayan sido diferentes, el joven -

asimila entre lo bueno y lo malo, lo jsuto e injusto y sabe, que

existen actos que la sociedad sanciona. El menor antisocial al 

delinquir, s¿¡bc que obra m.Jl, sabe que robar, viol.:ir, lesionar, -

etc., ~ctos sancionados por las leyes penales, esto lo sabe -

desde que surqe en su mente la idea del delito y sin embargo la -

llevu a cabo, tiene conocimiento de lu. existenciu. de una sanci6n, 

.:iunque no exactamente, sabe que si su acto es descubierto, será -

sancionado, es por eso ((UC al momento de ser sorprendido trata de 

huir y, ¿ por qué huir si no teme .J. ninguna sanci6n ? 1 ¿ por qué

ocultarsc si so <lcsconoce la punibilidad del acto ileiito. 
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Claro está que nos referimos a menores mayores de 16 años, 

quienes a nuestro juicio ya conocen que teda actuación ilícita -

producirá, si es descubierta, una reacci6n ~ocia!. 

El menor delincuente ciertamente cst6 influenciado por mu

chos factores, como ~on la cducaci6n familiar, los antecedentes -

criminalc?:> paternales, el grupo social en el cual se dcsarrolla,

los medios de comunicaci6n, et.e., empero aún cuando el menor se -

haya desarrollado en c:imbicntes donde se ge11cran los delitos, sabe 

que éstos no son permitidos por la le:!i' y conoce en muchos cusas -

los resultados que acarrean si son descubiertos, Podemos decir -

que donde surge una idea delictiva, 6sta al ser razonada, produ-

cirá una premisa contraria que es el no delinquir. 

Se ha indicado que los menores que delinquen, en muchas 

ocasiones desconocen las con~ecucncias que su acto ilícito aca--

rrea, en vírtud de su tardío desarrollo mental o bien de su debi

l.i.dad mental, lo que ha sido argumento cnntinuo para no reducir -

el. l:!mite superior de la minoría de edad en muchos Estados .:il 

igual que 1a idea del desconocimiento, por parte de los j6vencs,

de l.a punibilidad de un acto. 

Creemos que la mayorfa de los menores delincuentes, tienen 

el suficiente grado de inteligencia paru conocer los actos ilíci

tos y la posibilidad de que serán sancionados. Anteriormente sc

creía que la mayoría de los jóvenes. delincuentes sufrían debilid~ 

des mental.es, (el. Consejo Tutelar p.-ira Menare!; del Distrito Fede

ral. scñal.6 que de los 59, 000 j6venc:s que se habí.:in presentado 
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ante esta instituci6n, el. 67%. eran d6biles rnentülcs, <20 > pero en 

estudios realizados actual.mente, se ha determinado que esto no es 

as!, de 25,568 menores antisociales se encontraron, los siguientes 

datos: 

Nivel Intelectual 

Brillante 

Superior T~rmino Medio. 

T6rmino medio. 

subnormal. 

Deficiente Mental Medio. 

No hay datos. 

2 .• 36 %, 

17 .·32 

25.19 % 

25.19 

3.93 % 

6.30 % 

Es decir el 44.87 ~ de los menores poseían un grado d~ de

sarrollo intelectual medio y por arriba del medio y s6lo se cnco!! 

tr6 que el 3.93% sufría deficiencia mental, lo cual nos indica 

que la mayor!a de los menores tiene la capacidad de comprender 

sus actos antisociales. 

Este estudio se ha realizado en otr41s partes del mundo, ª!! 

centrándose, por ejemPlo, que en Londres sólo el R% de los meno--

res delincuentes no tienen una capacidad normal de r~ciocinio, en 

New Jersey el 13%, y en los l\ngeles un 11.6%, <
211 todo lo cual 

señala que la mayoría de los jóvenes de conducta antisocial tic--

nen plena capacidad para conocer y razonar sobre el delito y sus

consecuencias, h.:iciendo hincapi6 en que las causas u orígenes es-

t~n influidos por múltiples factores, empero el menor ya puede, -

20.- Rodríguez Manzanera Luis. Op. Cit. Ptig. 122, 
21.- Ibidcm. Pág. 123. 
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sin embargo, conocer lo perjudicial y grave de un delito. 

LA INTENCION DE DELINQUIR.- Al tener un joven de conducta

antisocial, conocimiento de lo que es el delito y de las cense---

cuencias que puede sufrir si lo comete, debe manifestarse este a-

travás de una conducta externa cspec!fica, es decir, violar la 

ley penal, d nuestro juicio, con plena capacidad de discernir so-

bre su acto, con el conocimiento del delito y por dltimo con in--

tcnci6n plena y manifiesta de hacerlo. 

Nuestro Cócliyo Penal en su artículo Noveno nos indicü que-

los delitos pueden ser Intencionales, Imprudenciales y Preterin--

tencionales y los define de la siguiente manera: 

Artículo Noveno: Obra Intencionalmente el que, conociendo

las circunstancias del hecho típico quiera o acepte el resultado-

prohibido por la ley. 

Obra Imprudencialmente el que realiza el hecho típico in-

cwnplimiendo un delx?.r de cuidado, que las circunstancias y candi--

cienes personales le imponen. 

Obra prctcrintencionalmente el que cause un resultado típi 

co mayor al querido o aceptado, si aquel se produce con impruden-

cia, (artículo Noveno C.P.D.F.). 

A nuestro juicio, el menor tiene toda la capacidad para -

obrur intencionalmente en la comisi6n de un ilícito, puede come--

ter un del ita actuando dolosamente, e-s decir, expresando su ''vo-

lunt.J.d consciente de cometer un acto delictivo", <
22

> el conoce 

22.- De Pifia Ra!del y R. De Pifia Vara. Op. Cit. 244. 



- 109 -

las circunstancias del hecho típico y acepta las consecuencias -

que esto implica, la sanción penal. 

Existen muchísimos ejemplos que demuestran la intenci6n y

el dolo en la conducta de muchos menores de comportamiento antis~ 

cial, no podemos pasar por alto el que para muchos de los delitos 

cometidos por ellos, se han presentado premcditamente actos ten-

dientes a planear el ilícito, como es el caso de la preparación -

de una coartada, el suministro de instrumentos para ese objetivo

y el reclutamiento de cómplices. 

Si hablamos de delitos como la violaci6n, donde se busca -

satisfacer no un instinto sexual no~nal sino animal, donde se fo~ 

cejea con la víctima e incluso se lesiona, no podemos decir que -

no existe la intenci6n de cometerlo, as1 mismo sucede con otras -· 

figuras t1picas como el fraude, el robo, el allanamiento de mora

da o lesiones. 

Ciertamente el joven delincuente obra intencionalmente, -

cuando viola o comete un fraude, asi mismo obra ir.lprudencialmente 

cuando sin pericia lesiona un transeunte al momento de conducir -

un au tom6vil, y lo mismo puede hacerlo preteintencionalmente. 

J\n<') iúrr el problema de la intención delictiva, creemos 

que, la discusión doctrinal acerca de la pregunta ¿ cometen los

j6vencs delitos o simples infracc~ones? de un punto a favor de -

quienes sostenemos el hecho de que los menores sí cometen delitos, 

esto es sostenido de igual forma. por el Licenciado Rodríguez Man

zanera quien afirma; 11 El menor puede conocer las circunstancias

dcl hecho típico y querer o aceptar las consecuencias prohibidas-
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por la ley. 

Con mayor raz6n encontramos el fen6meno en el período de -

16 a lB años, (idea sostenida por nosotros) que es, como hemos -

visto, el de mayor incidencia antisocial. Para reforzar la idea, 

podemos afirmar que no solo es posible encontrar que los tipos -

dolosos son aplicables a los menores, sino tambi6n calificativos, 

como la premeditaci6n, la alevosía, la ventaja, la traici6n. <
23

> 

La intenci6n delictiva de muchos menores es manifiesta, --

existe dolo en gran cantidad de delitos cometidos por ellos que -

repercuten directamente en la sociedad a veces en forma irrepara-

ble. 

3,- TERCERJ\ FASE LA REINCIDENCIA DELICTIVA DEL MENOR INFRJ\CTQR, 

El. problema de l.:t reincidencia de los menores delincuen--

tes es otro de los factores que deben estudiarse, en virtud de la 

importancia que reviste pues podemos encontrar jóvenes de conduc-

ta antisocial que a posar de haber estado y~ en varias ocas1ones-

dentro del consejo tutelar para menores, continuan manifestando -

abiertamente este tipo de delincuencia. 

Esto posiblemente nos indiouc que el menor se ha acostum--

brado a vivir de actos dolictivos y ~rns i·Pitcradu~ actitudes ant! 

sociales claramente rnucst:ran que para l'!;t.os yu no existe temor ni 

respeto alguno hacia la autoridad, por lo cual scguir~n reinci--

dicndo en ·la comisi6u de actos típicos sancionados por las leyes-

23.- Rodr.ígut.>Z Manzanera Luis. Op. Cit. P<'ig.320. 
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penales, lo que causará, aparte de la degeneración conductual del 

individuo, misma que se prolongará hasta la edad adulta, una esp~ 

cie de perfeccionamiento en la forma de cometer los ilícitos, la

que dificultará, mientras más tayde sea atacado el problema, el -

retorno de dichos jóvenes a la vida social normal, ya Joly dec!a: 

" el aumento de la reincidencia prueba que una vez conocido el -

mal, el delincuente tiene muchas y muy gtaves dificultades para -

su vuelta a la vida normal." <24 1 

Un menor delincuente reincidente, eleva en gran forma su -

grado de peligrosidad social, en su conducta, las normas estable

cidas en la ley que crea los Consejos Tutelares para Menores del

Distrito Federal, no han surtido ningan efecto benáfico y acaso -

si acrecentaron su actitud antisocial. 

Existen ejemplos rnulticonocidos en nuestra sociedad acerca 

de menores delincuentes que reinciden en la comisión de sus deli~ 

tos, como es el caso de los jóvenes que roban autopartes o bien -

de las bandas que comercian con mariguana y que decir de los tem~ 

dos "panchitos", que d.ía con d!a roban y lesionan a gran na.mero -

de personas. 

Si bien es cierto que, conforme a nuestro sistema jur.ídico 

penal, se requiere la existencia de una sentencia ejecutoria por

delito y la comisión de un nuevo delito, nunca podríamos hablar -

de menores reincidentes, empero y apoyándonos en la etimología de 

24 .- Pierre Foix ºPROBLEMAS SOCIALES DE DERECHO PENAL" Edit. Edi
tores Mexicanos Unidos, s. A. Méx. 1956, Pág. 127. 
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la palabra, la cual quiere decir "reca!da 11
, podemos indicar que,

cuand.o menos en lenguaje simple y llano, el menor si reincide al

cometer nuevos delitos. 

L6gicamente un joven menor de 16, 17 6 18 años, segOn el -

Estado de la Repttblica, nunca puede ser llamado reincidente pena~ 

mente, pues no se le aplican disposiciones penales sino tutelares, 

empero aquí tambi~n encontramos el il6gico de que un joven puede

ser reincidente en un Estado del pa!s, y en otro no. 

La Ley de Consejos Tutelares es muy poco explícita al res

pecto, siendo que al parecer, no importa cuantas veces un joven -

haya cometido un delito, el procedimiento, tanto Administrativo -

como psicosocial ser~ el mismo. 

Existen autores que indican, (se presenta aquí la misma -

discusi6n en relaci6n a la denominaci6n que.es aplicable a los m~ 

nores que delinquen} que a un menor no se le puede aplicar este -

término en virtud de que no se satisface el tipo penal, lo cual -

no deja de tener cierta aplicaci6n, empero cabe preguntarnos, 

¿ C~mo denominartamos nosotros a un joven que ha cometido cinco -

violaciones, por ~stas, ha sido remitido al Consejo Tutelar en -

cinco ocasiones, en igual nCimero se ha seguido un procedimiento -

digamos socializador o readaptador, consagrado por el capítulo IV 

de la Ley del Consejo Tutelar, y en igual nWnero de ocasiones a -

regresado a las calles a cometer el mismo delito ?. 

CONCEPTO DE REINCIDENCIA.- Ya ha quedado anotada la defin~ 

ci6n etimol6gica de reincidencia, ahora bien, analizaremos algu-

nas definiciones juridicns üe esta figura. 
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La doctrina defina a la reincidencia como " la comisión de 

un delito igual o de la misma especie despu6s del cumplimiento 

total o parcial o de la remisi6n de la pena impuesta por otro an

teriormente cometido, supuesto que desde el cumplimiento o remi-

si6n de la pena anterior hasta la comisión del nuevo delito no 

haya transcurrido cierto tiempo, que haga parecer como rota la 

relaci6n jurídico-penal entre ambos actosº. <25 > 

Al analizar esta def inici6n doctrinal podemos comprender -

que no es aplicable a los j6venes delincuentes, en estricto sent~ 

do, en virtud de que a éstos no les son aplicadas penas, y por lo 

tanto no existe un delito, que haya sido penalizado anteriormente. 

Lato ·sensu.podemos indicar, que si bien es indispensable para co~ 

figurar la aplicaci6n de esta definición a nuestro tema, que exi~ 

ta una penalidad determinada, debemos también tomar en considcra

ci6n que un joven delincuente bien puede cometer un delito y rei~ 

cidir en la comisión de otro dentro del t6rrnino señalado por la -

ley. Si consideramos que, a nuestro juicio, los menores si come-

ten delitos continuamente, debemos también aceptar que a un menor 

antisocial que ha recaído varias veces en la comisión de diversos 

delitos podemos denominarle reincidente cuando menos en el sentí-

do amplio de esta definición. 

El art!culo 20 de nuestro Código Penal define la reinciden 

cia de la siguiente manera: 

25.- De Pina Rafael y Rafael de Pin~ Vara. Op. Cit. Pág. 424. 
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Artículo 20. 

Hay reincidencia que el condenado por sentencia ejecutoria 

dictada por cualquier tribunal de la RepGblica o del e..xtranjero,

cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumpli--

miento de la condena o desde el indulto de la misma un término -

iqual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fi

jadas en la ley." 

Nuestro Código Punitivo es preciso al respecto pues clara

mente exige la existencia de una sentencia ejecutoria, así como -

el transcurso de un per:!odo dcterr.i.inado y la comisi6n de una nue

va violación a las disposiciones penales, lo cual dificulta adn -

más, que la definición doctrinal anteriormente estudiada, corres

ponda y se aplique a nuestro tema, pues resulta claro que en nue! 

tro sistema jurídico no se sentencia a los menores delincuentes -

}' por ello no hay po~ibilidades de que exista ur..a sentencia cjec~ 

toria. 

REINCIDENCIA EN NUESTRO SISTE.'L~ PENAL Y SU RELACIO:I CON -

LOS MENORES DELINCUE-~TES.- A pesar de que no sean aplicadas pe-

nas, ni sentencias ejecutorias a los j6\•enes delincuentes, cree-

mes que, si un menor delincuente en dos o rn.;ls ocasiones comete un 

delito; bien podernos definirle cc~v reincidente, a~n cuando acep

tamos que lo sea lato Sensu. 

No anali=arcrr.cs a !cndo la figura de la reincidencia de-

licti\"a penal,. pues no es e:Ste nuestro objeti .. ·o, solo haremos 

superficial~ente y tratando de adecuarla a nuestra iCea. pues :.·~ 

sulta de gran ir::.pc::-t.i.ncia reconcc:e= que existen j5venes q:.ie al. -
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llegar a la edad adulta, y despu~s de una gran serie de delitos -

e ingresos en el Consejo Tutelar, han hecho del delito su modus -

vivendi y el medio para satisfacer todas sus necesidades. 

La reincidencia puede ser de dos tipos, genérica o especí

fica, la primera existe cuando un sujeto vuelve a delinquir come

tiendo una violaci6n al c6digo penal diferente de la anterior. 

Es especifica cuundo el delincuente comete un delito de 

naturaleza igual a la anterior. (26 ) 

Hablando de menores antisociales, está claro que existen -

estos dos tipos de reincidentes, los hay quienes roban en repeti

das ocasiones ya sea casas o automóviles, etc., entrando y salie~ 

do del Consejo Tutelar, as! como quienes violan, e incluso aque-

llos que cometen el grave delito de homicidio que en algunas est~ 

dísticas su porcentaje se eleva al 2.36i, <
27 > lo que indica que -

de cada 50 menores homicidas, uno volvera a privar de la vida a -

alguién, cálculo que consideramos sumamente moderado en nuestros

d!as y con importancia m~xirna, pues se habla de la vida htunana. 

As! mismo, existen j6venes que cometen una gran variedad -

de delitos, como robos, fraudes, violaciones, lesiones, etc., es-

decir los reincidentes genéricos. 

Es de mencionarse el hecho de que un joven reincidente, -

desde el momento en que abandona el Consejo Tutelar, hasta aquel-

en que vuelve a ser remitido, comete muchos otros ilícitos, ante-

26.- Castellanos Fernando. Op. Cit. Pág. 299. 
27.- Tocav~n Roberto. Op. Cit. Pág. 23. 
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rieres al del origen de la nueva remisión, lo cual debería de ser 

tomado en consideraci6n pues este joven tendrá grandes probabili

dades de habituarse a la vida delictiva, sí es que no ya está ha-

bituado. 

El porcentaje de j6vern:s reincidentes. a decir del Doctor-

Roberto Toe aben es: " Es de nucstr:a experiencia que, sobre meno--

res de edad que cometen hechos antisociales, un 75% de ellos no -

reiteran esas conductasº, <
29 > lo cual quiere decir, a constrario-

sensu, que un 25% de los jóvenes delincuentes, que han sido cond~ 

cides al Consejo Tutelar, se van de este para volver a delinquir. 

La estadística señalada por el Doctor Tocaven, fu6 clabor~ 

da en 1979 y concuerda en gran medida con la efectuada por José -

Angel Ceniceros y Luis Garrido en 1936 donde se determinó que un -

26.20%, (Z9 > de los jóvenes que habían sido recluidos en el enton-

ces Tribunal para Menores, eran reincidentes, lo cual indica que-

al transcurso de 43 años se conservan casi los mismos porcentajes, 

¿No es esto muestra,de que no se avanza en el problema?. 

El menor que reincide en la comisión de delitos, es un cr~ 

minal en potencia, conforme se desarrolle f!sicamente incrementa

rá su peligrosidad lo cual repercutirá directamente en la sacie--

dad. 

28.- Loe. Cit. 
29.- Ceniceros José A. y Garrido Lu.is. Op. Cit. Pág. 136. 
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No debería de aplicarse el mismo procedimiento tutelar a

un menor que solo a cometido un delito, que a otro que se ha ha

bituado a la comisi6n de estos, que ya ha recibido en varias oc~ 

sienes la orientación del Consejo y ésta no ha surtido ningdn -

efecto en él (debe ser m~s dura), pues lejos de corregirse, su -

conducta empeora, incrementándose tanto su grado de peligrosidad, 

corno el nümero y gravedad de los delitos por cometer, lo que harü 

más f i1cil que las autoridades puedan retirar al menor de la vida 

delictiva y al crecer ~ste, su recuperación sea casi imposible. 
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CAPITULO V 

" LA IMPUTABILIDAD DEL - DELINCUENTE JUVENIL " 

1.- CONSIDERACIONES: 

Ha sido tema de mí'iltiples estudios el que nos ocupa en es

te capitulo, en el cual trat~remos de adecuar algunos de los ele

mentos del delito, como lo son: la imputabilidad, la inimputabi

lidad, la punibilidad, etc., a nuestra idea. 

Muchas veces se han sostenido teor!as en relaci6n a estos

elementos, pero la gran mayoría de las veces no enfocadas a anali 

zar los actos delictivos que cometen los j6vcnes de conduct_a ant!_ 

social, pues a simple vista, podr!a parecer que no son aplicables 

a los menores en cucsti6n por la simple raz6n de ser considerados 

inirnputables, es decir, fuera de la aplicación de la ley penal. 

Resurge al estudiar el tema de la imputabilidad de los me

nores delincuentes la incongruencia que hemos manifestado antc--

riormente, relacionada con la qran diversidéld de límites superio

res de la minoría de edad en nuestro país, pues resulta absurdo -

tratar de entender que un menor, de 16 años sea imputable en alg~ 

nos Estados de nuestro país, e inimputable en otros, e incluso -

siendo algunan veces imput.J.blcs y otras no, al viajar por el tc-

rritorio nacional. 

Esta incongruencia queda manifiesta si consideramos a la

imputabi lidad como; la capacidad Jurídica que tiene un individuo

de entender y de querer en el campo del derecho, lo cual demostra 

ría la grave aberrnci6n a la que hemos hecho rcfercnci'-1 e in<licu-
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r!a que un individuo es psicol6gicament.c capaz en Una· 'determinada 

demarcación geográfica en nuestro país y en otra no, cquipará~do

lo en consecuencia con un sordomudo, Un anom.:ila rrl~~t-al'i-:'éÓ'~ ··J~·--'-·, 

toxic6mano, cte., lo que rosult.:i a todas luces :i~~9~~--~'~¡~-i~,~~~d~ ~--
- ,_ . : · __ -- .-; 

ah1'.. nuestra propuesta de establecer un mismo limite~- p_ar.n.-o. l~ -!l'ino~ 

rta de edad en todo el país. 

Creemos que es tambi.én injusta y poc~ m1jloga "fa c-óm{>ara--· 

ci6n hecha por la. ley de un joven de 17 años (en el Distrito Fcd.~ 

ral) delincuente "normal" con un sordomundo, un toxic6111ano o un -

retrasado mental, ya que lo único que los asemeja es ~l hecho de-

que ambos reciben procedimientos especiale~. 

El menor en situaciones psicológicas normales (mnyor de 16 

años c6mo es nuestra tesis) üntiende y quiere un delito, conoce -

su punibilidad y el tipo penal al igual que un adulto, pero 16gi-

carnente no en nuestra terminología Jurídico sino simple y llana--

mente. 

2.- LA IMPUTABILIDAD E INIMPU'l't\lHLIDl\D IlESPEC'l'O AL DELINCUENTE --

JUVENIL. 

Para analizar desde un principio c!-:;tos clcmcnto5 del deli-

to y lograr adecuarlos a nuestra tcsi~, .:in.:il izarr.mos i\lgunils defi_. 

niciones doctrinu.les al respecto, nii smas que no:; scr:'in rlc gr;in --

ayuda al desarrollar nucslro tema. 

Rafael de Pina define a la i.mpulabilidad; como " la capnc!_ 

dad general atribuible a un sujeto para cometer cualquier clase -

de infrétc-ri6n penal. 11 {l} 

1.- Oc Pina Hafael y De Pinn Vara R. Op.Cit. Pág. 298. 
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Sergio Vela Treviño, la define como " la capaéidad de aut~ 

deterrninaci6n del hombre para actuar conforme con el sentido te-

niendo la facultad reconocida normativamente de comprender la an

tijuricidad de su conducta."( 2 ) 

Así mismo la ley italiana adoptó una definición que se ha

hecho clásica: " Es imputable quien tiene la capacidad de enten

der y de querer."()} 

En rclaci6n a la contrapartida de la imputabilidad, es de

cir, la inimputabilidad no encontramos mayor controversia doctri

nal en relación a su definición, considerándosela como "la no im

putabilidad". <4 ) 

Legalmente podemos relacionar a la inimputabilidad con el

art!culo 15 de nuestra Legislación Penal Vigente, misma que pode-

mas interpretar ampliamente para determinar quienes son inimputa-

bles ante la ley. 

El artículo 15 del Código Penal Vigente indica las circun~ 

tancias excluyentes de responsabilidad y dentro de ~stas encontr~ 

mas que en su fracción segunda señala; 

Fracción segunda: padecer el inculpado, al cometer la in

fracción trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que

le impide comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse -

de acuerdo con esa comprensión, excepto de los casos en que el 

2.- Treviño Vela Sergio. 10 CULPABILIDAD E INCULPi\RtLIOAD" Edit. -
Trillas. M6x. 1973 P~g. 18. 
3.- Rodríguez Manzanera Luis. Op. Cit. Pág. 323. 
4.- De Pina Rafael y De Pina var~ R. Op. Cit. Pág. 304. 
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propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad intencional o 

imprudcncialmente. 

SegGn este artículo y su fracci6n segunda no tiene respon

sabilidad ante la le::· aquellas personas que padecen trastornos -

mentales o retardo intelectual, tales que no les permiten compre~ 

der la ilicitud de su acto. Consideramos que un menor con un de-

sarrollc mental medio es capaz de comprender la ilicitud de su a~ 

to, pcr le que sostenemos, que al considerarse a los menores como 

inimputables se establece una analogía dificilmente sostenible, -

pues resulta obvio que es diferente un desarrollo normal medio J~ 

venil a un retraso intelectual o a un trastorno mental. Podemos-

por lo tanto aplicar a lo antes mencionado una de las def inicio-

nes de la imputabilidad a que hemos hecho referencia, indicando -

que un menor con un grado de desarrollo mental normal tiene plena 

capacidad de entender y de querer en el campo del derecho. 

Podríamos entonces indicar que el joven antisocial que ti~ 

ne la capacidad de entender y de querer un acto, es potencialmen

te imputable, pues comprende y razona su actitud, claro está que-

nos referimos a jóvenes de corta edad (13 6 14 años) sino aque---

llos que consideramos deberían ser imputables como es el caso de-

los jóvenes de 16 años adelante, edad que creemos propicia y ~ 

decuada para exiqir de joven esta capacidad. 

Si bien algunos autores sostienen que la imputabilidad se

configura al existir la inteligencia y la voluntad en la cómisifin 

de u11 delito, hay quienes sostienen que existe otro elemento, Cf:

te la afectividad, es decir, el conjunto de sentimientos, emo-
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ciones y pasiones que integran la personalidad de un individuo y

que permiten el establecimiento de vínculos interpersonales, la -

cual consideramos tambi~n posee un joven delLncuentc en situación 

de desarrollo psicol6gico normal, y en cierta medida toda la ju-

ventud, pues este elemento integra la personalidad de todos los -

individuos. 

Por lo tanto creemos que existe una gran diferencia cntre

los j6venes delincuentes de nuestro estudio y los demás inimputa

bles, pues los primeros regularmente poseen una inteligencia nor

mal media, lo que les permite comprender sus actos y los segundos 

ven restringida su capacidad intelectual y por lo tanto su racio

cinio y voluntad. En todo caso, si un joven padece un trastorno

mental, el lugar más adecuado para su rehnbilitaci6n no sería el

Consejo Tutelar para Menores. 

· Doctrinalroente existe una casi uniformidad de criterios al 

considerar a los j6vencs delincuentes inirnputables, criterios con 

los cuales coincidimos parcialmente, pues las opiniones general-

mente no señalan un t6rrnino cronol6gico fijo, es decir, no csta-

blecen un estudio relativo que nos indique a partir de que edad -

consideran que un menor ya tiene la suficiente inteligencia y ma

durez para querer y entender sus actos, limitlindose solo a tomar -

como base la establecida legalmente. 

Incluso existen juristas que reconocen la imputabilidad de 

los menores delincuentes, como es el caso de L6pez Rey que indica: 

" La tesis de un menor plenamente irresponsable por el hecho de -

serlo, es tan ilógica, antosocial y anticicntífica, corno la de --
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estimar que todo adulto es responsable por serlo". {S) 

Esta opinión adolece a nuestro jui.cio de la misma dcficie!!_ 

cia, pues no nos señala a partir de que edad es aplicable, pues -

resu1ta 16gico para todos que un infante de 10 años no puede, por 

ningtin mat1vo, ser imputable. 

En nuestra legislación se considcru a los menores delio-

cuentes inilllputables a6n cuando nuestro sistema jurídico no use -

ese término, empero consideramos que si existe una exclusión de.-

1a pena, ésta es debido al principio de inimputabilidad. 

Existe por lo tanto la presunción legal juris et de juret, 

de que 1os mcr.ores carecen de lu suficiente madurez, inteligen-

cia y raz6n para responder por sus actos y cada Estado ha estable

cido, como ya hemos visto, las edades limítrofes para considerar-

1os, a partir de ellas, imputables. 

En nuestro C6digo Penal, se detalla el principio que debe 

observarse en caso de inimputablcs, el cual est.:iblece: 

Artícu1o 67.- En C1 caso de los inimputables, el juzgador

dispondr.ti la medida de tratamiento aplicable c11 internamiento 

en Iibertad, previo el procedimiento correspondiente. 

Si trata de internamiento, el sujeto inimpulablc será -

internado en la Instituci6n correspondiente para su tratamiento. 

5 .. - Rodríguez .Manzancru Luis. Op. Cit .. P.'§:g. 327. 
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En caso de que el sentenciado teñga el hábito o la necesi

dad de consumir estupefacientes o psicotr6picos, el juez ordenará 

también el tratamiento que proceda, por parte de la autoridad sa

nitaria competente o de otro servicio m6dico bajo la s~pervisi6n

de aquella, independientemente de la ejecuci6n de la pena impues

ta por el delito cometido. 

Así misrno los art!.culos 68 y 69 del misrno ordenamiento ca~ 

plementan el tratamiento a seguir en caso de inimputables, empero 

claramente éstos no son aplicables a los jóvenes delincuentes, -

pues ~stos nunca estarSn ante un juez penal, sin embargo los he-

mes citado por considerarlos relacionados a nuestro tema, pues 

tanto para los inimputables que señala el artículo 15 fracci6n II 

de nuestro Código Penal, como para los menores de nuestro estudio, 

se estblecen procedimientos especiales en caso de violar la ley -

punitiva. 

Como hemos ya indicado, sostenemos que n los delincuentes

de nuestro estudio bien pueden .:i.plicárscles los términos de "me-

nor imputable" 6 en su caso, "menor inimputable", pues es claro -

que la legislación, aún cuando no lo mencione textualmente, les -

da este carácter y así mismo en los casos de menores cuya capaci

dad intelectual ya les permite entender y querer un acto, bien -

podrtan ser colocados dentro de la esfera de la aplicaci6n de la

ley penal. 

Podemos por lo' tanto citar las palabras del Licenciado --

Luis Rodrtguez Manzanera, quit!n en relación a este punto comparte 

nuestra opinión: " .. .llegamos a la conclusi6n de que los menores-
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pueden ser imputables o inimputables segan reGnan o no los requi

sitos de capacidad de comprensión del il!cito y la facultad de -

adecuar su conducta a dicha comprensi6n." (G) 

En tanto no reconozcamos esta capacidad a los j6venes·ae--

lincucntes a que hemos hecho referencia a lo largo de nuestro es

tudio, (mayores de 16 años) se concretarán más delitos cuyos aut~ 

res sí tendrán la capacidad de entender que no importa su posible 

remisi6n al consejo tutelar, pues pronto saldrán de él sin probl~ 

· ma.s. Ellos incluso tienen la capacidad de entender que los adu! 

tos los creen incapaces para consumar voluntariamente un delito,-

lo cual les facilita este camino pues si son sorprendidos siempre 

existirá la excusa, ºno importa, soy menor de edad" lo que es in-

terpretado por ellos como un escudo, una facultad especial o un -

fuero que les hace inmune a toda acci6n judicial, la gran mayor!a 

de los menares conocen este argumento. 

3.- CONDUCTA TIPICA DEL MENOR. 

Los menores al cometer delitos, exteriormente su conducta, 

la cual se ha denominado conducta antisocial, ésta a su vez está-

descrita por una norma penul o tipo, es decir, resulta claro que-

un menor es delincuente cuando exterrioriza una conducta que se -

adecua a un tipo penal pre establecido por el legislador. 

Algunos autores sostienen,como hemos visto anteriormente,-

que un menor no es delincuente pues no es, segGn el caso susccpt! 

ble de la aplicación de normas punitivas, criterio con el cual --

6.- lbidcm. P&g. 328. 
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no concordamos puesto que nuestra tesis es opuesta, la cual trat~ 

remos de reforzar a lo largo del estudio de este tema. 

La conducta dentro del delito es uno de los elementos m.1s-

importantes, se ha definido como " El comportamiento humano volu!!_ 

ta.ria, positivo o negutivo, encamina.do a un propósito,"(?) es de

cir, el exteriorizar los razonamientos, idcils y pcns.:imicntos de -

un individuo, el hombre por lo t.:into es cJ único ser cupaz de ex-

presar la, manifest.:ida 6st.;:¡ por su voluntad. 

Claro cstti. que nos enfocaremos en el estudio de la conduc-

ta negativa, aquella que daña la sociedad y los valores jurídica

mente tutelados por lu ley, aquella que pone al individuo frente-

al delito. 

Todo joven así como todo ser humano, exterioriza una con-

ducta, cuando ~sta es antisocial, antijurídica, provoca una reac

ción social, así como una intervención estatal, que tratar~ de r~ 

socializar esa conducta, hacerla positiva. 

La conducta humana, existe con independencia de la ley, ya 

que ésta, puede o no contemplarla, incluso pueden existir conduc

tas antosocialcs sin que estas esten contempl.idas por la ley. La-

conducta adquiere sumo intcr~s jurídico cuando 6sta contraviene -

una disposici6n penal, es decir, el elemento denominado tipo, el-

cual se ha definido como: n La creación legisla ti va, la dcscrip-

ci6n que el Estado hace de una conducta en los preceptos pernales". 

(8) 

7.- Castellanos Fernández. Op. Cit. Pag. 149. 
B.- Ibidem. P~g. 165. 
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Existen muchas conductas que no interesan al derecho pe---

nal, empero al existir el tipo penal debemos presuponer que algu-

nas de ellas serán sancionadas. Cuando un menor expresa una con-

ducta que este descrita en una norma penal, hablaremos de la m(i~ 

tencia de la tipicidad, que se ha definido como: 11 La coinciden-

cia de la conducta del imputado con la descripción del tipo de -

delito descrito en la ley penal" ( 9 } es decir, ya la conducta ha -

quedado adecuada, amoldada, ligada al tipo penal. 

r..os j6venes delincuentes claramente realizan estas conduc-

tas, expresadas voluntariamente y que están debidamente tipifica-

dos en los códigos penales, pero no sufren la aplicaci6n de este-

derecho, pues se considern que todavía son muy inmaduros para ca~ 

prender sus acciones. En caso de los menores de edad a los cua--

les nos hemos referido en nuestro trabajo, consideramos que ya --

hay voluntad, raciocinio, ya hay capacidad de entender y querer -

un acto, por 1o tanto el elemento conductual es pleno y aunado al 

tipo penal, con lu. intcrvenci6n de la tipicidad, podemos cc..,nc:;-ctaJ: 

que no solo los menores si cometen delitos, sino que también de--

ben responder por ellos en caso de resultar culpables. 

Incluso la ñoctrina ha ind..;,.. ... r]o que solo si acto no es-

voluntario, no existirá la conducta y por lo t:.anto no podrá haber 

responsabilidad penal, es este el caso de los individuos inimput~ 

bles conforme al artículo 15 del C6digo Penal del Distrito Fedc--

ral, pero aquí hablamos de incapacidad psíquica o retrazo mental, 

donde resulta claro que la voluntad reciente deficiencias que la-

9.- De Pina Rafael y De Pina Vü.ra R. Op. Cit. Pág. •161. 
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alejan de la clara comprensión y raciocinio. 

El maestro Rodrfguez Manzanera ha manifestado al respecto: 

" En los menores puede ocurrir, desde luego, la ausencia de con-

ducta lo que trae como consecuencia la irresponsabilidad" ClO) co-

mentario con el cual estamos de acuerdo pues es claro que puede -

no existir la voluntariedad y por lo tanto no habr~ conducta, em-

pero no existe voluntad en las personas con trastornos mental o -

desarrollo intelectual retardado que les impid~ comprender la il! 

Citud de sus actos, en los delincuentes a los cuales nos referi--

mas, no se puede negar voluntad libre y normal, así como un ade--

cuado desarrollo mental, motivo por el cual podríamos interpretar 

a contrario sensu las palabras del tratadista ya citado indicando; 

en los menores puede ocurrir, desde luego la existencia de condu~ 

ta, lo que trae como consecuencia la responsabilidad. 

Podríamos resumir indicando que indudablemente, los meno--

res realizan conductas. 

Se considera que no hal' conducta si el comportamiento no -

es voluntario. 

No es voluntario el comportamiento, cuando la raz6n adole

ce de deficiencias psicol6gicas o mentales que impiden la normal-

comprensión de un individuo. 

10 .- Rodríguez nanzancr.3. Luis. Op. Cit. P.'.\IJ. 319. 
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Por lo tanto si un joven delincuente no adolece de ninguna 

de estas deficienctas, tendrá la plena capacidad para comprender-

1~ ilicitud de su acto, existiendo as1 la voluntariedad en cuanto 

a la realizaci6n del mismo y como consecuencia de ello se encua--

dra el elemento real indispensable llamado conducta, lo que nos -

indicará en su momento la existencia de un delito en caso de com-

plemcntarsc los demás elementos del mismo. 

As1 las cosas, la conducta delictiva juvenil trae üparcja

do un resultado en el mundo externo, afecta a la sociedad y a ca

da uno de los individuos que la integran. 

Este resultado se presenta cuando se consuman delitos, .por 

ejemplo, el resultado de la conducta delictiva puede bien ser la

privaci6n de la vida humana via delito del homicidio, en este ca-

so, como en muchos otros el resultado es irreparable, 

Los jóvenes delincuentes s! cometen delitos, su conducta -

típica es manifiesta, el tipo penal detalla esta conducta con in

dependencia de s1 se trata de un joven o un adulto. Cuando no 

existe esta conducta, nuestra ley dispone la exclusión de res--

ponsabilidad, {artículo 15 Código Penal del Distrito Federal), --

pero en este caso no es aplicable debido a que existiendo un nor-

mal desarrollo f1sico y mental, los jóvenes a los cuales nos ref~ 

rimos tienen yn toda la capacidad para comprender, que sus actos-

violan la ley, y aan asi los cometen, haciendo patente su volun--

tad. 

4. - EL CONOCIMIEN1'0 DE LA PUNIBILIDAD. 

Como manifestamos al principio del presente capítulo hemos 
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tratado de adecuar a nuestra tesis los elementos del delito, que

consideramos más se adaptan a nuestra idea, para lo9rar as!, re--

forzarla en lo posib1e. 

La punibilidad, a nuestro juicio, es ya conocida por los -

j6venes delincuentes desde cierta edad, ~ incluso, aún en su in--

fancia, saben que existen ciertas normas familiares, que al ser -

violadas, ies traerán corao cons~cuenci~ una sanción, un castigo -

6 reprimenda., para que aque1 reglamento familiar "no vuelva a ser 

infringido ", afín en los proqraGlils infantiles actuales, 5iemprc -

se sanciona al ladrón, al homicida, etc., dende esta corta edad -

empezarnos intuitivamente a concocr la punibilidad, claro está que 

no con esta denominaci6n. 

Se ha definido a la punibilidad como: " El merecimiento -

de una pena en función de la realizaci6n de cierta conducta" { 11 ) -

6 bien como, • La amenaza de la privación ~ restricción de bienes 

para el caso de que se reaLice algo prohibido o se deje de hacer-

algo condenado por la legislaci6n penal. Esta conminación debe -

estar consignada en la le}'- <12> 

Preferimos basarnos en la segunda, por considerarla más a~ 

plia y específica. 

Los mcnorc."s conocen esta amenaza, saben que el delinquir -

esta prohibido y reconocer los delitos como tales, incluso aque-

llos que representan un i:iayor castigo debido a su gravedad, y aCin 

11.- Castellanos Fernando. Op. Cit. Pág. 267. 
12.- .Rodr!guez Fernando. Op. Cit. P~g. 267. 



- 131 -

as! cometen el ilícito. 

Resulta claro que todos comprendemos, a partir de cierta -

edad, muy inferior a la establecida como el límite superior U.e ln 

minoría de ednd en el Distrito Federal, que privar de la vida u -

un semejante cst:l prohibido, u violar, lc$it1ri.:i.r, etc., sabemos --

que no existe la "ley de la selva", o la justicia por nucstru pr~~ 

pia mano, reconoc1.~mos que s1 se comete algún delito, un acto pun!_ 

tivo, existe unu autoridad ~ancionador.:i que ~;e cncurgar.'i de cusli 

gar el ilícito, buscando que no vuelva a repetirse .. 

El menor sabe todo lo anterior, pero laml>ién es conocedor-

de que por razón de su edad, ~s inmune a la acción judicial, lo -

que resulta claro para ellos. 

Ya establecimos las definiciones ahorn profundiz.:1rcmos un-

poco más en la doctrina relacionada. a nuestro tcm.:i. 

Existen a su vez otros e.los puntos dentro dc1 elemento pun!_ 

bilidad que deben ser tomados considcraci6n para nuestro estu-

dio, pues cierran el círculo, en lo que a este elemento del dcli-

to se refiere, ~stos son la punición y la pena. 

La punición es " L<l fijación al caso concreto de la amena-

za descrita por la ley, rlccir, es la dctcrminaciún e indivldu~ 

lizaci6n de la punibilidad". (lJ) El castiqo en concreto a un un -

individuo, lil apli.caci6n pcr:..;on.:il ya detcrminnd.:i. 

Por otra p.:irtc la pena: " Es ln rc.-:icción de la socicclud o

del medio de que ésta se vale para trat:ar de reprimir el t1clito". 

13.- Loe. Cit. 
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(l4 ) es decir, un correctivo social. 

El menor sabedor de la existencia de la punibilidad, es -

decir, que conoce la amenaza de la privQci6n o restricci6n de su

libertad, también conoce la pena y la punici6n, empero aún cuando 

comprende que comete un acto punible, que por su naturaleza debe

scr sancionado, sabe que está protegido por 1 a inimputabilidad 

que le da la minoría de edad, motivo por el cual, adn cuando para 

su conducta dclictuosa exista punibilidad, no habr~ nl punici6n -

ni pena aplicables, lo que puede originar que adn cuando estos j~ 

venes ingresen al Conse30 Tutelur, salgan de este para regresar -

a la vida delictiva. 

Podemos por lo tanto decir, que la punibilidad es: 

a).- Merecimiento de pena.- punto que consideramos aplica

ble u los menores en cuesti6n. 

b) . - Amenaza F.statal de imposici6n de sanciones si se llenan 

los presupuestos legales.- de la cual consideramos 

que los menores tienen pleno conocimiento. 

e).- La aplicaci6n tácita de las penas señaladas en la --

ley. - presupuesto actualmente inaplicable, pues mien

tras no sea reducido el límite superior de la minoría 

de edad, en los Estados que l<i ubican por arriba de -

los 16 <iños, no existir~ equidad, pues en algunos Es

tados un joven de 16 años bien puede sufrir la aplic~ 

ci6n de una pen.:i específica por su delito, en otréls -

palabras, habrá punici6n y pena para estos menores. 

14.- Castellanos Fernando. Op. Cit. P~g. 269. 
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Existe en relaci6n a la punibilidad, la controversia doc-

trinal referente a considerarla-o no elemento esencial del delito. 

Analizaremos este punto sin profundizar demasiado pues no es nue~ 

tro objetivo confirmar alguna de las posiciones al respecto. 

Algunos autores como Porte Petit, sostienen la teoría de-

que la punibilidad sí es un elemento esencial del delito e indi--

can: " Para nostras, que hemos tratado de hacer dogmática sobre-

la ley mexicana, procurando sistematizar los elementos legales, -

extraídos del ordenamiento positivo, indudablemente la penalidad-

es un carácter del delito y no una consecuencia del mismo. El a~ 

tículo 7 del C6digo Penal que define al delito como el acto u om! 

si6n que sanciona a las leyes penales, exige explícitamente lü. pe

na legal y no vale decir que s6lo alude a la garantía penal, nu--

lla poena sine legue, pues tal afirmaci6n es innecesaria ••. tamp~ 

co vale negar a la penalidad el rango de carácter del delito, con 

base en la pretendida naturaleza de las escusas absolutorias: se 

dice que la conducta ejecutada por el beneficiario de una causa -

de esa clase es típica, antijurídica y culpable y por lo tanto 

constitutiva del delito y no es penada por consecuencias cspcci~ 

les." (lSl 

En contrario Carrancá y Trujillo e Ignacio Villalobos ind~ 

can: el prim~ro '' Al hablar do las escusas absolutorias, afirma,-

que tales causas dejan existir el cnrácter delictivo y excluyen -

solo la pcnn 

15.- Ibidem. Pá9. 268. 
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Para Villalobos el delito es punible, pero ésto no signif! 

ca que la puníbilidad forme parte del delito, como no es parte de 

la enfermedad el uso de una determinada medic.ina, ni el delito --

dejar~ de serlo si se cambian los medios de defensa de la sacie-

dad. Un acto es punible porque es delito pero no es delito por -

ser punible. 

AGn cuando existe 6st<J controvc1·sf.-J doctrinal, creernos que 

la figura de la punibilídad en s.!, resulta Uc gran írnportancía --

para nuestra tes.is, pues el hecho de que un menor conozca su exi~ 

tencia, asf como sus consecuencias, lo difcrencfa rotundamente de 

los demás inimputablcs, quienes en la mayor!a de los casos no ti~ 

nen 1a capacidad de conocer este clemcn to. 

En concordancia con nuestro criterio el Licenciado Rodrí--

guez Manzanera ha señalado: " Existen casos en los que el menor

cometi6 un delito completo, pero la ley prescinde de pena." (lG) 

En otras palabras., las acciones rc.1] izadus por los JÜvenes 

delincuentes, se encuadran como conductas típicns con su elemento 

tipicidad, antijur!dico y culp.'.lble, pero lu ley indic<J., ad.n en -

estos casos, que no existiril castigo, no h.lbr5 pena. 

Muchos autores expresan que es injusta la aplicaci6n de --

penas a estos jóvenes mayores de 16 años, e indican que esto solo 

produciría un deterioro en su pcrsonulidnd, pues ul caer en lus -

cá'rccles se verían influcncJ.adns por delincuentes de mayor edad, -

16.- Rodríguez Manzanera Luis. Op. Cit. P~g. 330. 
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quienes fortalecerían sus ideas delictivas: y ·los iniciarían en -

vicios como las drogas o el aléoholismo. 

Si bien esto no deja de ser cierto, creemos' preferible co

rrer este riesgo que puede o no suceder, a correr·ª aquel que se

suscita cuando un joven delincuente camin.:i por las calles y se -

relaciona con menores de conducta soci.:ll estable corrompítSndolo~. 

Aún asi, este criterio señala la coL·rupción del sistern.:i -

Penitenciario Nacional así como sus insu(icicncias y procedimien

tos defectuosos. No profundizaremos mti.R al respecto por nu ser -

este nuestro tema, pero debernos señalar que si se cumpliesen los

objetivos del sistema penitenciario y se evitasen las corrupcio-

nes que en ellos abundan, bien podría un menor, digamos de 17 

años, ser resocializado en estas instituciones. 

Los j6venes de conducta antisocial deben ser reprimidos -

por sus actos dclictuosos, pues no debemos olvidar que la finali

dad de la pena es que la conducta delictiva se transforme en unu

conducta social aceptable. l\.ún dentro <lcl núcleo familiar, si un 

joven viola una regla, se hace acreedor a un castigo, este será -

en cierta medida la pcnü aplicable por SllS paclrcs por la viola--

ci6n cometida. 

Estamos con el Licenciado /\rmando 1lcrn<lndcz Quiroz cuando-

afirma: " La verdadera pcn.-i, conforme a las cxiqcncias y necesi

dades jurídicas, a cuyo imperio y supremacía debe servir, a de te 

ner como contenido necesario, no ya la cxpiaci6n de un mal reali

zado, sino la redenci6n social por la ejemplaridad de su apuri--

ci6n y la rccducaci6n intlividual,uuc r.:mdirniento nl delincuente -
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10°reane al organismo ético de la humana convivencia, convirtién

dolo de obstáculo y peligro, en medio y garantía para el mejora-

miento progresivo de la sociedad humana ••. 11 <17 > 

5.- CARACTERISTICAS COMUNES EN LOS MENORES DELINCUENTES. 

Resulta difícil establecer estas características, pues de~ 

des el punto de vista de muchos tratadísticas, no existen bioti--

pos, psicotipos y sociotipos de delincuentes, adn siendo es nues-

tra opinión que si puede establecerse cierta similitud entre ---

ellos, principiando porque todos estos j6venes pertenecen a grupo 

de menores antisociales, que son distintos de todos los demás, -

. cuando menos durante esta etapa. (lJ) 

Segan la teoría de Alexander Staub, los jóvenes delincuen-

tes se dividen en tres grupos, a saber: 

a).- Los infaractores neur6ticos,- Son aquellos que tienen 

la actitud de enemigos de la sociedad, debido a un -

conflicto psíquico. 

b) .- Los delincuentes normales.- Que se identifican con --

los modelos criminales de l~ sociedad. 

e).- Infractores biol6~icamentc condicionados dentro de la 

base de padecimientos orgánicos de origen endógeno- -

f1sico. (lg) 

17.- Hernández Quiros Armando. Op. Cit. Ptig. 37. 
18.- Solis Quiroga H. "JUSTICIA DE MENORES". Op. Cit. !'.90,91. 
19.- Loe. Cit. 
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Esta opini6n nos señala que la personalidad de los delin--

cuentes juveniles-bien puede ajustarse a uno de estos tipos, emp~ 

ro no creemos conducente tornarlas en cansideraci6n como caracte--

r!sticas bien definidas, sino como simples rasgos de una persona

lidad de este g6ncro. 

Kate Friedlander, encontr6 que entre los jóvenes delincue~ 

tes existían las siguientes características: 

1.- Agresividad.- Es decir, la predisposici6n de atacar 

sin esperar provocaci6n suficiente y que al parecer es 

la que más comGnmente se presenta. 

2.- El impulsivismo.- es decir, una reacción sin medita--

ci6n previa, no planeada. Lo cual no es aplicable gen! 

ricamente, pues como es bien sabido existen delitos -

que fueran largamente meditados. 

3.- El hábito de la mentira. 

4.- La inestabilidad.- que se presenta como cambio consta~ 

te de prop6sitos. 

5.- La persecución de placeres y huida de los deberes. 

6.- Emociones infantiles. 

7.- Incapacidad permanente de espera. 

B.- El f~cil desengaño. 

9.- La carencia de ideales. ( 2 0) 

Algunas de estas características pueden estar presentes en 

un adolescente untes de que este manifieste su conducta delictiva, 

pero consideramos que son aplicubles a los menores de nuestro es-

20.- Solis Quiroga H. "SOCIOLOGIA CRIMINAL" Op. Cit. Pág. 102 Y -
103. 
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tudio en toda su extensi6n. 

Incluso algunos autores sostienen la existencia de caract~ 

r!sticas físicas que los identifican, con lo cual no estamos de -

acuerdo, pues los tipos corporales, a nuest:o juicio, muy poco -

tienen que ver con un desarrollo mental antLspcial, no se pueden-

caracterizar a los delincuentes por su complexión, estatura, des~ 

rrollo craneal, etc. 

Así mismo, Frctschmer en relaci6n a este punto establece -

un biograma con los siguientes tipos constitucionales. 

1.- Leptos6micos.- De figura corporal estrecha y alargada, 

rostro alargado con perfil aguileño, pr_openso a las --

psicosis esquizofr6nicas e insensible al mundo extc---

rior. 

2.- Atl~tico.- Fuerte desarrollo. 6seo y muscular, propenso 

a las psicosis csquizofr6nicas y epilepsia, sociabili-

dad indiferente con reacciones violentas y timidez. 

3.- Pícnico.- Adiposo y de gr.:>.n sociabil;i.dnd. <21 > 

Como hemos ya manifestado, no creemos que existan curacte-

r.ísticas fisiol6gicas que encuadren a todos los delincuente::;. 

En nuestro país se realizaron estudios en varios Consejos-

Tutelares, sobre j6venes que se encintraban ahí cecluídos, para -

tratar de encontrar sus rasgos característicos, llcgSndose a·las-

siguientes conclusiones: 

l.- Marcado egoís~o de las niñas: los varones menor. 

2.- Intenso de~eo de posesi6n en las mujeres: en.los varo-

21.- Serrano ~omcz Alfonso. Op. Cit. Pág. 273. 
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nes menor. 

3.- Poca resistencia a la frustración en-las niñas, mayar

en los varones. 

4.- Respuc•sta de agresividad contra la frustJ:.aci6rl-~·-'ciguai

en ambos sexos. 

5.- Agresividad en actitudes y verbaltncnte antC cuillqUif'r.

est!mulo, en las mujeres menor que en lou varones. 

6.- Autodevaluuci6n, iqual en v.:noncs y mujcrc>s. 

7.- Exa9erado sent:inicnto ele !>Upcri.oridañ, como f.cn61TJono -

de COIT1pensaci6n, igual en vo.ron('s y en mujeres. 

8. - Depresión, menor en las mujeres tJUt! en los v.:ironcs. 

9.- Apat1a, menor en las niñas que en los varones. 

10.- Devaluación de lo que reciben, igual en ambos sexos. 

11.- Relación afectiva mtis superficial en las mujeres que -

en los varones. 

12.- Fuerte exigencia femenina y derr.;in<l.:i. dcr.:proporcionnda -

de satisfaccionc~; menor ~n los v~roncs. 

13.- Desconfianza mayor en las niñas que en los varones. 

14 .- Cinismo, que algunas n~ñc'..ls o~~tcntun todo mnmcnlo. -

En los varones se presr:ntci Ifü"i~ intenso si hay terccrus 

personas, si hay público, sobre todo cuando sienten -

reproche o reto. 

15.- Dependencia, mayor en los Vflrones q11c en lu~ nifias. 

16.- Inseguridad íntima, m5s ~arcada en las mujeres. 

17.- Inseguridad extP.rior, mjs visible en los varones. 

18.- Tra~tornos afectivos de diversas clases, debidos al 

cambio de ambiente y a la necesidad de someterse a 
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adultos desconocidos. 

19.- Sentimiento de soledad. 

20.- Sentimiento de desamparo. 

21.- Incertidumbre, acerca del futuro inmediato o del lej~ 

no. 

22.- Necesidad de adaptarse al ambiente desconocido, con -

mayores esfuerzos para los de escasa inteligencia. 

23.- Imposibilidad de fijar su afecto en alguien. 

24.- La falsa fijaci6n de afectos, después defraudados. 

25.- Predisposición neurótica como consecuencia de lo ant~ 

rior, o inicio franco de neurosis con las siguientes-

consecuencias afán de dominio, sadismo, acusaciones -

gratuitas contra otros, destrucción de vidrios, hipe~ 

emotividad, ansiedad y depresión. 

26.- Escaso aprovechamiento escolar. ' 22 > 

Con todos estos elementos característicos de la conducta -

de un joven delincuente, creemos que el m.'.Ís generalizado es la --

agresividad, así mismo el m~s importante, pues esta predisposi---

ci6n a atacar sin que medie Motivo alguno, es la que pone al jo--

ven frente a gran cantidad de delitos como podrían ser lesiones -

u homicidio. 

Debemos reconocer que casi tod.:is estas característicc'lS PCE. 

tenccen también a los delincuentes adultos, por lo cual 16g.icame!!_ 

te debemos pensar que un joven no readaptado arrastrará hastu la-

22.- Solis Quiroga H6ctor. "JUSTICIA DE MENORES 11 Op. Cit. Pc'.Íg. -
156 y 157. 
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madurez estas características, por lo que deben ser corregidas -

desde la niñez. 

El estudiar las características de los menores antisocia

les es de suma importancia, pues as! tanto los trabajadores soci~ 

les, maestros y padres de familia ?Ueden darse cuenta del estado

en al cual se encuentra el joven y ayudarlo atacando los puntos -

que más resalté~ en su personalidad. 

~~, nuest:-o juicio otra de las características comune5 de -

todo }O\'Cn delir:cucntc es la falta de patriotismo, que es suplan

tado por un egocentrismo elevado y un machismo plenamente marca-

do. 

Mientras ataquemos a más corta edad estas desviaciones co~ 

ductuales, más rápidamente decrccer~n los 1ndices delictivos. De

bemos conocer más a fondo el problema y no solo analizarlo pater

nal1sticamente, hay que darle el valor adecuado al problema, que

a nuestro entender resulta muy grave y de fatale~ consecuencias -

para la sociedad en su conjunto, as1 como para cada uno de los j~ 

venes delincucmtes que al no ser tratados adecuadamente, continu~ 

rán por el camino delictivo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Resulta claro que las normas jurídicas- aplicables a -

los menores delincuentes deben modernizarse para estar 

acorde il la 6poca actual. 

SEGUNDA.- Es necesario unificar el límite superior de la minoría 

de edad en toda la RepGblica Mexicana, en materia lo-

cal, pues claramente se viola el principio de igualdad 

jur!dica. 

TERCE1lA.- Es imp:rante, que se reconozca capacidad jurídica a -

los mayores de 16 años, pues los jóvenes, a ésta edad, 

ya han desarrollado todas sus capacidades intelectua-

les. 

CUARTA.- El sistema educativo nacional debe de ser restructura

do, implement~ndose normas que vigilen el normal desa

rrollo social de los m~nores. 

QUINTA.- Como se desprende de 'tas altos índices delictivos en -

materia de menores, resulta claro que la edad aproxim~ 

da a partir de la cual un joven incrementa su vida de

lictiva. es la de 16 años. 

SEXTA.- Los Estados de la RcpGblica Mexicana que todavía con-

servan un límite ~up<H:ior de la minoría de edad mayor

de los 16 años deben reducirlo. 

SEPTIMA. - No puede aplicarse el elemento inimputabilidad a los -

menores de nuestro estudio, pues claramente en situa--
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cienes normales de desarro~lo,int~~e~tu~l, tienen ln --

capacidad 

cho. 

.~<:Lmpo ~el dcrc-

OCTAVA.- Los menores de nuestro estudio S!. co~~~~:O,· ~e·l:-i~~s y no

solo infracciones. 

NOVENA.- Es irrebatible, tjue un menor mayor-dc-cl6· ailos, con un _

desarrollo intelectual, nOrmal, es cónocedoi:' de lu pun!_ 

bilidad. 
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