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7NTRODUCCl'.ON. 

EL HOMBRE RE~UIERE PARA SU CONSERV!\CION EST~ 

BLECER LAS CONDUCTAS MINIMl\S PAR a. AL'::.O.NZA.R DICHA 

FINALIDAD, POR ELO E:L DERECHO HI\ TUTELA.DO LAS NE-

CESIDADES DEL MISMO. 

EN MERITO DE LO ANTERIOq, HA. SIDO NE~SSARIO 

COMPRENDER DENTRO DEL AM~ITO LEG"'-L, L.O.S O:::ONDU'::TAS 

ANTISO-::ra.LSS ~~ALI~~DAS POR LOS MENoqss DE ED~D. 

H·'\CE M.b,.S DE ~ISTE SI'"';LO'=i '")UE LOS ROM'\NOS LS"'.iTSLA.BAN 

EN ESTI\ W\T!=:C!:IA Y, EN TO-::J.O.S LAS EPO"': '\S SSGUN L.~S 

CONDICIONSS OE:L MOME!\ITO SE HA REGL!\"·1:':NTi.DO '\L RES

PECTO. 

LA LEGISL~CION EN EL OIS~~ITO ~EDE~.O.L HA El!_ 

Tl\BLE':IDO ":':OIVJO LIMITS P.\t:?.'.\ '\U:.'.\N~.'\f::/: L"\ M"\YO~IA. DS-

E~.'.\D LOS 'lq 4~os, ~N .'.\LGUN~S OTR.'.\5 ~N~T~'\DSS ~~DE-

R.'\TIC.'.\S SE H.!'\ s::r .'.\L~T')O LOS '16 !\~'OS !':>S S::>'\n, DE LO 

DSSPRSNOE ~UE EN NUE:ST~O P'\I3 NO SXI~'T~ -

UN CRITE::=t!O UNIF"O.,M:::: P!\~.O.. ~IJ•'\R L'\ MAYO-::i:I . .O. DE E-

DAD, pQq LO :lUS UN l'-':ENOR PU:::DE SER JU~IOI':l\.MO::NT!:: -

IMPUTABLS EN ALGUNOS ss-:-,'\::>OS DE: L.I\ REPU13LI-: . .'.\ y EN-

OT:1:0S NO, E:N UN MIS!VIO TI=:MPO. 

SI BI~:"J ES '::IERTC', L03 F"AC"!'O!=t-Z::S cqrM::::::NOG1::NO~ 

COMO LOS E~ONOMrcos, SO~I!\LSS, P3ICOLOGI~OS o PSICOLO-

TOLoarcos, PROVO::.l\N :lUS EL MENOR DSSl\?:ROLLS CON-



DUCTAS l\NTISOCIALE:S,, NO POR ELLO DEBEMOS OLVID.l\R LA 

IM?UTABILID.l\D QUS !-fAN bi.DQUIRIDO .l\LGUNOS DE LOS MISMOS 

LA '=Ul\L DEBE SER TOMl\DA EN CUE:NTill Pl\Rl\ L..\ PREVEN-

CION T TRATAMIENTO DEL DELITO Y DEL DEL~NCU=:NTE. 

LA CAPACIDAD DE ENTENDER Y QUERER,, LA IMPUTA-

BILID."i.D,, NO SE A'1'.)UIE~E EXA'::TAM=:NTE AL CUMPLIR LOS

DIECIOCHO Ano~ JE EDl\D,, PUEDE 09TSNERSE ESTI\ CONOI- -

CION AUN l\.NTES _ 0,.5~~· .-~:.;~l.!:!,9,,_._ .f:<?~-:..E:SO ~QNc:;I_DE!lO 

NECESARIO PROPONER EN EL PRESENTE TRA9l\.JO ~UE SEl\.N l\-

N.l\LI"?ADOS LOS ASP:::CTOS SOBRES\LISNTSS DE LOS MENO-

RES IN~RACTO~Es,, TOMl\NDO EN CU~N~A sus ANTECZDENT:::s,,-

CON".'lUCT.l\S Y "'-SPECTOS CRIMINOG"::NOS P.'\.'.1.\ 08 ESTA. F"ORM.0..-

CONCY.:~R EL ASPECTO JU~IOICO DE LOS MISMOS. 



CAPITULO I ANTECEO~NTES HISTORICOS. 

'1.'1 Derecho Romano. 

'1.2 Espa"'ª• 

'l..3 Italia. 

'1.4 Suecia. 

'1..5 Estgdos Uni.dos de Norte Americ~. 

'1.6 Arqenti.na •. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1. DERECHO ROMANO 

SEGÚN SE ESTABLEC!A EN EL DERECHO ROMANO. HACIA EL SIGLO
V A, DE J;(,, LAS DOCE TABLAS DISTINGU!AN ENTRE IMPÚBERES 
Y PÚBERES. CASTIGANDO AL IMPÚBER LADRÓN CON PENA ATENUA
DA, AL PRINCIPIO EL IMPERIO SE ESTABLECIÓ LA DlSTJrlClóN
ENTRE INFANTES, IMPÚBERES Y MENORES, LLEGANDO LA INFANCIA 
HASTA QUE EL NIÑO HABLARA BIEN. 

POSTERIORMENTE EN EL SIGLO VI, JUSTINIANO EXCLUYÓ DE RES
PONSABILIDAD DE LOS DELITOS COMETIDOS A LOS MENORES DE -
SIETE AÑOS DE EDAD, DE LOS SIETE A LOS NUEVE Y MEDIO -
AÑOS DE EDAD EN LA MUJER Y DE LOS SIETE A LOS DIEZ Y ME-
DIO AÑOS DE EDAD EN LOS VARONES SE LES CONSIDERABA IMPÚB~ 

RES Y, DE ESTAS EDADES HASTA LOS VEINTICINCO AÑOS SE LES
CONSIDERABA MENORES. 

AS! TENEMOS QUE LOS INFANTES ERAN CONSIDERADOS INIMPUTA-
BLES, LOS PRÓXIMOS A LA PUBERTAD ERAN CONSIDERADOS IMPUTA 
BLES PERO DEBIENDO TOMAR EN CUENTA EL DISCERNIMIENTO CUE
ERA CONSIDERADO COMO LA EXISTENCIA DE IDEAS FORMADAS DE -
LO BUENEO Y LO MALO• DE LO LICITO Y DE LO ILICITO, Y EN -
LOS CASOS EN QUE SE ESTABLECfA QUE HABfA OBRADO CON DIS-
CERNIMIENTO SE APLICABA UNA PENA ATENUADA. Y POR LO QUE -
RESPECTA A LOS MENORES ERAN CONSIDERADOS RESPONSABLES DE
LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS MISMOS, CON LO CUE SE QUIE
RE ESTABLECER QUE ERAN IMPUTABLES, APLICANDOLES PENAS AT~ 
NUADAS, CONTEMPLANDO INCLUSIVE COMO PENALIDAD LA DE MUER-



TE. 

1. 2 ESPAlilA 

EN ESPAÑA LA LEY DE LAS SIETE PARTIDAS, EXPEDIDA EN 1263, 
EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD AL MENOR DE CATORCE AÑOS POR -
DELITOS DE ADULTERIO y, EN GENERAL, DE LUJURIA. AL MENOR
DE DIEZ Y MEDIO AÑOS DE EDAD NO SE LE PODIA ACUSAR DE Nlli 
GÚN DtLITO QUE COMETRIA NO APLICANDO POR ELLO PENA ALGUNA 
PERO SI ERA MAYOR DE EDAD Y MENOR DE DIECISIETE AÑOS SE -
LE APLICABA PENA ATENUADA, SI ERA MAYOR DE DIEZ AÑOS Y-
MEDIO V MENOR DE CATORCE Y COMETIERE LOS DELITOS DE ROSO, 
HOMICIDIO O LESIONES SE LE APLICABA PENA ATENUADA HASTA EN 
UNA MITAD DE LA CORRESPONDIENTE. 

EN EL AÑO DE 1337, PEDRO IV DE ARAGÓN, LLAMADO EL CEREMO 
NIOSO, ESTABLECIÓ EN VALENCIA UNA INSTITUCIÓN NOMBRADA -
" PADRE DE HUtRFANOS ", QUE POR SUS EFECTOS BENtFICOS SE 
EXTENDIÓ POSTERIORMENTE A OTROS LUGARES DE ESPAÑA. CON -
ESTA INSTITUCIÓN SE PROTEGIA A LOS MENORES DELINCUENTES
y SE LES ENJUICIABA POR LA PROPIA COLECTIVIDAD, APLICÁN
DOLES MEDIDAS EDUCATIVAS Y DE CAPACITACIÓN, ESTA INSTI
TUCIÓN INVESTIGABA LA VIDA DEL MENOR, POR LO QUE ES UN -
ANTECEDENTE DEL ACTUAL TRABAJADOR SOCIAL, SóLO SE PODIA 
SE PADRE DE HU~RFANOS UNA PERSONA RESPONSABLE Y CASADA.
DE NOTORIA SOLVENCIA MORAL, DESAPARECIENDO ESTA lNTITU-
CIÓN EN EL AÑO DE 1793 POR DISPOSICIÓN DE LA REAL ÜRDEN
DE CARLOS IV. 

EN 1407 SE CREÓ EL JUZGADO DE HU~RFANOS COMO CONSECUEN
CIA DE LAS FACULTADES QUE SE CONCEDIERON AL CURADOR DE

HU~RFANOS, EN DICHO JUZGADO SE PERSEGU(AN Y CASTIGABAN
LOS DELITOS DE LOS HU~RFANOS, 



EL 23 DE FEBRERO DE 1734, FELIPE V DICTÓ UNA PRAGMÁTICA 
EN QUE ATENUABA LA PENALIDAD A LOS MENORES DELICUENTES
DE QUINCE A DIECISIETE AÑOS DE EDAD, CARLOS 111, EN SU 
PRAGMÁTICA DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1788, ORDENÓ -
QUE SE INTERNARA EN UNA ESCUELA O EN HOSPICIO A LOS VA
GOS MENORES DE DIECISIETE AÑOS. PARA SU EDICACIÓN Y --
APRENDIZAJE DE UN OFICIO. 

LA NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, DE FECHA DE DOS DE JUNIO DE -
1805, ORDENABA QUE SI EL DELINCUENTE ES MAYOR DE QUINCE 
AÑOS Y MENROS DE DIECISIETE, NO SE LE IMPONÍA PENA DE -
MUERTE. SINO OTRA DIFERENTE. ADEMAS ATENUABA LAS PENAS
PARA MENORES DE DOCE A VEINTE AÑOS Y SE PREVENÍA LA EX
PLOTACIÓN DE LA INFANCIA ABANDONADA. INDICANDO QUE LOS
VAGOS MENORES DE DIECICIETE AÑOS DEB(AN SER APARTADOS -
DE SUS PADRES INCOMPETENTES PARA DARLES INSTRUCCIÓN, SI 
LOS VAGOS ERAN HU~RFANOS, LOS PÁRROCOS SE OCUPAR(AN DE
ELLOS PARA DARLES INSTRUCCIÓN Y CONOCIMIENTO DE UN OFI
CIO, ALOS VAGOS MENORES DE DIECISITE AÑOS SE LES COLO
CABA CON AMO O MAESTRO DE CARGO DE HOMBRES PUDIENTES -
QUE CUIStERAN RECOGERLOS. 

EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1822, DECLARÓ LA IRRESPONSA 
BILIDAD DE LOS MENORES HASTA LOS SIETE AÑOS DE EDAD; -
DE LOS SIETE A LOS DIECISIETE HABRfA QUE INVESTIGAR SU 
GRADO DE DISCERNIMIENTO Y1 EN CASO DE HABER OBRADO SIN 
~L. SERIAN DEVUELTOS A SUS PADRES, SI LOS ACOG!AN, EN 
CASO CONTRARIO SERIAN INTERNADOS EN UNA CASA DE CORREb_ 
CIÓN Y SI HUBIEREN OBRADO CON DISCERNIMIENTO, SE LES -
APLICARfA UNA PENA ATENUADA, 

EN 1834, LA ORDENANZA DE PRESIDIOS MANDÓ TENER A LOS -
JOVENES SEPARADOS DE LOS ADULTOS, EL CóDIGO PENLA DE-
1848 SEÑALÓ COMO EDAD LIMITE DE LA ABSOLUTA IRRESPONSA 



BILIDAD DE LOS NI~os. LOS NEUVE Aílos. PERO REDUJO LA --
EDAD EN QUE DEBERfA INVESTIGARSE EL DISCERNIMIENTO ENTRE 
LOS NEUVE y LOS QUINCE A~os. 

EL CÓDIGO DE 1870 CONSERVÓ IGUALES DISPOSICIONES, COMPL~ 

MENTANDOLAS EN EL SENTIDO DE QUE EN EL CASO DE HABER --
OBRADO EL MENOR DE NUEVE A QUINCE AÑOS SIN DISCERNIMIEN
TO, LA FAMILIA LO EDUCARfA Y VIGILARfA, PERO, EN SU DE-
FECTO SE INTERNARfA AL JÓVEN EN UN ESTABLECIMIENTO DE B~ 
NEFICENCIA O EN UN ORFANATORIO. 

EL CUATRO DE ENERO DE 1883, SE EXPIDIÓ UNA LEY ESTABLE
CIENDO REFORMATORIOS EN LOS QUE SE BRINDARA UNA EDUCA-
CIÓN PATERNAL. Y EN 1888 SE CREÓ EL REFORMATORIO DE AL
CALÁ DE HENARES, PARA JÓVENES DELINCUENTES, EN 1890 SE 
CREÓ EL ASILO TORIBIO DURÁN, PARA MENORES REBELDES, DE
PRAVADOS Y DELINCUENTES. 

A PESAR DE TODOS LOS ADELANTOS ANTERIORES, EN 1893 HUBO 
RETROCESO, YA QUE LOS MENORES FUERON NUEVAMENTE ENVJA-
DOS A LA CARCEL JUNTO CON LOS MAYORES DE EDAD, Y POSI-
BLEMENTE POR ELLO, VISTO EL RESULTADO NEGA"íJVQ, EL CA-
TORCE DE AGOSTO DE 1904 SE EXPIDIÓ LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LA INFANCIA Y DE REPRESIÓN DE LA MENDICIDAD. 

EL 21 DE DICIEMBRE DE 1908, PROBABLEMENTE COMO CONSE--
CUENCIA DE LA SITUACIÓN TODAVfA PREVALECIENTE CON MOTI
VO DEL RETROCESO DE 1893, SE CREÓ UNA LEY PARA EVITAR -
LA PROMISCUIDAD DE MENORES CON ADULTOS DELINCUENTES, E~ 

TABLECIENDO, ADEMÁS, QUE LOS MENORES DE QUINCE AílOS NO
DEBER!A SUFRIR PRISIÓN PREVENTIVA, SINO QUEDAR CON SU -
FAMILIA O SER ALOJADOS EN INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA 
SÓLO PODRfAN SER ENVIADOS A LA CARCEL A FALTA DE DICHAS 
POSIBILIDADES. PERO EVITANDO EL CONTACTO CON LOS MAYO--
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RES DE EDAD, UN ÚNICO CASO SE DEFINfA EN QUE EL MENOR -
DEBIA SER ENVIADO A LA CÁRCEL, CUANDO FUERA REICIDENTE. 

EN 1918 SE EXPIDIÓ UN DECRETO LEY CREANDO LOS TRIBUNALES 
TUTELARES PARA MENORES, MISMO OUE FU~ REVISADO VARIAS VE 
CES Y MODIFICANDO EN JULIO DE 1925, FEBRERO DE 1929, JU
NIO DE 1931 Y SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, 

EL CóDIGO PENAL DE 1928 ESTABLECIÓ LA MINOR!A DE DIECl-
SEJS AÑOS Y LA IRRESPONSABILIDAD TOTAL HASTA LOS NUEVE -
AÑOS DE EDAD, SOSTENIENDO EL VIEJO CRITERIO DEL DISCERNI
MIENTO DESDE LOS NUEVE HASTA LOS DIECISEIS AÑOS. ADEMÁS
SE EXPIDIÓ EL REAL DECRETO SOBRE TRIBUNALES DE MENORES, -
CON FECHA TRES DE FEBRERO DE 1929. 

EL CÓDIGO PENAL DE 9132 ESTABLECIÓ LA IRRESPONSABILIDAD
DE LOS MENORES HASTA LOS DIECISEIS AÑOS y, ELIMINANDO EL 
CRITERIO DEL DISCERNIMIENTO, ESTABLECIÓN ATENUACIONES. -
POR EL SÓLO EFECTO DE LA EDAD, ENTRE LOS DIECISEIS A LOS 
DIECIOCHO AÑOS. HASTA LOS DIECISEIS AÑOS NO IMPORTABA -
EL ALCANCE DE LOS ACTOS COMETIDOS, JURIDICAMENTE HABLAN
DO, POR LO QUE SÓLO EL CRITERIO PROTECTOR PRIVABA EN LAS 
ETAPAS ANTERIORES A DICHA EDAD. 

1.3 ITALIA 

EN ITALIA, YA DESDE 1908 SE ORDENÓ PARA JUZGAR A LOS ME
NORES SE TOMARA EN CUENTA SU SITUACIÓN FAMILIAR, SU PER
SONA V SUS AMISTADES, COMO LO ORDENABA UNA CIRCULAR DEL
MINISTRO DE JUSTICIA, 

FU~ HASTA LE LEY DE 10 DE DICIEMBRE DE 1925 QUE SE INSTl 
TUYÓ LA OBRA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MATERNI--
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DAD Y LA INFANCIA, QUE COMENZÓ A INTERVENIR PARA MEJORAR 
LA SITUACIÓN DE LOS MENORES, TAL ESPÍRITU SE REVELA EN
EL CóDIGO PENAL DE 1930, INDICANDO QUE ~STOS FUERAN PRO
TEGIDOS MEDIANTE INTERNADO EN INSTITUCIONES. HASTA SU JQ 

VENTUD ESTABLEC!A DICHO CÓDIGO LA ABSOLUTA IRRESPONSABI
LIDAD HASTA LOS CATORCE Aflos~ PUDIENDO DE~ARLOS EN LJBER 

TAO VIGILADA O DARLES TRATAMIENTO EN UN INTERNADO PARA -
SU REFORMA, DE LOS CATORCE A LOS DIECIOCHO AÑOS HABRÍA -
OUE RESOLVER LA CUESTIÓN DEL DISCERNIMIENTO PARA OUE EN

CASO POSITIVO, SE IMPUSIERAN PENAS ATENUADAS. 

FU~ LA LEY DE TRIBUNALES DE MENORES Y TRATAMIENTO DE DE
LINCUENTES Y ABANDONADOS DE FECHA 24 DE JULIO DE 1934, -
DONCE SE IMPLANTÓ DEFINITIVAMENTE EL SISTEMA EN SU FAVOR 
PERO CON LAS EXCEPCIONES RELATIVAS A LOS DELITOS POLÍTI
COS, EN QUE DEBER!A INTERVENIR EL TRIBUNAL ESPECIAL PARA 
LA DEFENSA DEL ESTADO. 

1.4 SUECIA 

EN SUECIA, EL CÓDIGO PENAL ESTABLEC!A QUE PARA LOS MENQ 
RES DE QUINCE AÑOS DEBER!AN IMPONER MEDIDAS TUTELARES.
y QUE DE LOS QUINCE A LOS DIECIOCHO AÑOS SE IMPONDR!AN
PENAS ATENUADAS. EL 15 DE JUNIO DE 1935 SE EXPIDIÓ -
UNA LEY QUE ENTRÓ EN VIGOR HASTA 1938, DECRETANDO QUE.
CUANDO LOS MENORES TUVIERAN DE DIECIOCHO A VEINTE AÑOS
EL TRIBUNAL, PRECIO AUCERDO CON EL CONSEJO DE PROTECCIÓN 
A LA INFANCIA, IMPONDRIA PENAS QUE DEBERIAN CUMPLIRSE EN 
UNA CARCEL JUVENIL Y CUYA DURACIÓN SERfA DE UNA A CUATRO 
AÑOS, ESTABLECIENDO LA MAYORÍA PENAL DESDE LOS VEINTIÚN 
AÑOS DE EDAD, 

1.5 ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

9 
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EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EL ESTADO DE MASSA 
CHUSETTS FUÉ EL PRIMERO EN CREAR UNA ESCUELA REFORMATORIA 
V EN 1863, ADEMÁS, CREÓ UNA SECCIÓN DE LOS TRIBUNALES PA
RA jUZGAR A LOS MENORES DE EDAD, DEL RESULTADO DE ESTAS
PRIMERAS EXPERIENCIAS SURGIO EN 1868 LA CREACIÓN DE LA L.!. 
BERTAD VIGILADA PARA ELLOS CON EL NOMBRE DE PROBATION, EL 
MISMO ESTADO PUSO EN VIRGOR, EN 1869, UNA LEY PARA DESIG
NAR UN AGENTE VISITADOR PARA LOS HOGARES DE LOS Nl~OS OB
~ETO DE PROBLEMAS PENALES, DEBIENDO REPRESENTARLOS ~UDl-
CIALMENTE Y PROCURAR QUE FUERAN COLOCADOS EN CASA O EN -
INSTITUCIONES OUE SIRVIERAN A SUS INTERESES Y OTRA EN ---
1870 PARA ESTABLECER LAS AUDIENCIAS ESPECIALES PARA MENO
RES, SEPARADOS DE LOS ADULTOS. 

EL 21 DE ABRIL DE 1899, ENTRÓ EN VIGOR EN EL ESTADO DE -
ILLINOIS BAjO EL NOMBRE DE LEY QUE REGLAMENTE EL TRATA--
MIENTO Y CONTROL DE MENORES ABANDONADOS, DESCUIDADOS Y Dg_ 
LICUENTES, FUÉ EL 19 DE jULIO DE 1899 CUANDO SE FUNDÓ EL
PRIMER TRIBUNAL PARA MENORES CON LA DENOMINACIÓN DE CHIL
DREN'S COURT OF COOK COUNTRY, 

LA LEY ESTABLECIA LA EXCUYENTE DE RESPONSABILIDAD CRIMl-
NAL PARA LOS MENORES DE DIEZ A~OSs LOS MAYORES DE ESTA -
EDAD IRIAN A LA CÁRCEL A DISPOSICIÓN DE LA CHILDREN'S --
COURT, QUE TENIA U~ LOCAL ESPECIALIZADO. SE LIMITÓ NOTO
RIAMENTE LA PUBLICIDAD DE LOS CASOS, Y CONTINUÓ EXISTIEN
DO, AHORA COMO INSTITUCIÓN FUNDAMENTAL, LA LIBERTAD VIGI
LADA, EN 1901 SE CREÓ EL SEGUNDO TRIBUNAL PARA MENORES EN 
ESTADO DE COLORADO. 

LA JUVENILE COURT DE NEW YORK FUÉ FUDNADA EN 1902, ESTAN
DO LLAMADA ÉSTA A DESEMPE~AR UN PAPEL HISTRICO POR SUS -
MÚLTIPLES INVESTIGACIONES, POR LA COLABORACIÓN QUE LOGRÓ
TENER Y POR EL ESPIRITU DE COMPRENSIÓN Y HUMANITARISMO --
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QUE HA PUESTO EN SU LABOR, AL INICIAR SUS TRABAJOS SÓLO 
SE OCUPABA DE DELITOS LEVES. DEBIDOS AL MAL EJEMPLO RECl 
SIDOS POR EL MENOR, Y SE AMONESTABA DURAMENTE, EL JUEZ -
DESARROLLABA ESPECIAL VIGILANCIA SOBRE ~L, CUANDO LE OR
DENABA QUE CONCURRIERA A LA ESCUELA. 

A PARTIR DE 1908 EL ESTADO DE UTAH, ESTABLECIÓ EL PRIMER 
SISTEMA DE CORTES JUVENILES, AL FUNDAR UNA CENTRAL Y --
OTRAS REGIONALES O MUNICIPALES. EL SEGUNDO ESTADO QUE -
HIZO ESTO FU~ CONNECTICUT EN 1941. HACIA 1910, TREINTA
y OCHO ESTADOS DE LA UNIÓN AMERICANA TENIAN YA SUS TRIB!!. 
NALES PARA MENORES, PERO LOS MENORES PELIGROSOS PASABAN
A LOS TRIBUNALES ORDINARIOS EN MUCHOS CASOS. 

1.6 ARGENTINA 

EN ARGENTINA SE EXPIDIÓ• EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 1919 LA 
LEY DE PATRONATOS DE MENORES. Y EN 1922 SU CóDIGO PENAL
ESTABLECIÓ NO SE PUNIBLE LA CONDUCTA DE LOS Nl~OS MENO-
RES DE CATORCE A~QS, POR LO QUE SEGUIRÍAN VIVIENDO CON -
SUS PADRES, PERO, SI FUERE PELIGROSO DEJARLOS A CARGO DE 
ELLOS. SE LES INTERNARIA EN UN ESTABLECIMIENTO CORRECCIQ 
NAL HASTA LOS DIECIOCHO A~OS DE EDAD Y, SI ESTUVIERAN -
PERVERTIDOS SE PROLONGARIA HASTA LOS VEINTIUNO. SI UN -
MENOR TUVIERE DE CARTOCE A DIECIOCHO. Y LA LEY LE ORDEN& 
R~ UNA PENA MENOR PARA EL DELITO COMETIDO, SE DAR!A SOL!!. 
ClÓN IGUAL QUE EN LOS CASOS ANTERIORMENTE DICHOS, PERO -
SI LA LEY IMPUSIERA UNA PENA MAYOR, SE APLICARIA CON LAS 
ATENUACIONES QUE CORRESPONDIEREN A LA TENTATIVA, LA LEY 
DE PATRONATOS CONCEDE A LOS JUECES ORDINARIOS FACULTADES 
EXCLUSIVAS E ILIMITADAS, PARA ACTUAR CON MENORES, 

1,7 URUGUAY 
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URUGUAY EXPIDIÓ EL 24 DE FEBRERO DE 1911, SU LEY SOBRE -
PROTECCIÓN DE MENORES QUE POSTERIORMENTE SE INTEGRÓ, CON 
CRITERIOS MÁS REALISTAS Y MÁS MODERNOS, EN EL CÓDIGO DEL 
NIÑO EXPEDIDO EL 6 DE ABRIL DE 1934. EN ESTE AÑO URU--
GUAY FUNDÓ SU JUEZ LETRADO DE MEtlORES QUE TEtHA A SU CAE. 
GO RESOLVER CASOS DE MENORES DELINCUENTES Y ABANDONADOS, 

BRINDA SU PROTECCIÓN HASTA LOS VEINTIÚN AÑOS Y RESUELVE
CASOS DE DELITOS HASTA LOS DIECIOCHO. 

1.8 MEXICO 

A, EN LOS PUEBLOS PREHISPÁNICOS 
LA ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS MENORES QUE INFRIGEN LA LEY 
EN NUESTRO PAfS, SE REMONTA A LOS PUEBLOS PREHISPÁNICOS 
EN LOS QUE EXIST{A UNA VERDADERA ESTRUCTURA SOCIAL Y JQ 

R!DICA QUE PROVE!A EL SUSTENTO DE LOS MENORES QUE QUEDA 
BAN HU~RFANOS, CADA NIÑO O NIÑA AL NACER ERA DEDICADO
POR EL SACERDOTE TONALPOHUIOUI A UNA ACTIVIDAD DEFINIDA 
BASADA EN EL LIBRO DE LOS DESTINOS, Y PARA LA CUAL SE -
LE PREPARABA DESDE LA NIÑEZ. Los HERMANOS y HERMANAS -
DE LOS TEN{AN LA OBLIGACIÓN DE VIGILAR QUE AS{ FUERA, Y 
A FALTA DE ~STOS, LOS VEC 1 NOS DE CADA PUEBLO TOMABAN EL 

CARGO DE VER POR LOS MENROES DESVALIDOS. EN ALGUNOS 
PUEBLSO DE LA ZONA ZAPOTECA, PERDURA LA COSTUMBRE DE 
LLAMAR "Tfos" A TODOS LOS ADULTOS DEL PUCBLO. 

EL DESTINO ESABA PREDETERMINADO Y ERA IMPOSIBLE DE EVI
TAR EN UN AMBIENTE RELIGIOSO EN ESTREMO Y DE UNA RfGI-
DEZ MORAL, LAS LEYES CASTIGABAtl CON LA PENA DE MUERTE A 
CASI TODA INFRACCIÓN AL ORDEN ESTABLECIDO, PENA DE MUER 
TE AL ALCOHÓLICO, AL LADRÓNN, AL ASESINO, AL HOMOSEXUAL 
ETC., "PERO TAMBIEÑ SE PODÍA SER INFRACTOR POR HABER NA 
CIDO EN DETERMINADA FECHA• COMO OCURR{A EN EL D!A CECA-
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LLI (UNA CASA) EN QUE SE CONSIDERABA A LA PERSONA NACIDA 
EN ESE DfA CON TODA CLASE DE CARACTERfSTICAS NEGATIVAS, 

LAS LEYES ERAN RfGIDAMENTE CUMPLIDAS POR LA POBLACIÓN.
ENCONTRAMOS COMENTARIOS DE LOS CONQUISTADORES AL RESPE~ 
TO DE QUE TALES LEYES "ERAN POCAS Y SE LAS SABfAN DE Mf.. 

MORfA" QUERIENDO RESTARLES IMPORTANCIA Y VALIDEZ, PERO. 
REALMENTE, PODERMOS VER QUE ESAS ERAN LAS LEYES NECESA
RIAS PARA LA VIDA SENCILLA Y CLARA DE UNA SOCIEDAD OROS 
NADA Y CONCIENTE DE SU EXISTIR EN EL SUELO. 

CoEXISTfAN EN MtXICO DOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN. EN EL -
TEPOCHCALLI, "CASA DE LOS JOVENES", LOS NIRos y ADOLE-
CENTES RECIBfAN UNA EDUCACIÓN ESCENCIALMENTE PRACTICA.
ORIENTADA HACIA LA VIDA DEL CIUDADANO MEDIO Y HACIA LA
GUERRA, 

Los PROPIOS MAESTROS ERAN GUERREROS YA CONFIRMADOS OUE
SE ESFORZABAN POR INCULCAR A SUS ALUMNOS LAS VIRTUDES -

CfVIVAS Y MILITARES TRADICIONALES. MIENTRAS SE PREPARA 
BAN PARA l GUALAR LAS HAZAt'°'lAS DE SUS MENTORES. LOS JÓVE

NES LELVABAN UNA VIDA COLECTIVA BRILLANTE Y LIBRE, CAft 
TASAN Y BAILABAN DESPUtS DE LA PUESTA DEL SOL Y TENfAN
POR COMPAílERAS A UNAS JÓVENES CORTESANAS, LAS AUHIANIM 
O ªALEGRADORAS". 

EN LOS COLEGIOS SUPERIORES ANEXOS A LOS TEMPLOS, LLAMA
DOS CALMECAC, LA VIDA ERA AUSTERA Y DEDICADA AL ESTUDIO, 
EN ELLOS SE PREPARABAN A LOS ADOLESCENTES PARA EL SACEB. 
DOCIO O BIEN PARA LOS ALTOS CARGOS DEL ESTADO, 

SE LES SOMETfA A FRECUENTES AYUNOS Y A TRABAJOS ARDUOS, 
ESTUDIABAN LOS LIBROS SAGRADOS, LOS MITOS. EL CALENDA-
RIO ADIVINATORIO Y LA HISTORIA DE SU PUEBLO, SE CULTI
VABA EN ELLOS EL DOMINIO DE Sf MISMOS, LA ABNEGACIÓN. -
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LA DEVOCIÓN A LOS DIOSES Y A LA COSA PÚBLICA, TAMBieN -
SE LES ENSA~ABA EL ARTE ORATORIO, LA POESÍA Y LOS BUENOS 
MODALES, CADA UNO DE ESTOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN SE HA
LLABA BAJO LA ADVOCACIÓN DE UN DIOS: LOS TEPOCHCALLI DE
PENDfAN DE TEZCALITIPOCA Y LOS CALMECAC DE QUETZALCOAL T, 

EN EL CÓDIGO DE NETZAHUALCOYOTL. LOS MENORES DE DIEZ --
AÑOS ESTABAN EXENTOS DE CASTIGO. DESPues DE ESA EDAD. EL 
JUEZ PODfA FIJAR PENA DE MUERTE, ESCLAVITUD, CONFISCA--
CIÓN DE BIENES O DESTIERRO. 

EN EL CÓDIGO MENDOCINO SE DESCRIBEN LOS CASTIGOS A NIÑOS 
ENTRE 7 Y 10 AÑOS, SE LES DABAN PINCHAZOS EN EL CUERPO
DESNUDO CON PÚAS DE MAGUEY. SE LES HACIA ASPIRAR HUMO DE 
CHILE ASADO O PERMANECER DESNUDOS DURANTE TODO EL DfA 
ATADOS DE PIES Y MANOS, COMER DURANTE EL DfA SÓLO UNA 
TORT 1 LLA Y MEO !A, ETC, 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PREHISPÁNICA SE BASABA EN LA FAM1. 
LIA y esTA ERA PATRIARCAL¡ LOS PADRES TENÍAN LA PATRIA -
POTESTAD SOBRE LOS HIJOS PERO NO TENIA DERECHO DE VIDA O 
MUERTE SOBRE ELLOS, LA LEY ORDENABA QUE LA EDUCACIÓN FA
MILIAR DEBERIA SER MUY ESTRICTA, LA MAYOR!A DE EDAD ERA 
HASTA LOS 15 A~OS A ESTA EDAD ABANDONABAN EL HOGAR PARA
REC l B l R EDUCACIÓN MILITAR, RELIGIOSA O CIVIL PARA LOS -
HOMBRES; RELIGIOSA, PARA EL MANEJO DEL HOGAR Y CUIDADO -
DE LOS NIÑOS PARA LAS MUJERES, QUE INGRESABAN A OTRAS -
INSTITUCIONES PARALELAS A LAS DE LOS HOMBRES. 

ERAN EDUCADOS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y
PARA LOGRAR SU FUTURO DESARROLLO PERSONAL COMPLETO, 

LA EDAD DE 15 AÑOS NO ERA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD
PENAL SINO LA DE 10 AÑOS, LAS LEYES ERAN OBLIGATORIAS -
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PARA TODOS, Y ES NOTABLE LA SEVERIDAD DE LAS PENAS, AFIE. 
MABAN LOS CRONISTAS E HISTORIADORES QUE ESTE SISTEMA DE
SANIMABA EFECTIVAMENTE A LA POBLACIÓN, SIENDO POR ESTA -
RAZÓN MUY POCO FRECUENTE LA INFRACCIÓN DE LA LEY. COMO
EJEMPLO CITAREMOS ALGUNOS DELITOS TIPIFICADOS Y SUS PENAS 
CORRESPONDIENTES EN LA SOCIEDAD AZTECA: "'LOS JÓVENES QUE 
SE EMBRIAGUEN SERÁN CASTIGADOS CON LA PENA DE MUERTE POR 
GARROTE (LOS ANCIANOS NO ERAN CASTIGADOS POR ESTE DELITO 
PUES SE CONSIDERABA JUSTIFICADA LA ACCIÓrl POR TENER FRIOS 
LOS HUESOS), EL QUE INJURIE, GOLPEE O AMENACE A LA MADRE 
O AL PADRE, SERÁ CASTIGADO CON LA PENA DE MUERTE Y SUS -
DESCENDIENTES NO PODRÁN HEREDAR DE LOS ABUELOS, A LAS Hl 
JAS DE LOS SEÑORES O MIEMBROS DE LA NOBLEZA QUE SE CON-
OUZCAN CON MALDAD SE LES APLICARÁ LA PENA DE MUERTE. LOS 
HIJOS DE LOS PLEBEYOS SE CASTIGARÁN CON LA ESCLAVITUD, -
LA HOMOSEXHUALIDAD SE CASTIGARÁ CON LA MUERTE, EL SUJETO 
ACTIVO SERÁ EMPALADO Y AL PASIO SE EXTRAERÁN LAS ENTRA-
~AS POR EL ORIFICIO ANAL. EN LOS HOMBRES, EN LAS MUJERES 
CON LA PENA DE MUERTE POR GARROTE. LOS HIJOS DE LOS NO-
BLES QUE VENDAN LOS BIENES DE SUS PADRES SE CASTIGARÁ -
CON LA MUERTE (SECRETAMENTE AHOGADOS). "AL CONCLUfR SU -
EDUCACIÓN, LOS JÓVENES SE DEDICABAN A LA ACTIVIDAD PARA
LA QUE HABRIAN PREPARADO, NO SE LES PERMITfA EL OCIO" (}) 

B.EN LA EPOCA COLONIAL 
LA CONQUISTA DE LOS ESPAÑOLES FU~ FUNESTA PARA LOS PUE-
BLOS NAHUAS, EL PILLÁJE, LA ESCLAVITUD Y EL DESPOJO• FU~ 

RON LA SECUELA DE LOS ASESINATOS DE LOS JEFES DE TODA LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL, POLfTICA, ECONÓMICA Y RELIGIOSA. 

Los NIÑOS PERDIERON LA PROTECCIÓN CON QUE CONTABAN (PA-
DRES. JEFES Y ESCUELAS) Y SOBREVINIERON MÁS DESGRACIAS -
PARA ELLOS AL APARECER LAS EPIDEMIAS DE VIRUELA Y COCO-
LISTE ( 1520, 1524 Y 1577) TRA IDAS .POR LOS CONQU 1 STADORES 



LLEGANDO A MORIR POCO MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓNJ -
SITUACIÓN QUE LOS ESPAÑOLES APROVECHABAN PARA SOLICITAR
NUEVAS POSESIONES DE TIERRAS, POR HACER MUERTO, EN LA -
EPIDEMIA, SUS DUEÑOS, LAS ENFERMEDADES AFECTARON PRIN-
CIPALMENTE A LOS NIÑOS Y LOS CONQUISTADOS QUE SOBREVI--
VfAN SE FUERON A LOS MONTES Y LUGARES INACCESIBLES PARA
PROTEGERSE1 ABANDONANDO LOS CAMPOS DE TRABAJO, HASTA QUE 
LOS CONQUISTADORES LOS PRESIONABAN PARA REGRESAR. BAJO-
LA AMENAZA DE NO SALVAR SUS ALMAS POR NO ASISTIR A MISA
y MORIR SIN CONFESIÓN. AL NO CONTAR CON MUJERES. EL con 
QUISTADOR ESPAÑOL DA INICIO AL MESTIZAJE EN EL QUE LOS -
HIJOS SON ILEGfTIMOS. AL VENIR LAS MUJFERES ESPAÑOLAS -
HIJOS SERÁN CRIOLLOS. LOS QUE GENERALMENTE QUEDABAN AL -
CUIDADO DE INDfGENAS. 

EN ESTA ~POCA SE IMPLANTA EL DERECHO DE INDIAS QUE RESU~ 

TA UNA COPIA DEL DERECHO ESPA~OL VIGENTE-MEZCLA DE DERE

CHO ROMANO GERMÁNICO Y CANÓNIGO CON INFLUENCIA ARÁBIGA Y 
REGLAMENTACIÓN MONÁRQUICA-, QUE ESTABLECE IRRESPONSABILi 
DAD PENAL TOTAL A LOS MENORES DE 9 AÑOS Y MEDIO DE EDAD
y SEMl-INIMPUTABILIDAD A LOS MAYORES DE 10 AÑOS Y MENO-
RES DE 17, CON EXCEPCIÓN PARA CADA DELITO, Y EN NINGÚN -
CASO PODIA APLICARSE LA PENA DE MUERTE AL MENOR DE 17 -
AÑOS. 

LA PROSTITUCIÓN ERA TOLERADA COMO UN "MAL NECESARIO" Y -
LA MUJER YA NO ESTABA DETERMINADA POR UN DESTINO PROPIO. 

SE CONVIRTIÓ EN OBJETO, DEPENDIENDO TODA SU VIDA DE UN -
HOMBRE: EL PADRE, EL HERMANO, EL MARIDO Y HASTA EL HIJO. 
ERA TRATADA COMO MENOR DE EDAD O RETRASADA MENTAL EN AL
GUNOS CASOS, PUES NO TENfA POSIBILIDAD DE ELEGIR POR Sf
MISMA, NI SU ESTADO, NI SU MARIDO, NO PODIA RECIBIR HE-
RENCIA NI HACER CONTRATOS, NI ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD, 

SóLO PODfAN TRABAJAR EN LABORES DE COSTURA O SERVICIO DQ 
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DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL 
XJX, LOS MENORES HABfAN PERDIDO EL CUIDADO Y PROTECCIÓN -
DE MUCHAS INSTITUCIONES BEN~FICAS, COMO LAS FUNDADAS POR
ZúRIGA, FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA Y FRAY BERNARDINO DE ALVA
REZ, SITUACIÓN OUE SE Vló AGRAVADA CON EL INICIO DE LA IN 
PENDENCIA NACIONAL EN 1810, PERÍODO DURANTE EL CUAL SE A!! 
SENTAN LAS NORMAS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA AL MENOR, -
AS! COMO LOS LUGARES DESTINADOS A SU REHABILITACIÓN SOCIAL 
EN CASO DE COMETER ALGÚN DELJTQ, RESPONDER COMO ADULTOS -
ANTE LA LEY O LA JUSTICIA MILITAR, 

As! TRANSCURRIÓ GRAN PARTE DE ESTE SIGLO. LA SITUACIÓN -
DEL MENOR NO CAMBIO HASTA QUE EN 1836, EL GENERAL SANTA -
ANNA FIRMÓ LA "JUNTA DE CARIDAD PARA LA N!REZ DESVALIDA", 
CON FONDOS REUHIDOS DE ENTRE LAS DAMAS DE ALTA SOCIEDAD -
PARA SOCORRER LAS NECESIDADES DE LOS NlílOS ABANDONADOS, 

POR ESTOS AÑOS SE INSTALÓ DE NUEVA CUENTA LA ESCUELA PA
TRIÓTICA DE CAPITÁN ZÜÑIGA, AUNQUE AHORA CON UNA GRAN VA 
RIANTE, YA NO SERÍA DESTINADA A JÓVENES DE CONDUCTA DE-
LICTIVA, COMO ERA LA REVOLUCIONARIA IDEA DEL CAPITÁN, A
PARTIR DE ESE MOMENTO SERIA TRANSFORMADA EN HOSPITAL, -
CON LO CUAL SE PERDERfA UNO DE LOS ANTECEDENTES MÁS REMQ 
TOS E IMPORTANTES PARA NUESTRO ESTUDIO EN CUANTO A EDUCA 
CIÓN CORRECTIVA DE MENORES, 

EN 1841, MANUEL EDUARDO GOROSTIZA ESTABLECE UNA CASA CQ 
RRECCIONAL CON LOS FONDOS DEL AYUNTAMIENTO, ANEXA AL 
HOSPITAL DE POBRES, 

SIENDO PRESIDENTE DON JosE JoAOUfN HERRERA y MINISTRO DE 
RELACIONES DE GOBERNACIÓN DON JosE MARIA LACUNZA. EN ---
1850. FUNDARON EN TECPAN DE SANTIAGO UN COLEGIO CORRECCIQ 
NAL LLAMADO SAN ANTONIO, PARA LA CORRECCIÓN DE MENORES -
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MtSTICO. O BIEN COMO PEQUEl'!AS COMERCIANTES, SI TENIAN -
SUERTE. POD!AN COLOCARSE COMO AMAS DE LLAVES. 

MÁS QUE DELITO SE HABLABA DE PECACO CONTRA LA FE CRISTIA 
NA y LAS BUENAS COSTUMBRES. Los CASTIGOS A su VEZ EXPO
N fA A LA VERGÜENZA PÚBL !CA Y HASTA DESHONRANDO SU MEMO-
RIA POR DIFAMACIÓN DEL CADAVER DEL SENTENCIADO, 

LA FAMILIA QUEDO DESORGANIZADA, LO MISMO QUE EL ORDEN SQ 

CIAL, FUt HASTA QUE LOS FRAILES FRANCISCANOS FUNDARON -
COLEG 1 os y CASAS PARA NI flos DESAMPARADOS. APOYADOS POR -
LAS PANDECTAS REALES. QUE DECRETARON LOS REYES DESDE ES
PAÑA LA PROTECCIÓN Y CASTIGO A QUE SE HACfAN ACREEDORES
LOS JOVENES MEXICANOS, ELLO HACE SUPONER QUE UN IMPOR-
TANTE NÚMERO DE ELLOS SE VEfAN OBLIGADOS A LA MENDICIDAD 
Y AL PILLÁJE POR EL ABANDONO EN QUE VIVÍAN, FUERON TAM
BitN LOS FRANCISCANOS QUIENES TRAJERON UN TRIBUNAL PARA
MENORES. 

SE ESTABLECIERON LAS CASAS SOCIALES, APARECIENDO EL CON
CEPTO DE BASTARD!A Y DE INFERIORIDAD SOCIAL, LO QUE DIÓ
COMO RESULTADO UN CRECIENTE ABANDONO MORAL, ECONÓMICO Y
SOCIAL DE GRUPOS DE MENORES QUE NO TENIAN ACCESO A LA -
EDUCACIÓN. A LA CULTURA O A LA RELIGIÓN, 

Los MENORES ABANDONADOS y DE CONDUCTA IRREGULAR. ERAN -
ENVIADOS AL COLEGIO DE SAN GREGORIO, Y EN FORMA PARTIC!! 
LAR AL HOSPITAL DE LOS BETLEMITAS QUIENES ENSEl'IABAN LAS 
PRIMERAS LETRAS Y ERAN CONOCIDOS POR EL RIGOR CON QUE -
TRATABAN A LOS NJílos, COSTUMBRE QUE SE HIZO FRECUENTE -
TAMBIEN EN LAS ESCUELAS QUE NO ERAN CORRECCIONALES, AL
GRADO QUE EN 1813 APARECIÓ UNA LEY (CREADA EN ESPAl'IA), 

C, EN LA EPOCA DE INDEPENDENCIA, 
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DELICUENTES, QUE MÁS TARDE SE LLAMÓ ESCUELA INDUSTRIAL DE 
HUtRFANOS Y LUEGO ESCUELA INDUSTRIAL VOCACIONAL. 

EN 1908 EL LIC. ANTONIO RAMOS PEDRUEZA, ABOGADO "PATERNAL" 
DE NUEVA YORK EN ASUNTOS DE MENORES INFRACTORES, PROPUSO -
AL ENTONCES SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DON RAMÓN CORRAL, LA 
CREACIÓN DE JUECES PATERNALES QUE SE ABOCARAN A LOS ASUNTOS 
DE LOS MENORES INFRACTORES1 DEJANDO A UN LADO EL CRITERIO -
DE DISCERNIMIENTO Y LOS CUALES DEBERfAN TENER LAS CARACTE-
RIS ITCAS DE OCUPARSE DE "DELITOS LEVES" PROVOCADOS POR LOS 
MENORES Y LOS CUALES FUERON PRODUCTO DEL PtS!MO MEDIO AM-
BIENTE FAMILIAR DEL QUE VENfAN SIENDO A VECES LOS PADRES -
VICIOSOS, MISERABLES O DE LA VIDA PROMISCUA, ADEMÁS EL --
JUEZ TENfA QUE SER ACCESIBLE Y AL AVEZ ENtRG!CO YA QUE ES
TO PRODUCfA EFECTOS PROSITIVOS EN LOS MENORES QUE AÚN NO -
ESTABAN PERVERTIDOS, AS( COMO TAMSitN EL JUEZ NO DEBERfA -

OESAUTENDER EL CONTACTO cor~ EL MENOR I NST I TUYtNDOLE A ESTE 

ESCUELA Y TALLER PARA ASEGURARLE SU COMPLETA CORRECCIÓN. 
PERO AL HACERSE EL DlCTÁMEN, ~STE SE RETRASO DEBIDO A LA -
REVOLUCIÓN MEXICANA Y A LOS ABUSOS DEL PODER DEL GRAL.POR
FIRIO DfAZ, HAB!~NDOSE RENDIDO EL DlCTÁMEN HASTA 1912, EN 
DONDE SE APRUEBA QUE LOS MENORES DE 18 AÑOS, QUEDABAN FU~ 
RA DEL CÓDIGO PENAL, ASf COMO TAMBltN LA CUESTIÓN DEL D!A 
CERN IMI ENTO. SE FUNDAMENTABA UNA l NVEST 1 GAC IÓN DE LA PEE. 
SONA Y SU MEDIO AMBIENTE, SU ESCUELA Y SU FAMILIA. DANOO
ESCASA IMPORTANCIA AL HECHO EN Sf MISMO, Y ASf ERA COMO -
SE EVITABA EL INGRESO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CÁRCEL. 

EN Sf EL DlCTÁMEN DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN PARA LA -
CREACIÓN DE JUECES PATERNALES• PROPONfA LO SIGUIENTE "OUE 
A LOS MENORES SE LES TRATARA CONFORME A LA EDAD Y NO CON
FORME A LA IMPORTANCIA JURfDICA DE LOS HEROS (2). 

SIN MEBARGO, EL PROYECTO DEL CÓDIGO PENAL SIGUIÓ ACTUAN
DO EN BASE AL DlSCERN!MlENTO DEL MENOR INFRACTOR, IMPO--
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Nl~NDOSE PENAS ATENUADAS. 

EN 1921 SE APROBÓ UN PROYECTO POR EL CUAL PERMITf A LA -
CREAC IóN DEL "TRIBUNAL PARA MENORES", DICHO PROYECTO FUE:: 

APROBADO E" EL CONGRESO DEL NI JllO (3) • 

EN 1923 SE CREA POR PRIMERA VEZ EN SAN LUIS POTOSf EL -
TRIBUNAL PARA MENORES. EN 1924 SE CREÓ DURANTE EL GOBIEB. 
NO DEL GENERAL PLUTARCO ELfAS CALLES, LA PRIMERA JUtffA FJ;; 
DERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, 

EN 1926 SE CREÓ CON MUCHO ESFUERZO EN EL D.F. EL TRIBU-
NAL ADMINISTRATIVO PARA MENORES, A CARGO DE UN M~DICO, -
UN MAESTRO NORMALISTA Y UN PS 1 CÓLOGO, HAB 1 ENDO TEN IDO -
~X l TO DICHO TRIBUNAL, CREANDOSE ANTE ESTA SITUACIÓN LA -
"LEY SOBRE LA PREVISIÓN SOCIAL DE LA DELICUENCIA INFANTIL 
Y TERRITORIOS", LA CUAL TAMBJtN SE CONOCIÓ COMO "LEY VI
LLA MICHEL" Y EN SU PRIMER ARTICULO CONTEMPLABA A LA LE
TRA". EN EL DISTRITO FEDERAL, LOS MENORES DE 15 AÑOS DE 
EDAD NO CONTRAEN RESPONSABILIDAD CRIMINAL POR LAS INFRA~ 

CIONES DE LAS LEYES PENALES QUE COMENTA, POR LO TANTO NO 
PODRÁN SER PERSEGUIDOS CRIMINALMENTE NI SOMETIDOS A PRO
CESO ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PERO POR EL SÓLO -
HECHO DE INFRIGIR DICHAS LEYES PENALES O LOS REGLAMENTOS 
CIRCULARES Y DEMÁS DISCPOSICIONES GUBERNAMENTALES DE OB
SERVANCIA GENERAL, QUEDAN BAJO LA PROTECCIÓN DI RECTA DEL 
ESTADO QUE PREVIOS A LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIOS NECESA-
RIOS, PODRA DICTAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A ENCAUSAR -
SU EDUCACIÓN A ALEJARLOS DE LA DELINCUENCIA. 

EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD O DE LA TUTELA, QUE
DARA SU.JETA EN CUANTO A LA GUARDA Y EDUCACIÓN DE LOS M~ 
NORES, A LAS MODALIDADES OUE LE IMPRIMAN LAS SOLUCIONES 
OUE DICTA EL PODER PÚBLICO, DE ACUERDO A LA PRESENTE --
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LEY. 

As! MISMO EN SU ARTICULADO PREVEN(AN OUE LA POLIC(A Y -
LOS JUECES DEL ORDEN COMÚN NO DEBER(AN INTERVENIR EN --
ASUNTOS DE MENORES. SINO ÚNICAMENTE REMITIRLOS AL TRIBU
NAL COMPETENTE. EN DONDE LOS JUECES DICTAR(AN LA MEDIDAS 
NECESARIAS PROTECTORAS O EDUCATIVAS. A IMPONER. MEDIANTE 
LA OBSERVACIÓN Y EL ESTUDIO M~DICO. PSICOLÓGICO Y SOCIAL 
Y SE ENMARCABA UN PERIODO DE 15 DIAS PARA EL PROCEDIMIEli 
TO. 

EN 1928 SE ESTABLECIÓ EL PRIMER REGLAMENTO DE TRIBUNA
LES PARA MENORES DEL D. F.• ESTABLECIENDO DICHO REGLA-
MENTO LA OBSERVACIÓN COMO PRINCIPAL ELEMENTO PARA PODER 
DETERMINAR EL ASUNTO DEL MENOR. 

EL 3 DE MARZO DE 1928. 4 AÑOS DESPU~S DE CONSUMADA LA -
INDEPENDENCIA. APARECE LA LEY DE PREVISIÓN DE VAGOS Y -
MALVIVIENTES. OUE EN SU TITULO SEXTO DICE : SE DECLARA
POR VAGOS Y VICIOSOS. A LOS IMPEDIDOS PARA TRABAJAR~ O 
LAS MUCHACHOS DISPERSOS QUE NO HAYAN LLEGADO A LA EDAD 
DE 16 A~os. SERÑA PUESTOS EN CASAS DE CORRECCIÓN. o A
FALTA DE ~STAS SE PONDRÁN A LOS ÚLTIMOS A APRENDER UN
OFIC IO. BAJO GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE LOS MAESTROS QUE
SEAN DE LA SATISFACCIÓN DE LA AUTORIDAD POLlTICA, 

ENTRE TANTO SE PONENEN EN CORRIENTE LOS FONDOS DEL HO.§. 
PICIO DE POBRES Y SE ADOPTAN ARBITRIOS PARA SOSTENER -
UN ESTABLECIMIENTO TAN INTERESANTE A LA MORAL PÚLBICA
SE DESTINARÁN LOS MUCHACHOS DISPERSOS OUE NO HAYAN LL~ 

GADO A LA EDAD DE 16 A~OS A APRENDER UN OFICIO O ARTE. 
BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS MAESTROS OUE SE~ALARE EL AL
CALDE PRIMERO DE EXEMO AYUNTAMIENTO ACLARANDO DESDE -
AHORA SIN LUGAR LOS RECLAMOS DE LOS PADRES O PARIENTES 
QUE LOS ABANDONARON A LA SOCIEDAD Y EN CONSECUENCIA A 
LOS VICIOS (4). 
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EN 1929 SE EXPIDE UN NUEVO CóDIDO PENAL DEL D.F. Y TERRl 
TORIOS, EN DONDE A LOS MENORES DE 16 AÑOS SE LES IMPON-
GAN SANCIONES SIMILARES A LOS DE LOS ADULTOS, PERO EN LOS 
SITIOS EN CUE EL CÓDIGO ENUNCIABA PARA EFECTOS DEL ESPfRl 
TU EDUCATIVO. IllTERVENIR POR CONDUCTO DE SU CóDIGO DE OR
GANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL, 
A LOS TRIBUNALES PARA MENORES DELINCUENTES Y AL M.P. DEN
TRO DE LOS T~RMINOS CONSTITUCIONALES DEBIENDO DETERMINAR
LA SITUACIÓN JURfDICA DEL MENOR. 

D. EPOCA PRE-REVOLUCIONARIA, 
ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GENERAL PORFIRIO DIAZ. LOS 
MENORES QUE COMETfAN CONDUCTAS ANTISOCIALES GRAVES, ERAN 
ENVIADOS A LA CÁRCEL DE BELEM, DONDE CONVIVIAN CON LOS -
ADULTOS DELINCUENTES EN GRAN PROMISCUIDAD CONTAMINÁNDOSE
EN POCO TIEMPO EN FORMA EXAGERADA, HASTA QUE SE LES SEPA
RÓ EN UN CRUJfA ESPECIAL OTORGÁNDOLES UNIFORMES VERDES PA 
RA DIFERENCIARLOS, SE LES CONOCfA COMO LA "CRUJÍA DE LOS
PERfCOS" PERO ESTO ERA INSUFICIENTE. 

EN 1904 PORFIRIO DIAZ EMITE UN DECRETO EN EL QUE SE PROHL 
BE ENVIAR DE LAS ISLAS MARIAS A LAS MUJERES CON HIJOS ME
NORES DE EDAD ( SIENDO ELLAS EL SOSTEN DE LA FAMILIA )(5) 

EL 25 DE OCTUBRE DE 1908 ES INAUGURADA LA ESCUELA CORRE~ 
CIONAL DE TLALPAN TENIENDO LA FINALIDAD DE ALBERGAR MENQ 
RES INFRACTORES, UBICADA EN COYOACÁN, PARA LA CUAL SE -
ACONDICIONO UN VIEJO CASERÓN EN UN DEPARTAMENTO PERMANE
C fAN LOS DETENIDOS INCOMUNICADOS DURANTE 72 HORAS, TtRMl 
NO EN EL CUAL EL JUEZ DETERMINADA SOBRE SU CULPABILIDAD-
0 INOCENCIA, EN OTRA SECCRIÓN SE INSTALÓ EL DEPARTAMENTO 
DE SENTENCIADOS. DESTINADA A LOS MENORES QUE HABIAN SIDO 
JUZGADOS Y A LOS CUALES SE LES IMPONIA LA PENA CORRESPO.!!!. 
DIENTE DE ACUERDO CON LA GRAVEDAD DE SU FALTA ERAN JUZGA 
DOS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y SE IMPONfAN PENAS -
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IGUALES QUE A LOS ADULTOS. CASTIGÁNDOLES A TRABAJOS FOR
ZADOS Y ALGUNAS VECES ERAN REMITIDOS A LAS ISLAS MARfAS. 
POSTERIORMENTE SE PROHIBIÓ EL TRASLADO DE MENORES A DI-
CHAS ISLAS, 

E. EPOCA POST-REVOLUCIONARIA. 
DURANTE ESTE PERfODO TURBULENTO. LAS INTITUCIONES COMO
LA ESCUELA CORRECCIONAL, SE ABANDONARON A SU SUERTE. -
ADEMÁS DE LA CARENCIA DE ALIMENTOS, LAS MALAS cot~DICIO

NES HIGJ~NICAS DE LA ESCUELA, TODO ESTO AUNADO CON OTROS 
FACTORES. ORIGINARON EL DESARROLLO DE DISTINTAS ENFERME
DADES, 

EN EL A~O DE 1912 FUE FUNDADA LA ASOCIACIÓN DE PROTEC--
ClóN A LA INFANCIA Y AL CREARSE LA ASOCJACIÓN NACIONAL -
DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN 1920 SE UNIERON PARA TRA
TAR DE EXTRAER A LOS MENORES DE LAS PENITENCIARIAS Y SE
PARARLOS DE LOS ADULTOS, RESULTANDO INÚTILES LOS ESFUER-

ZOS ENCAMINADOS A TAL PROPÓSITO. 

As! MISMO EL CONGRESO JUR!DICO LELVADO A CABO EN MEXICO 
EN 1923 SE PRESENTARON TRABAJOS QUE PROPUGNABAN POR LA
CREAC 1 ÓN DE TR 1 BUNALES DESTINADOS A MENORES 1 NFRACTORES 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 

SIENDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL GEllERAL PLUTARCO
EL!AS CALLES. EMPEZÓ A FUNCIONAR EL PRIMER TRIBUNAL PA 
RA MENORES EN EL DISTRITO FEDERAL EL DfA 10 DE ENERO DE 
1926. EN ESTE MISMO A~O SE EXPIDE EL RELGAMENTO PARA LA 
CALIFICACIÓN DE INFRACTORES MENORES DE EDAD EN EL DIS-
TRITO FEDERAL. 

EN 1923 LOS TRIBUNALES PASAN A FORMAR PARTE DE LA SECRg 
TARfA DE GOBERNACIÓN A LA QUE DE ACUERO CON LO PREVISTO 
EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRA--
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CIÓN PúBLICA FEDERAL LE CORRESPONDE "ORGANIZAR LA DEFE~ 
SA Y PREVENCIÓN SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA" 

EN 1931, Y DESPU~S DEL FRACASO QUE TUVIERA EL CóDIGO PE
NAL DE 1929 SE PUSO EN VIGOR OTRO NUEVO, EN EL CUAL YA
SE ENTENC fA LA MINOR fA DE EDAD HASTA LOS 18 Al'los. y EN 
DONDE ADEMÁS SE RECHAZABA TODA REPRESIÓN HACIA EL MENOR 
DAl<DO FACULTAD A LOS JUECES PARA QUE SE IMPUSIERA MEDI
DAS DE TRATAMIENTO Y EDUCACIÓN, PERO EL CÓDIGO PROCEDI
MENTAL SEGUfA IMPONIENDO EL CORRELATIVO PROCEDIMIENTO -
DE LOS ADULTOS, A LOS MENORES DE EDAD PERDIENDO AUGE EL 
TRIBUNAL PARA MENORES, Y PASANDO A DEPENDER POR MISMA -
NECESIDAD AL GOBIERNO FEDERAL, 

EN LOS A~OS 1934 Y 1939 SE REDACTARON EL lº Y 2º REGLA 
MENTO DE LOS TRIBUNALES PARA MENORES Y SUS INSTITUCIO
NES AUXILIARES, EN 1941 DE PROMULGÓ LA LEY ORGÁNICA Y 
NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LOS TRIBUNALES DE MENORES-
y SUS INSTITUCIONES AUXILIARES EN EL 0. f. Y TERRITORIOS 
FEDERALES, LA CUAL TUVO ERRORES FUNDAMENTALES. COMO -
LOS ERAN FACULTAR A LOS JUECES A IMPONER LAS SANCIONES 
QUE SE~ALA EL CóDIGO PENAL, NO DEBIENDO IMPONERLAS VA
QUE SE TRATABA DE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 

EN1971 EL TRIBUNAL PARA MEtJORES SE CONVIERTE El; CONSEJO 
TUTELAR, TOMANDO EN CUENTA LOS CONSEJOS TUTELARES DE -
LOS ESTADOS DE MORELOS Y ÜAXACA, FUNDADOS EN 1959 Y --
1964 RESPECTIVAMENTE. TENIENDO COMO BASE LEGAL ESTE -
CONSEJO TUTELAR.EL DECIDIR EL TRATAMIENTO DE CADA MENOR 
PERO CON UN LAPSO DE 48 HORAS, PARA RESOLVER LA SITUA-
CIÓN LEGAL DEL MENOR CON LA INTERVENCIÓN DEL PROMOTOR, 
QUl~N ESTARfA FUNGIENDO COMO REPRESENTANTE DEL MENOR EN 
CASO DE QUE SUS PADRES ESTUVIERAN INCAPACITADOS O NO LO 
PUDIESEN DEFENDER EN VIRTUD DE SU IGNORANCIA PARA HACER 
LO, 
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COMO CARACTERISTICA DE LA INSTITUCIÓN PRESIDIDA POR EL -
DR, H~CTOR SOLIS QUIROGA. ERA CONTAR CON UN CENTRO DE -
RECEPCIÓN PARA LOS MENORES DEL PRIMER INGRESO SE CLASIFl 
CABAN MENORES Y MAYORES DE 14 AÑOS DE EDAD, AL IGUAL QUE 
LA MUJERES PARA EVITAR CONTACTO CON LAS QUE TEN[AN ANTE
CEDENTES Y SE DARIA RESOLUCIÓN DENTRO DE LAS 48 HORAS Sl 
GUIENTES A SU INGRESO, 

EL DOMICILIO DEL TRIBUNAL PARA MENORES SE ENCONTRABA EN
UNA RESIDENCIA PARTICULAR DE LAS CALLES DE VALLARTA No.17 
DE AH!. POR FALTA DE ESPACIO SE LES ORDENÓ TRASLADARSE A 
LAS CALLES DE LUIS GoNZÁLEZ OBREGÓN No.117. DONDE SE FUli 
DÓ EL 2º TRIBUNAL PARA MENORES Y DONDE PERMANECIÓ HASTA
QUE APARECIÓ UN AEPIDEMIA DE MENINGITIS CEREBRO-ESPINAL
ENTRES U POBLACIÓN. QUE FU~ AISLADA EN EL EDIFICIO DEL -
PARQUE LIRA No, 94. CONOCIDA COMO CASA AMARILLA. FU~ EN
EL AÑO DE 1952. CUANDO SE ESTABLECIÓ SU DOMICILIO EN 0BR~ 
RO MUNDIAL No. 76. COL, NARVARTE, 

EN LA CIUDAD DE M~XCIO• EXISTIAN 2 TRIBUNALES PARA MENO
RES, CADA UNO DE LOS CUALES SE COMPONfA DE TRES MIEMBROS 
ABOGADA, M~XICO Y EDUCARDO. CON EL PERSONAL ADMINISTRA-
TIVO QUE SEÑALABA LA LEY ORGÁNICA Y SU REGLAMENTO. CADA 
TRIBUNAL TENIA UN PRESIDENTE OUI~N CONFORME A LA LEY OR
GÁNICA DURABA 4 AÑOS EN SU CARGO Y ERA SUSTITUIDO POR EL 
MIEMBRO DEL PROPIO TRIBUNAL QUE LE SEGUfA EN NÚMERO, U~ 

SECRETARIO DE ACUERDOS Y LOS EMPLEADOS QUE LE SEÑALABA
EL PRESUPUESTO, 

COMO PARTE INTEGRANTE DE LOS TRIBUNALES EXIST[AN INSTI
TUCIONES AUXILIARES: 
-Los DOS CENTROS DE OBSERVAC 1 ÓN E I NVEST l GAC 1 Ótl ANEXOS -

AL PROPIO TRIBUNAL, 
-LAS CASAS HOGAR. ESCUELAS CORRECCIONALES. ESCUELAS IN--
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DUSTRIALES Y ESCUELAS DE ORIENTACIÓN, 
-EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN TUTELAR O SUS AGEtHES OUE 

DESEMPEnABAN CON RESPECTO A LOS MENORES LAS FUNCIONES -
DE POLICIA COMÚN, 

EN 1971 APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD DE QUE LA PROCURADU
RfA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONVOCÓ A UN CONGRESO SOBRE
EL R~GIMEN JURfDICO DE LOS MENORES, SE PROPUSO A DICHO -
CONGRESO EL CAMBIO DE TRIBUNAL PARA MENORES A CONSEJO TQ 
TELAR, DANDO SUS CARACTERfSTICAS EN LA PONENCIA OFICIAL
EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, DESPU~S DEL CONGRESO SE -
ELABORÓ UN PORYECTO DE LEY EN EL QUE PARTICIPARON COMO -
AUTORES LA ABOGADA VICTORIA ADATO DE IBARRA, EL DR. SER
GIO GARCIA RAMfREZ Y EL DR. H~CTOR SOLfS QUIROGA, 

EL 26 DE DICIEMBRE SE PROMULGA LA LEY QUE CREA LOS CONS~ 
JOS TUTELARES PARA MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEO~ 
RAL Y TERRITORIOS. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 2 DE AGOSTO DE 1974. ESTABLECI~NDOSE UNA -
REFORMA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO, SUPRIMIENDO LA AJ;;. 
TIVIDAD DE LOS CONSEJOS TUTETLARES DE LOS TERRITORIOS F~ 
DERALES QUE FUERON CONSTITUfDOS EN ESTADOS LIBRES y sos~ 
RANOS, QUEDANDO EL CONSEJO TUTELAR CON JURISDICCIÓN EN -
EL D. F •• ÚNICAMENTE HABl~NDOSE SUPRIMIDO TODO CARÁCTER
JUOJCIALISTA Y CONOCER DE LOS CASOS DE MENORES Y RESOL-
VER SOBRE SU SITUACIÓN JURfDlCA CUANDO INCURREN EN IN--
FRACCIONES Y APLICAR LAS MEDIDAS PARA SU READAPTACIÓN SQ 

CIAL. 

EN CUANTO A LA TUTELA QUE EJERCfA EL CONSEJERO SOBRE EL
MENOR AL MOMENTO DE QUEDAR A SU DISPOSICIÓN, POR HABER -
REALIZADO UNA CONDUCTA INFRACTORA. SE REFERfA A LA GUAR
DA DE SU PERSONA, POR OTRA PARTE LA TUTELA EN T~RMINOS 

GENERALES CONSISTE EN LA PROTECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL ME--
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NOR O DEL INCAPACITADO Y LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES, 

EN DICIEMBRE DE 1991 SE DECRETA UNA NUEVA LEY QUE VIENE A 
ABROGAR LA LEY QUE CREA EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES -
INFRACTORES EN EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN DIARIO -
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 2 DE AGOSTO DE 1974, -
DENOMINADA LEY PARA MENORES INFRACTORES PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MAT~ 
RIA FEDERAL (6), 

LA CUAL TIENE POR OBJETO REGLAMENTAR LA FUNCIÓN DEL ESTA 
DO Et• LA PROTECC 1 ÓN DE LOS MENORES, AS! COMO LA ADAPTA-
C IÓN SOCIAL DE AQUELLOS CUYA CONDUCTA SE ENCUENTRA TIPI
FICADA EN LAS LEYES PENALES FEDERALES Y DEL D.F., MEDIA~ 
TE LA INTEGRACIÓN DE UN CONSEJO DE MENORES, EL CUAL TEN
DRÁ LAS ATRIBUCIONES DE APLICAR LAS DISPOSICIONES CONTE
NIDAS EN LA LEY, DESAHOGAR EL PROCEDIMIEllTO Y DICTAR RE
SOLUCIONES CONSISTENTES EN MEDIDAS DE ORIENTACIÓN Y PRO
TECCIÓN PARA LOS MENORES; AS! COMO LA DE VIGILAR LA LEGA 
LIDAD EN EL PROCEDIMIENTO Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS -
DE LOS MENORES, 

(1) Alvorez Bernol • Manuel• La vfda de los. Azteca5. Fondo de Cultura Econ6rnfco 
1993 Plg. 80 

(2) Solrs Qufr-oga. Héctor • .Jus.tfcfa de Heinore5. l.N.C.P. P.lg • .\9 Moi>11fco.D 0 F.1983 
(3) lbfdem 
(4) Ríos Hernlndez. On6&fmo. Ant:ropogra'ffa de la Deltncuencfa .Juvenil 3a.edlcf6n 

Ateneo Cultural Oa>1aquei'io. Ht79 Plg. 75 
(5) Pfi'ia y Palacfo:i.. Javier. La Colonia Penal de las. Islas Marf.as. 1a.edfcf6n 

~1cfco. D.F. edtt:orfol Botos.. S.A. 1965 Pig. SS 
(6) Sol fs Out r-oga. Hhctor., .Just:fcfo de Menores P.ig.60 
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CAPITULO 11 

LAS LEGISLACIOflES fEXJCANAS 

2.1 ORIGEN DE LOS TRIBUNALES 

DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS. ES SABIDO QUE LAS SOCIE-
DADES AÚN LAS RUDIMENTARIAS, HAN CONSIDERADO AL MENOR -
CON UNA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE CUANDO EL NI~O O EL ADO
LESCENTE HA TRANSGREDIDO UNA LEY PENAL, PUES LAS SANCIO
NES QUE SE LES APLICABA ERAN MENOS GRAVES QUE LAS QUE CQ 

RRESNPONDIA A UN ADULTO, 

EL MENOR DE EDAD HA TENIDO UN LUGAR PRIVILEGIADO SI PU
Dl~RAMOS LLAMARLO AS! O ESPECIAL, RESPECTO DE LOS ADUL
TOS POR LAS PROFUNDAS DIFERENCIAS TANTO FISICAS COMO -
PSICOLÓGICAS, DEBIDO AL ESTADO DE INCAPACIDAD Y FALTA -
DE ENTENDIMIENTO POR LO OUE NO PUEDEN DIRIGIR SUS ACTOS, 
NI PREVER LAS CONSECUENCIASQUE PUEDAN ORIGINAR 

AHORA BIEN POR LAS RAZONES ANTERIORES y, YA QUE NO SE -
LES PODIA DAR EL MISMO TRATO A LOS MENORES QUE A LOS -
ADULTOS, LA SOCIEDAD SE V!ó EN LA NECESIDAD DE CREAR UN 
ÓRGANO ESPECIALIZADO. ENCARGADO DE ADMINISTRAR O EQUILJ_ 
BRAR LAS SANCIONES RECIBIDAS POR LOS MENORES EN RELACIÓN 
A SU EDAD. CON ELLO SE DIÓ EL PRIMER PASO PARA LA CREA
CIÓN DE LOS TRIBUNALES PARA MENORES, 

EL PRIMERO DE ESTOS TRIBUNALES SE CREÓ EN CHICAGO. EN -
EL AÑO DE 1899, A ESTE LE SIGUIERON OTROS EN PENSILVA
NIA Y FILADELFIA CREADOS EN 1901 (J), 

EL AUGE DE LOS TRIBUNALES JUVENILES FU~ CONSECUENCIA DE 
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CUESTIONES SOCIALES. QUE FUDNAMENTABAN EL NACIMIENTO DE 
ESTOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS. YA QUE LAS CÁRCELES CO
RROMPfAN A LOS MENORES. POR ELLO DEB!A SUSTRAERSELES DEL 
ÁMBITO DEL DERECHO PENAL, TAL VEZ TAMBIEN FUERON MOTIVA
DOS POR LA REACCIÓN GENEROSA CONTRA EL RIGORISMO DE LAS
LEYES SIN ATENUACIÓN ALGUNA. PUES APLICABAN PENAS DE MUER 
TE LLEVANDO A LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS A LA HORCA, ESTO
FORMO UN GRAN ESCÁNDALO EN LA OPINIÓN PÚBLICA, SIENDO N~ 
CESARIO BUSCAR REMEDIO. 

DESDE SU ORIGEN LOS TRIBUNALES DE MENORES NO TUVIERON CQ 

MO ÚNICO FIN RESCATAR A LOS JOVENES DELINCUENTES DEL RI
GORISMO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ORDEN CRIML 
NAL, DE LAS CÁRCELES EN OUE LOS MENORES ERAN ENCERRADOS
CON GENTE CRIMINAL, VICIOSA O DEGENERADA, SINO TAMBI~N -
EL DE APLICAR TRATAMIENTOS ADECUADOS Y ACORDES A LA EDAD 
DEL INFRACTOR, PUES LA LEY IMPERANTE EN ESTA EPOCA, ESTA 
BLEC!A LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS MENORES HASTA LOS DIEZ 
AÑOS POR LO QUE LOS INFRACTORES DE ESTA EDAD IBAN A LA -
CÁRCEL LO MISMO QUE LOS ADULTOS A RESPONDER POR EL DELI
TO COMETIDO. 

ESTAS CORTES JUVENILES ADQUIRIERON DIFERENTES MODALIDA-
DES PERO EN GENERAL TENIAN CIERTOS RASGOS CARACTERfSTI-
COS COMO SON : 
I. ESPECIALIZACIÓN DEL TRIBUNAL. ES DECIR ERA EXCLUSIVO 

PARA MENORES, TODO MENOR INFRACTOR QUEDABA BAJO SU -
JURISDICCIÓN. AS! MISMO SE REQUIRIÓ DE LA ESPECIALL 
ZACIÓN DEL JUEZ, QUIEN TIENE EL DEBER DE VIGILAR Y -
DIRIGIR EL TRATAMIENTO ADECUADO PARA RATIFICAR AL I~ 

FRACTOR. DEALLl QUE DEBA SER UN VERDADERO ESPECIAL!~ 
TA. 
ESTE SISTEMA ESPECIALIZADO TRATABA LA INVESTIGACIÓN. 
INSTRUCCIÓN, SENTENCIA Y A VECES HASTA LA APLICACIÓN 
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DEL PROPIO FALLO SIN INSPIRARSE EN NINGÚN CÓDIGO YA 
QUE NO TENfAN NORMAS ESTRICTAS QUE REGULARAN EL PRO
CEDIMIENTO, ES POR ELLO QUE EL .JUEZ ERA UNA PERSONA 
ESPECIALIZADA PUES RESOLVfA DE ACUERDO A SUS CONOCI
MIENTOS Y EXPERIENCIAS, ES DECIR ACTUABA CONFORME LO 
DICTABA SU CONCIENCIA, 

11, SUPRESIÓN DE LAS PRISIONES PARA LOS MENORES, - No PU];_ 
DE ENVIARSE A PRISIONES COMUNES A MENORES DE 16 AROS 
SINO RECLUfRLOS EN REFORMATORIOS O ESCUELAS CORRECCIQ 
NALES. 

111.LIBERTAD VIGILADA.- Es DECIR UN SISTEMA DE TRATAMIE!i 
TO DEL NIRO DELICUENTE EN EL CUAL SE INVESTIGAN SUS 
ANTECEDENTES Y SI VIVIR EN EL SENO DE SU FAMILIA NO 
FUt CAUSA DE SU INFRACCIÓN, PUEDE SEGUIR AL LADO DE 
SU FAMILIA HACIENDO SU VIDA HABITUAL, PERO SU~ETO -
DURANTE ALGÚN TIEMPO A LA TUTELA DEL TRIBUNAL, A -

TRAVtS DE UN DELEGADO AUXILIAR DEL .JUEZ DE MENORES, 
LA MISIÓN DEL DELEGADO DEL TRIBUNAL FUt CONSIDERADA 
MUCHAS VECES MÁS IMPORTANTE Y DE MAYOR RESPONSABILl 
DAD QUE LA FUNCIÓN DEL .JUEZ, PUES DE ELLO DEPENDE -
EL tXITO DEL TRATAMIENTO APLICADO, 
EN CASO DE SER NIRAS LAS INFRACTORAS ERA DE VITAL -
IMPORTANCIA QUE SEA UNA MU.JER OUltN LA VIGILE. ESTA 
DEBERÁ CONTAR CON UNA AMPLIA VISIÓN EN MATERIA SE-
XUAL. A LA VEZ CONTAR CON UNA GRAN SIMPATfA Y TACTO 
PARA CONOCER DE LAS MISERIAS HUMANAS. 
EL SISTEMA DE LIBERTAD VIGILADA ES BENEFICIO PARA -
EL MENOR PUES NO SE SEPARA DEL SENO DE LA FAMILIA -
QUE FRECUENTEMENTE SE HALLA VINCULADO CON SUS PADRES 
CON FUERTES LAZOS DE CAR !RO• ADEMÁS ES MENOS COSTOSO 
PARA EL ESTADO QUE TENERLO INTERNADO EN INSTITUCIO
NES DONDE LOS GASTOS SERfAN MAYÚSCULOS POR MANTEN!-
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MIENTO Y EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS, 
LA LIBERTAD VIGILADA SE ORIGINÓ EN MASSACHUSETTS EN 
1868, SIENDO ADOPTADA DESPUÉS POR OTROS ESTADOS Y -
POSTERIORMENTE EN INGLATERRA, ALEMANIA. BÉLGICA, -
FRANCIA, (2), 

2,2 PROYECTOS DE 1871. 

EN LA ANTIGUA ROMA SE DISTINGUIA ESTE INFANTES.PUES LA -
LEY DE LAS XII TABLAS SE RECONOCIA LA EDAD DE SIETE AÑOS 
COMO L(MITE DE LA INCAPACIDAD PENAL Y DIFERENCIAS ENTRE
IMPÚBERES Y PÚBERES; LOS PRIMEROS CONSIDERADOS COMO INCA 
PACES Y EXJMI~NDOLOS DE TODA RESPONSABILIDAD, LOS SEGUN
DOS ERAN SOMETIDOS A SANCIONES DE CARÁCTER CORRECCIONAL
y EN FORMA ATENUADA. 

POSTERIORMENTE LA ESCUELA CLÁSICA ESTABLECE UN PERIODO -
DE INCULPABJLIOAO ABSOLUTA COMPENDIENDO A LOS MENORES DE 
SIETE AÑOS DENTRO DE ÉSTA Y UN SEGUNDO PERIODO QUE SE E~ 
TIENDE HASTA LA PUBERTAD EN EL QUE SE PRESUME IRRESPONSA 
BILIDAD, AUNQUE SÓLO UNA PRESUNCIÓN. Y UN TERCER PERIODO 
EN EL CUAL EXISTE PLENA RESPONSABILIDAD PENAL, ESTE SE -
SITÚA ALREDEDOR DE LOS VEINTE AÑOS, 

A ESTE CRITERIO SE AJUSTA EL CÓDIGO DE 1871 EN MÉXICO. -
EN DONDE SE ESTABLECIÓ COMO BASES PARA DEFINIR LA RESPON 
SABILIDAD DE LOS MENROES, LA EDAD Y EL DISCERNIMIENTO; -
EL MENOR DE NUEVE AÑOS SE DECLARÓ EXCENTO DE RESPONSAS!-
L!DAD, "CUANDO LOS MENORES DE NUEVE A~OS COMETfAN UNA -
FALTA, NO GRAVE, PODfAN PERMANECER EN SUS DOMICILIOS, BA 
JO LA CUSTODIA DE QUIÉNES EJERCIERAN LA PATRIA POTESTAD. 
SIEMPRE Y CUANDO. ESTOS FUERAN CAPACES DE PROPORCIONAR-
LES LA EDUCAC l ÓN CORRESPOND 1 ENTE " (3) , 

MIENTRAS QUE AL COMPRENDIDO ENTRE LOS NUEVE Y LOS CATOR-
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CE AílOS, EN SITUACIÓN DUDOSA QUE ACLARARIA EL DICTAMEN -
PERICIAL Y PUDIENDO REGRESAR A SU DOMICILIO CUANDO ACRE
DITEN HABER MEJORADO SU CONDUCTA Y TERMINADO SU EDUCACIÓN 
Y AL MAYOR DE CATORCE A DIECIOCHO CON DISCERNIMIENTO AN
TE LA LEY Y PRESUNCIÓN PLENA EN SU CONTRA. 

EL ANTERIOR CRITERIO FU~ PROPUESTO POR MARTINEZ DE CASTRO 
ALEGANDO OUE HAB!A QUE MODIFICAR LAS FRACCIONES QUE TRATb 
RAN DE LOS MENORES DE DIEZ Y OUINCEAílEROS. HACl~NDOLES LA 
SIGUIENTE ADICIÓN 

"DESDE EL MOMENTO EN QUE CONSTA POR PRUEBA CUE SE RINDJg_ 

TE O SE ANOTOR 10 POR EL ASPECTO DEL ACUSADO QUE ~STE NO 
HA CUMPLIDO DIEZ Aílos NO SE ASENTARÁ ACTUACIÓN ALGUNA -

CONTRA ~L. SINO SE ENTREGARÁ DESDE LUEGO A PERSONAS CUE
LO TIENE A SU ENCARGO A MENOS QUE POR CARECER ~STOS DE
LOS RECURSOS PARA EDUCARLO O POR LA GRAVEDAD DEL HECHO -
QUE EJECUTÓ. CREA EL ~UEZ NECESARIO MANDARLO A UNA CASA
DE JÓVENES CORRIGENDOS u (4), 

MARTINEZ DE CASTRO NO SE INTERESÓ POR EL GRADO DE INTELl 
GENCIA DEL MENOR DELICUENTE, SÓLO SE LIMITÓ A PRECISAR -
UN TRATAMIENTO ADECUADO PARA REHAB 1 L ITARLO MORALMENTE S~ 

GUIDO DE UN RtGtMEN PENITENCIARIO PROGRESIVO. Y EN EL CUAL 
NO TOMÓ EN CUENTA EL SISTEMA DE TRIBUNALES PARA MENORES -
YA EXISTENTES DURANTE LOS TREINTA AílOS ANTERIORES EN OTRAS 
PARTES DEL MUNDO, 

Es PUES CON ELLO NO SE ENTRO AL ESTUCIO DE SI EL MENOR -
TIENE O NO INTELIGENCIA Y SÓLO SE FUNDARON ESCUELAS DE -
MENORES CORREIGENDOS A FIN DE REHABILITARLOS SIN TOMAR -
EN CUENTA LAS StTUACIOf~ES PSICOLÓGICAS QUE RODEAN EL EN
TORNO DEL MENOR. 

LO ANTERIOR DIÓ COMO RESULTADO QUE EN EL CÓDIGO DE 1871-
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EN SU CAPfTULO V, ARTICULO 127, QUEDÓ DE LA MANERA Sl-
GUIENTE : 

11 LA RECLUSIÓN DE ESTA CLASE SE HARA EFECTIVA EN UN ES
BLECIMIENTO DE CORRECCIÓN DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PA 
RA LA REPRES 1 ÓN DE .JÓVENES MAYORES DE NUEVE AÑOS Y M1'_ 
NORES DE DIECIOCHO, QUE HAYAf¡ DELINQUIDO CON DISCERNI
MIENTO. EN DICHO ESTABLECIMIENTO NO SÓLO SUFRIRÁN SU 
PENA, SINO QUE RECIBIRÁN AL MISMO TIEMPO EDUCACIÓN F_!_ 
S !CA Y MORAL " 

2.3 REFORMAS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1920 

EN M~XICO NO EXISTIA UN DERECHO ESPECIAL QUE SE ENCARGA 
RA DE LOS MENORES, Y CUANDO UN MENOR INFRIGIA LAS LEYES 
PENALES, ESTE SOLO RECIBIA UNA PENA ATENUADO, COMO SU
CEDfA EN LA MAYOR PARTE DEL MUNDO; PERO TENIENDO YA A -
INSTAURAR TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA. 

Los ESTABLECIMIENTOS CORRECCIONALES ESTABAN A CARGO DE
LA DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA, A LO QUE SE INS-
CRIBIÓ EN EL AMBITO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, -
DESDE ENTONCES ESTOS ESTABLECIMIENTOS SE RIGEN POR DI-
CHA SECRETARfA, (5), 

EN 1880, LA SECRETARfA DE GOBERNACIÓN EXPIDE EL PRIMER 
REGLAMENTO DE LA D IRECC 1 ÓN DE BENEF 1CEflC1 A PúBL 1 CA EN EL 
QUE EN SU CAPITULO TERCERO HACE REFERENCIA A LA ESCUELA
DE EDUCACIÓN CORRECCIONAL DE AGRICULTURA PRACT 1 CA, S 1 TUA 
DA EN COYOACAtl Y EN LA CUAL YA EXISTfA DESDE 1841 COMO -
UN HOSPICIO DE POBRES, AHORA CON ESTE REGLAMENTO ESTABL1'_ 
CIA QUE SOLO PODRIA RECIBIR A .JÓVENES CORRIGENDOS Y A -
QUl~NES SE LES ENSEÑARIA LA AGRICULTURA SIENDO NECESARIO 
QUE PARA SU ADMISIÓN NO PASARAN DE LOS 16 AÑOS. CONTANDO 
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CON DOS DEPARTAMENTOS, UNO CORRECCIONAL Y OTRO DE REFOR
MA, 

MÁS TARDE, A FINALES DE 1908, ESTA ESCUELA SE TRASLADO A 
TLALPAN, CON LA IDEA DE QUE EN EL CAMPO LAS RELACIONES -
SOCIALES ERAN MAS SANAS, HONRADAS, EXCENTAS DE CORRUPCIÓN 
AL MISMO TIEMPO SURGIERON DIVERSAS PRESIONES QUE ENCONTR~ 
SAN INCONVENIENTE MANTENER A MENORES Y MAYORES EN UN MIS
MO ESTABLECIMIENTO PENAL, 

EN 1908, EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, RAMÓN CORRAL SOLI
CITA A LOS LICENCIADOS MIGUEL S. MACEDO Y VICTORIANO PI-
MENTEL REALIZAR ALGUNAS POSIBLES REFORMAS A LA LEGISLACIÓN 
PENAL QUE COMPRENDA A LOS MENORES DE 14 AÑOS QUE INFRIGIDO 
LA LEY SON DISCERNIMIENTO POR OTRA PARTE OTROS ABOGADOS -
PROPONfAN LA CREACIÓN DEL JUEZ PATERNAL, TOMANDO COMO EJEtl. 
PLO EL CREADO EN LOS ESTADOS UNIDOS, PUES CONSIDERABAN -
QUE ESTA FIGURA TENfA ~XITO, AUNQUE SÓLO SE OCUPARA DE -
DELITOS LEVES OUE ERAN PRODUCTO MUCHAS VECES DEL MAL EJEtl 
PLO DE LOS PADRES, QUI~NES EN SU MAYOR(A DE LAS OCASIONES 
ERAN VICIOSOS, MISERABLES O DE VIDA PROMISCUA, ADEMÁS DE
QUE PRODUClfA BUEN EFECTO EN JÓVENES QUE AÚN NO ESTABAN -
PERVERTIDOS CON SU ACTITUD DE PADRE SUAVE Y ENtRGICO. 

EL DICTAMEN RENDIDO EN 1912 POR LOS LICENCIADOS MACEDO Y
PIMENTEL ACONSEJABA LA CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES ESPECI& 
LES QUE cor~TARÁN CON PERSONAL MUY l LUSTRADO SOBRE TODO OQ 
TADO DE UN GRAN DESEMPE~O DE SUS LABORES. UNO DE LOS PUN
TOS FUNDAMENTALES DE tSTE DICTÁMEN FUt EL SEílALAR QUE -
LOS MENORES FUERAN SUSTRAfDOS DE LA REPRESIÓN PENAL Y SQ 

METERLOS A LA TUTELA MORAL DE LA SOCIEDAD. ESTA PROPUESTA 
DESGRACIADAMENTE NO TUVO EFECTOS PUES AÚN NO SE MODIFICA
BA EL CÓDIGO DE 1871, QUEDANDO ESTAS PRIMORDIALES IDEAS -
COMO EL PRIMER ANTECEDENTE SERIO PARA LA CREACIÓN DE TRI-
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BUNALES ESPECIALIZADOS PARA LOS MENORES EN M~XICO, 

EN 1920. EL 27 DE NOVIEMBRE SE CREÓ UN PROYECTO DE REFOR 
MAS A LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN
y UNA DE SUS MÁS IMPORTANTES PROPUESTAS FU~ LA DE CREAR
UN TRIBUNAL PROTECTOR DEL MENOR Y LA INFANCIA. ~STE TRI
BUNAL CONOCERfA DE LOS DELITOS COMETIDOS POR MENORES DE -
18 Atlas. HABLÁNDOSE DE DICTAR MEDIDAS PREVENTIVAS y NO -
DE PENAS, (6), 

UN IMPORTANTE PASO PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA, -
AUNQUE COMO LOS ANTERIORES QUEDARA COMO MERO PROYECTO. 

2.4 PRIMER CONGRESO CRIMINOLOGICO DEL MENOR. 

POR MEDIO DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL SE CONVOYA AL PRI
MER CONGRESO MEXICANO DEL NIÑO EN 1921, EN EL QUE SE TRA 
TARON TODOS LOS PUNTOS IMPORTAUTES PARA PROTEGER A LOS -

INFANTES, EUTRE ELLAS LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL PARA MJ;_ 

NORES; PUES PARA 1920 YA ERAN 38 ESTADOS DE LA UN IÓN AM&_ 
RICANA QUE CONTABAN COH TRIBUNALES ESPECIALIZADOS. MIEN
TRAS QUE YA EX!STIAN EN INGLATERRA, ESPAÑA, PORTUGAL, 
FRANCIA, NORUEGA, B~LGICA, HUNGRfA, AUSTRALIA, INDIA, CQ 
LOMBIA Y URUGUAY, 

HUBO UN SEGUNDO CONGRESO EN 1922, TRATÁNDOSE LOS MIMSO -
PUNTOS, Y PARA EL AÑO SIGUIENTE ES DECIR EN 1923, SE CE
LEBRÓ EL PRIMER CONGRESO CR 1M[fWLÓG1 ca DEL MENOR EN M~X.1 

ca, EN QUE SE PRESENTARON VALIOSAS PROPUESTAS PARA LA -
CREACIÓN DE TRIBUNALES PARA MENORES, APROBÁNDOSE EL PRO
RECTO QUE FORMULÓ EL LIC. ANTONIO RAMOS PEDRUEZA, QUl~N
AÑOS ANTES SUGIRIERA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN SE --
CREARAN LOS JUECES PATERNALES. 

TODO ESTE CONJUNTO DE llHCIATIVAS QUE ESTABAN A FAVOR DE 



LOS DERECHOS DE LA INFANCIA FUERON TOMANDO CUERPO EN EL 
ORDEN NORMATIVO ASI COMO EN EL INSTITUCIONAL, 

AL AÑO SIGUIENTE, SE CREÓ LA PRIMERA JUNTA FEDERAL DE -
PROTECCIÓN A LA INFANCIA, ELLO Dió LUGAR A QUE SE TUVIE
RA UNA GRAN PREOCUPACIÓN POR EL MENOR POR LO QUE EN 1928 
LA SEÑORA CARMEN PORTES GIL FUNDARÁ LA ASOCIACIÓN NACIO
NAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, MISMA QUE A TRAV~S DEL
TIEMPO HA TOMADO DIFERENTES DENOMINACIONES ( IMPI, IMAN, 
DIF ), 

2.5 EL PRIMER TIBUNAL PARA MENORES. 

EL 19 DE AGOSTO DE 1926, SE EXPIDE UN REGLAMENTO PARA LA 
CALIFICACIÓN DE LOS INFRACTORES MENORES DE EDAD. EN EL -
DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE DIÓ ORIGEN A LA CRECIÓN DEL
PRIMER TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PARA MENORES~ CABE SE~A-
LAR QUE EL AÑO EN QUE SE CELEBRÓ EL CONGRESO CRIMINOLÓGL 
CO DEL MENOR SE CREÓ EN SAN LUIS POTOSf EL PRIMER TRIBU
NAL PARA MENORES AUNQUE NO SE LE DI Ó Ul-lA GRAN D l FUSIÓN, 

ESTE REGLAMEllTO ELABORADO POR EL DOCTOR SOL f S Qu 1 ROGA Y

APROBADO POR EL LIC. VILLA MICHEL. ASf COMO POR EL PRESL 
DENTE DE LA REPÚBLICA PLUTARCO ELfAS CALLES, DABA AL TRL 
BUNAL CREADO LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES, 

n¡, LA CALIFICACIÓN DE LOS MENORES DE 16 AÑOS OUE INFRL 
GfAN LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, COMENTAN FALTAS
SANCIONADAS POR EL LIBRO IV DEL CóDIGO PENAL O INCQ 
RRAN EN PENAS (SIC) QUE CONFORME A LA LEY, DEBEN 
SER APLIADAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO. 

"!!. ESTUDIAR LAS SOLICITUDES DE LOS MENORES DE EDAD, SEJ'! 
TENCIADOS POR LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN, QUE D~ 

SEEN OBTENER REDUCCIÓll O CONMUTACIÓN DE PENAS. 
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"111 .ESTUDIAR LOS CASOS DE MENORES DE EDAD DELINCUENTES 
DEL ORDEN COMÚN QUE SEAN ABSUELTOS POR LOS TRIBUNA 
LES POR ESTIMAR QUE OBRAN SIN DESCERNIMIENTO, 

"IV. CONOCER DE LOS CASOS DE VAGANCIA Y MENDICIDAD DE -
MENORES DE 18 AÑOS, CUANDO NO SEAN DE LA COMPETEN
CIA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, 

"V. AUXILIAR A LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN. EN LOS
PROCESOS QUE SIGAN CONTRA MENORES DE EDAD, SIEMPRE 
QUE SEAN REQUERIDOS PARA ELLO. 

"VI, CONOCER, A SOLICITUD DE PADRES O TUTORES, DE LOS -
CASOS DE MENORES INCORREGIBLES, 

"VII.TENER A SU CARGO LA DIRECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIE.!i 
TOS CORRECCIONALES, DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DEL
D!STRITO .. (7). 

ESTE TRIBUNAL AUNQUE SOLO TUVIERA UN CAMPO ADMINISTRATI 
VO SOBRE FALTAS, HIZO POSIBLE LA CREACIÓN DEL PRIMER -
TRIBUNAL PARA MENORES EN M~XICO, PUES SOLO ACTUABA EN -
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DE POLIClA Y CUANDO SE TRATABA 
DE DELITOS, SEGUIAN SUJETOS A LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
COMUNES, SIN EMBARGO DESPU~S DE UN TIEMPO SE RECONSID~ 
RO SOBRE SU AMPLITUD DE FUNCIONES EN VIRTUD DE SU ~XITO 
ALCANZADO. 

ESTE TRIBUNAL. TOMO FUERZA CON LA EXPEDICIÓN DE LA LEY
SOBRE LA PREVENSIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA !NFANTIL
EN EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS, QUE EN SU ARTICU
LO PRIMERO MANIFESTABA QUE LOS MENORES DE 15 AÑOS NO -
CONTRAfAN RESPONSABILIDAD CRIMINAL AÚN CUANDO VIOLARAN
LEYES PENALES, ES DECIR NO SERÁN PERSEGUIDOS CRIMINAL-
MENTE NI SOMETIDOS A PROCESO, SOLO QUEDARIAN BAJO LA -
PROTECCIÓN DEL ESTADO QUl~N DICTARA LAS MEDIDAS CONDU-
CENTES, (8) , 
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CONTEMPLABA AS! MISMO LOS CASOS DE NlílOS ABANDONADOS, VA 
GOS INDISCIPLINADOS Y MENETEROSOS. 

EN EL AílO DE 1929 EL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 
TERRITORIOS ESTABLECIÓ LA MAYORÍA DE EDAD A LOS 16 Aílos
POR LO QUE SE VOLVIÓ A SOMENTER A LOS MENORES A LA LEY -
DE LOS ADULTOS, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DEL MINIST""' 
RIO PúBLICO ADEMÁS DE LA DEL TRIBUNAL PARA MENORES. 

ABROGANDO ESTE CÓDIGO AL DE 1871, EN EL QUE SE ABOLIÓ LA 
PENA DE MUERTE POR PRIMERA VEZ FUNDADA EN LA DEFENSA SO
CIAL ESTABLECIDA POR ORGANISMOS INTERNACIONALES: EN ESTA 
NUEVA LEGISLACIÓN SE ESTABLECIERON" ... COMO SANCIONES S~ 
~ALADAS PARA ESOS CASOS ERAN LA LIBERTAD VIGILADA, ARRE~ 
TOS ESCOLARES, SEGREGACIÓN EN ESCUELAS RECLUSIÓN EN ES-
CUELAS CORRECCIONALES, EN GRANJAS O EN NAV[OS-ESCUELAS,
SIN PERJUICIO DE AMONESTA~IONES, EXTRA~AMIENTOS O APERCl 
BIMIENTOS E INHABILITACIONES, Y LA PROHilllCIÓN DE IR A -
DETERMINADOS LUGARES,,,,,,• (9). 

Es PUES EN ESTE MOMENTO CUANDO SE EMPIEZA A HABLAR DE -
APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE TRATAMIENTOS Y NO 
DE PENAS. TAL y COMO LO EXPRESARA EL JURISTA Jos~ ALMA-
RAZ OUit.N MANIFESTABA " QUE ERA ABSURDO E IMPOSIBLE PRA~ 
TICAR. LO ESTABLECIDO POR LEYES ANTERIORES, PARA LUEGO -
SINTETIZAR SU PROPIO PENSAMIENTO DICIENDO QUE EL ESTAOO
TIENE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR A LOS MENORES MEDIDAS EDM 
CATIVAS Y TRATAMIENTOS QUE LOS TRANSFORMARAN ORGÁNICA--
MENTE " , 110) • 

POR OTRA PARTE EN LA LEY PROCESAL DE 1929 SE CONCEDIÓ Ll 
BERTAD A LOS JUECES EN EL PROCEDIMIENTO APEGÁNDOSE ESTRI~ 
TAMENTE A LOS ESTABLECIDO POR NUESTO CARTA MAGNA, MISMA -
QUE DÁ INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO Y CONSECUENTE--

39 



MEllTE SE HABLABA DE AUTO DE FORMAL PR 1S1 ÓN, L 1 BERTAD CAQ 
CIONAL. 

DE ACUERDO A LO ANTERIOR LAS NUEVAS NORMAS LEGALES OUE -
SE APLICAN AL MENOR PIERDEN SU SENTIDO REPRESIVO CONVIR
Tl~NDOSE EN MEDIDAS PARA EDUCAR MORAL E INTELECTUALMENTE 
AL MENOR, POR TAL MOTIVO SE REDUJERE DEL AUXILIO DE LA -
PEDAGOG!A Y PSIQUIATR!A, 

As! MISMO SE DEBE EVITAR QUE EL MENOR SE PONGA EN CONTA~ 
TO CON LA JUSTICIA PENAL Y TRANSPASE LOS MUROS DE UNA -
PRISIÓN, ES PUES DEJAR A LOS MENORES AL MARGEN DE LA RE
PRESIÓN PENAL Y SOMETERNOS A UNA POL(TJCA TUTELAR Y EDU
CATIVA. 

2.6 CODIGO PENAL DE 1931 

ESTE NUEVO CóGIGO RECOGE VESTIGIOS DEL ANTERIOR, CON RE~ 
PECTO A LA DEFENSA SOCIAL ESTABLECl~NDO COMO OBLIGATORIO 
EL TRABAJO EN LAS PRISIOflES YA QUE ~STE ES LA BASE DE LA 
REGENERACIÓN DE LOS RECLUSOS, 

Es IMPORTANTE SE~ALAR QUE EL CÓDIGO DE 1929 SE REGIA POR
EL PRINCIPIO DE QUE NO HAY DELITOS SINO DELICUENTE, AHORA 
ESTA NUEVA LEGJSLACIÓN SE FUNDABA EN QUE u • ••• NO H~Y DE-
LINCUENTES SINO HOMBRES •••••• " (}2), ADEMAS SE TOMABAN EN 

CUENTA LAS CONDICIONES DEL INDIVIDUO DELICUENTE PUES A LA 
MISMA FALTA NO SIEMPRE LE CORRESPONDERfA LA MISMA PENA, -
PUES NO TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES CONSECUENTEMENTE NO 
TODOS PUEDEN REPONDER DE SUS ACTOS, DE AHf LA llECESIDAD -
DE CONTAR CON CUERPOS ESPECIALIZADOS PARA CLASIFICAR LAS
CONDICIONES DEL SUJETO, Y DETERMINAR SU PELIGROSIDAD. 

EN ~STE MOMENTO ES CUANDO LOS ESTUDIOS PENALES SE COMIEN-
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ZAN A INTERESAR POR LOS ANÁLISIS DE PERSONALIDAD DE LOS 
INFRACTORES, BIOLÓGICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL EN UNA PAL.8. 
BRA CRIMINOLÓGICA, 

" SE PODRfA DECJR, UTILIZANDO LA EXPRESIÓN DE FOUCAULT1 
QUE EL MODERNO SISTEMA PENAL CONFfA EN LA PRODUCCIÓN DE
UNA VERDAD QUE HOY ES RECONOCIDA COMO CIENTIFICA Y RACIQ 
NAL Y EN LA CUAL SE FUNDAN LOS APARATOS MtDICQS, EDUCAT_l 

vas y JURlDicos. ES DECIR LOS APARATOS y LAS POLfTICAS -
ESTATALES QUE TIENEN QUE VER CON EL BIENESTAR Y LA DEFEI! 

SA DE LA SOCIEDAD, PERO TAMBl~N DLE CONTROL " (13), 

CABE MENCIONAR QUE DE LO ANTERIOR SURGEN DOS IMPORTANTES 
CONSECUENCIAS, LA PRIMERA LA LLAMADA "INDIVIDUALIZACIÓN
DE LAS PENAS", LA SEGUNDA, LA ADMINISTRACIÓN POR PARTE -
DE UN CUERPO DE ESPECIALISTAS EN EL QUE SE APOYA LA ---
ACCIÓN JUDICIAL. 

Lo M 1 NOR ! A DE EDAD EN ESTE CóD I GO SE CONSIDERABA HASTA -
LOS 18 Atlas. POR LO QUE LOS MENORES DE ESTA EDAD ERAN SQ 

METIDOS A LA jURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES PARA MENORES, 
PERO AHORA SIN DARLE INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. 
POR LO QUE QUEDABAN FUERA DE LA FUNCIÓN REPRESIVO-PENAL• 
PERO SI DENTRO DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA ESTA-
BLECIDA PARA LOS ADULTOS, ES PUES SE SOMETE AL MENOR A -
UN ESTUDIO DE PERSONALIDAD ELABORADO POR ESPECIALISTAS,
TAL ES QUE LOS JUECES PARA APLICAR LAS MEDIDAS TOMARAN -
EN CUENTA EDAD, EDUCACIÓN, COSTUMBRES• LOS MOTIVOS OUE
OBLIGARON AL MENOR A OELINOUJR, LA CALIDAD DE LAS PERSO
NAS OFENDlDAS, CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR, MODO, TIEMPO. 

EN 1929 SE CREÓ UN CONSEJO SUPREMO DE DEFENSA Y PREVEN
CIÓN SOCIAL, QUE VIGILABA LAS MEDIDAS APLICADAS TANTO A 
MENORES COMO A ADULTOS, AHORA EN tSTA tPOCA CAMBIO A Dg 
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PARTAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL QUI~N VIGILABA QUE LAS
SENTENCIAS O MEDIDAS SE APLICARAN DE ACUERDO A LO ESTA
BLECIDO POR EL CóDIGO DE 1931, POR LO QUE REQUIRIÓ DE -
PERSONAL ESPECIALIZADO QUE VIGILARÍA TANTO PENITENCIA-
RIAS COMO ESCUELAS DE TRATAMIENTOS PARA MENORES. 

(1 ) Ceniceros J. Angel V Ca.-rfdo Lufs. Ui Oelfncuencfa infantil en México 
Edfcfone:r. Botaa. Hltxico 0 1983. p5g.9 

(2 Ceniceros J. Angel y Otro. Op. cft. p~g.15 
(3 Colfn S5nchez. Cufllel"'mo, Derecho He1dcano de Pr-ocedfmfentos Penales. 

°"efme Cual"'ta edtc16n, Editorial PorrCia. Hfndco 1993 p5g.73S 
(4 Otario de Debates. Se$.f6n del 14 de octubre de 1808. 
(5 Azoala Elena. La lnstftucf6n Correccional en México, Una mirada e1<tra-

vfada, Editorial Siglo XX, México 1991, pAg. 48 
(6 } Ceniceros J. Angel y Otro. Op. Cit. p5g. 23 
(7 ) Ceniceros J. Angel y Otr-o. Op. Cit. p&g. 24 
(8 ) Ceniceros J. Angel y Otro. Op. Cit. pa§. 25 
{9 } Vfllalobos, Ignacio, Derecho Penal Mexicano, Editorial Porrúa. Hél'llco 

1991. plig. 636 
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CAPITULO 111 

LA TEORIA DEL DELITO EN PIEXICO 

3.1 GENERALIDADES SOBRE EL DELITO 

LA PALABRA DELITO DEL VERBO DELINQUERE, QUE SIGNIFICA -
ABANDONAR, APARTARSE DEL BUEN CAMINO, ALEJARSE DEL SENO~ 

RO SE~ALADO POR LA LEY, 

Los AUTORES HAN TRATADO DE PRODUCIR UNA DEFINICIÓN DE D~ 
LITO CON VÁLIDEZ UNIVERSAL PARA TODOS LOS TIEMPOS Y LUGA 
RES. UNA DEFINICIÓN FILOSÓFICA, ESENCIAL, COMO EL DELI
TO ESTA INTIMAMENTE LIGADO A LA MANERA DE SER DE CADA -
PUEBLO Y A LAS NECESIDADES DE CADA ~POCA, LOS HECHOS QUE 
UNAS VECES HAN TENIDO ESE CARÁCTER, LO HAN PERDIDO EN -
FUNCIÓN DE SITUACIONES DIVERSAS y, AL CONTRARIO, ACCIO-
NES NO DELICTUOSAS# HAN SIDO ERIGIDAS EN DELITOS. 

EL DELITO EN LA ESCUELA CLASICA 

EL PRINCIPAL EXPONENTE DE LA ESCUELA CLÁSICA, FRANCISCO
CARRARA DEFINE AL DELITO COMO LA INFRACCIÓN DE LA LEY -
DEL ESTADO, PROMULGADA PARA PROTEGER LA SEGURIDAD DE LOS 
CIUDADANOS# RESULTANTE DE UN ACTO EXTERNO DEL HOMBRE. PQ 
SlTIVO O NEGATIVO, MORALMENTE IMPUTABLE Y POLfTICAMENTE
DA~OSO. 

SEGÚN ESTA ESCUELA EL DELITO LO CONSIDERA COMO UN ENTE -
JURfDICO, YA QUE PARA ESTA CORRIENTE, LA ACCIÓN DELICTI
VA NO ES UN ENTE DE HECHO, Sl~O EL CONCEPTO JUR!DICO DEL 
QUE SE DERIVAN TODAS LAS CONSECUENCIAS DEL DERECHO PENAL. 
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SEGÚN FRANCISCO CARRARA. EL DELITO ES UNA INFRACCIÓN A
LA LEY. CUANDO UN ACTO ES EJECUTADO EN CONTRA DE ESTA -
MISMA, ES UNA LEY DEL ESTADO PORQUE FUE PROMULGADA POR
EL MISMO Y NO POR LEYES MORALES O DIVINAS, ESTA LEY ES
CREADA EXPRESAMENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIUDADA-
NOS Y l~O PARA OTROS INTERESES NO MENOS IMPORTANTES1 LA
INFRACCIÓN A LA LEY DEBE SER EL RESULTADO DE·UN ACTO EX 
TERNO DEL HOMBRE. POSITIVO O NEGATIVO, PARA SUSTRAER -
DEL DOMINIO DE LA LEY PENAL LAS SIMPLES OPINIONES, DE-
SEOS O PENSAMIENTOS LOS CUALES NO TIENEN TRASCENDENCIA. 
As! MISMo DEFINE QUE sóLO EL HOMBRE PUEDE SER AGENTE A~ 
TIVO DE DELITO. TANTO EN SUS ACCIONES COMO EN SUS OMI-~ 
SIONES, COtlSIDERANDO POR ÚLTIMO EL ACTO O LA OMISIÓN MQ 

RALMENTE IMPUTABLES. POR ESTAR EL INDIVIOUJO SUJETO A -
LAS LEYES CRIMINALES EN VIRTUD DE SU NATURALEZA MORAL Y 
POR SER t•A JMPUTABI L l DAD MORAL EL PRECEDENTE 1 NO l SPENS,A 

BLE DE LA IMPUTABILIDAD POLfTICA, 

EL DELITO Elf LA ESCUELA POSITIVA . 

. LA ESCULEA POSITIVA, PRETENDIÓ DEMOSTRAR QUE EL DEL!To
ES un FENÓMENO o HECHO NATURAL; RESULTADO DE FACTORES -
HEREDITARIOS, DE CAUSAS FfSICAS Y DE FENÓMENOS SOCIOLÓ
GICOS, 

As! RAFAEL GARÓFALO, EL SABIO JURISTA DE ESTA ESCUELA.
DEFINIÓ EL DELITO NATURAL COMO LA VIOLACIÓN DE LOS SEN
TIMIENTOS ALTRUISTAS DE PROBIDAD Y DE PIEDAD. EN LA ME
DIDA MEDIA INDISPENSABLES PARA LA ADAPTACIÓN DEL INDIVL 
DUO A·LA COLECTIVIDAD, MÁS SIN EMBARGO NO SE PUEDE IN
VESTIGAR EN LA NATURALEZA AL DELITO, PORQUE EN ELLA Y -
POR ELLA SOLA NO EXISTE, YA QUE EL ACTUAR DEL SER HUMA
NO, PUEDE SER UN HECHO NATURAL, PERO EL DELITO COMO TAL 
ES UNA CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS, HECHA POR ESPECIALES 



ESTIMACIONES ~URfDICAS, CADA DELITO EN PARTICULAR SE-
REALIZA EN LA NATURALEZA, EN EL ESCENARIO DEL MUND01LO 
CUAL NO IMPLICA QUE SEA NATURAL, EL DELITO ES CREADO -
POR LA MENTE HUMANA PARA AGRUPAR O CLASIFICAR UNA DE-
TERMINADA CATEGORfA DE ACTOS, 

CONCEPTO JURIDICA DEL DELITO 

LA DEFINICIÓN JURÍDICA DEL DELITO DEBE SER FORMULADA -
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO, SIN INCLUIR INGRE
DIENTES CASUALES EXPLICATIVOS, CUYO OBJETO ES ESTUDIADO 
POR CIENCIAS FENOMENOLÓGICAS COMO LA ANTROPOLOG!A, LA -
SOCIOLOG!A, LA PSICOLOG!A CRIMINAL Y OTRAS. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO FORMAL. LA NOCIÓN DEL~ 
DELITO LA APORTA LA LEY POSITIVA MEDIANTE LA AMENAZA DE 
UNA PENA PARA LA EJECUCIÓN O LA OMISIÓN DE CIERTOS AC-
TOS, PUES FORMALMENTE HABLANDO, EXPRESAN, EL DELITO SE
CARACTERIZA POR SU SANCIÓN PENAL, YA QUE SIN UNA LEY -
QUE SANCIONE UNA DETERMIMADA CONDUCTA, NO ES POSIBLE HA 
BLAR DE DELITO. AS!, EL ARTICULO SIETE DE NUESTRO CóDl
GO PENAL ESTABLECE QUE DELITO ES EL ACTO u OMISIÓN aue
SANCIONAN LAS LEYES PENALES, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA JUR!DICO SUSTANCIAL DEL DELITO, 
DOS SON LOS SISTEMAS PRINCIPALES PARA REALIZAR SU ESTU
DIO, EL UNITARIO O TOTALIZADOS PARA EL CUAL EL DELITO -
NO PUEDE DIVIDIRSE, NI PARA SU ESTUOJQ, POR INTEGRAR UN 
TODO ORGÁNICO, UN CONCEPTO INDISOLUBLE, Y PARA EL SIST~ 
MA ATOMIZADOR O ANALÍTICO ESTUDIA EL DELITO POR SUS EL~ 
MENTOS CONSTITUTIVOS, PUES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE 
ENTENDER EL TODO, PRECISA EL CONOCIMIENTO CABAL DE SUS
PARTES, NO IMPLICANDO ESTO QUE EL DELITO INTEGRA UNA -
UNIDAD. 
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EN CUANTO A LOS ELEMENTOS INTEGRADOS DEL DELITO NO --
EXISTE EN LA DOCTRINA UNIFORMIDAD DE CRITERIO, MIENTRAS 
UNOS ESPECIALISTAS SE~ALAN UN NÚMERO, OTROS LO CONFIGU
RAN CON MAS ELEMENTOS; SURGEN ASf LAS CONCEPCIONES BITQ 

MICAS, TRITÓMICAS,TETRATÓMICAS, PENTATÓMICAS, HEXATÓMJ
CAS.HEPTATÓMICAS, ETC. 

DENTRO DEL DERECHO POSITIVO, EL CÓDIGO PENAL DE 1871, Dg 
FINfA AL DELITO COMO LA INFRACCIÓN VOLUNTARIA DE UNA LEY 
PENAL, HACIENDO LO QUE ELLA PROHIBE O DEJANDO DE HACER ~ 
LO QUE MANDA. EL CóDIGO PENAL DE 1929, LO DE~INI~ COMO -
LA LESIÓN DE UN DERECHO"PROTEGIDO LEGALMENTE POR UNA SAH 
ClóN PENAL. 

RESPECTO A LA DEFINICIÓN OUE DABA EL CÓDIGO DEL SETENTA Y 
UNO SE SE~ALA OUE ES IMPERFECTA, PUES EL DELITO NO VJOLA
LA LEY PENAL. POR EL CONTRARIO. HACE POSIBLE SU APLICA--
CJÓN, Y RESPECTO A LA DEFINICIÓN DADA POR EL CÓDIGO DEL -
VEINTINUEVE RESULTA INCOMPLETA EN CUANTO NO ClRCUNSCRIBE
EL DELITO DENTRO DEL RADIO DE LAS ACCIONES HUMANAS Y POR
QUE MIRA EXCLUSIVAMENTE A SUS EFECTOS, NO COMPRENDIENDO A 
LOS DELITOS DE PELIGRO Y· PORQUE EXISTEN DELITOS QUE NO -
ATACAN DRECHOS SINO LOS BIENES QUE ~STOS PROTEGEN, 

EL CÓDIGO PENAL DE 1931, DEFINE AL DELITO COMO EL ACTO U
OMISIÓN QUE SAllSIONAN LAS LEYES PENALES. ESTA DEFINJCIÓN
COMO YA SE HABfA SE~ALADO ES FORMALISTA. SIN EMBARGO ESTA 
DEFINICIÓN NO CONVIENE APLICARLA A TODO LO DEFINIDO, POR
QUE EXISTEN DELITOS OUE GOZAN DE UNA EXCUSA ABSOLUTORIA Y 
NO POR ELLO DEJAIJ DE SER DELITOS, EXISTEN INFRACCIONES AQ 

MINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS O QUE REVISTEN EL CARACTER
DE MERAS FALTAS, LAS CUALES SE SANCIONAN POR UNA PENA,SIN 
QUE POR ELLO SEAN DELITOS. 
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Los CARACTERES CONSTITUTIVOS DEL DELITO. SEGÚN EL ARTfCQ 

LO SIETE DEL CóDIGO PENAL SON : TRATARSE DE UN ACTO U -

OMISIÓN, ES UNA PALABRA, DE UNA ACCIÓN, DE CONTUCTA HUMA 

HA, Y ESTAR SANCIONADA POR LAS LEYES PENALES. AL DECIR

SE ACC I óN ( ACTO U OM 1 SI óN ) DEBE ENTENDERSE LA VOLUNTAD 

MANIFESTADA POR UN MOVIMIEUTO DEL ORGANISMO TODO LO CUAL 

PRODUCE· UN CAMB 10 O PEL JGRO DE CAMB l O EN EL MUNDO EXTE-
R IOR, (1), 

PARA FERNANDO CASTEÑÑANOS, TENA (2) LOS ELEMENTOS ESEN

CIALES DEL DELITO SOi~ CONDUCTA, TIPICIDAD, ANTIJURICI-
DAD Y CULPABILIDAD, DESDE EL PUNTO DE VISTA CRONOLÓGI

CO, CONCURREM A LA VEZ TODOS. ESTOS· FACTORES, POR ELLO -

SUELE AFIRMARSE QUE NO GUARDAN EtlTRE S 1 PR 1OR1 DAD TEMPQ 

RAL, PUES NO APARECE PRIMERO LA CONDUCTA, LUEGO LA TIP.l_ 

CIDAD. DESPuts LA ANTIJURICIDAD, ETC .• SINO QUE AL REA
LIZARSE EL DELITO SE DAN TODOS SUS ELEMENTOS CONSTITUT.l_ 
VOS, MÁS SIN EMBARGO PARA SU ESTUDIO, Y DESDE EL PUNTO

DE VISTA LÓGICO ES CONVENIENTE OBSERVAR INICIALMENTE SI 

HAY COtlDUCT~ l LUEGO VERIFICAR SU AMOLDAMIENTO AL TI PO -

~EGAL, TIPICIOAD, DESPU~S CONSTATAR SI DICHA CONDUCTA -
TIPICA ESTÁ O NO PROTEGIDA POR UNA JUSTIFICANTE Y, EN -

CASO NEGATIVO, LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE EXSITE LA
ANTl.JURJCIDAD. EN SEGUJDA INVESTIGAR LA CAPACIDAD INTE
LECTUAL Y VOLlTIVA DEL AGENTE: IMPUTABILIDAD y, FJ~AL-

MENTE. INDAGAR SI EL AUTOR DE LA CONDUCTA TfPJCA Y ANTl_ 
JURfDICA. QUE S IMPUTABLE, OBRÓ CON CULPABJLIDAD. 

PARA TEf~ER UN ESTUDIE> MÁS COMPEL TO ACERCA DEL DELITO, -

SE REALIZARÁ A CONTINUACIÓN LSO ELEMENTOS ESENCIALES, 

3.2 LA CONDUCTA 

EL DELITO ES ANTE TODO UflA CONDUCTA HUMArlA. PARA EXPRE-
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SAR ESTE ELEMENTO DEL DELITO SE HAN USADO DIVERSAS DENOM~ 
NACIONES COMO ACTO, ACCIÓN HECHO, EL T~RM!NO CONDUCTA l!i 
CLUYE TANTO EL HACER POSITIVO COMO NEGATIVO DEL AGENTE, -
LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN, 

CUANDO EL TIPO LEGAL DESCRIBE UNA ACCIÓN O UNA OMISIÓN, -
EL ELEMENTO OBJETIVO DEL DELITO~ ES LA CONOUCTA1 Y CUANDO 
LA LEY REQUIERE ADEMAS DE LA ACCIÓN O DE LA OMISIÓN LA 
PRODUCC lóN DE UN RESULTADO MATER 1 AL, Ull !DO POR UN NEXO C[i 
SUAL, DE HABLA DE UN HECHO, 

LA CONDUCTA COMO ELEMENTO OBJETIVO, PUEDE PRESENTAR LAS -
FORMAS DE ACCIÓN, OMISIÓN Y LA COMISIÓN POR OMISIÓN. LA
ACCIÓN SE INTEGRA MEDIANTE UNA ACTIVIDAD VOLUNTARIA, LA -
OMISIÓN Y LA COMISIÓN POR OMISIÓN INTEGRAN POR UNA !NACTJ. 
V!DAD, DIFERENCIÁllDOSE EN QUE LA OMISIÓN HAY UNA VJOLA--
C!ÓN DE UN DEBER JURfDICO DE OBRAR. EN TANTO QUE EN LA CQ 
MISIÓN POR OMISIÓN SE VIOLAN DOS DEBERES JUR!D!COS, UNO -
DE OBRAR Y OTRO DE ABSTENERSE. 

LA CONDUCTA ES, AS!, EL ELEMENTO BAS!CO DEL DELITO, Y CO!i 
SISTE EN UN HECHO MATERIAL• EXTERIOR, POSITIVO O NEGATI
VO. PRODUCIDO POR EL HOMBRE (3), SI ES POSITIVO CONSIS
TIRÁ EN UN MOVIMIENTO CORPORAL PRODUCTOR DE UN RESULTADO
COMO EFECTO, S 1 EllDO ESTE RESULTADO UN CAMBIO O. Uf~ PEL 1 GRO 
DE CAMBIO EN EL MUNDO EXTERIOR, FlSICO O PSfQUICO. Y ES
NEGATIVO PORQUE SE DA UNA AUSENCIA VOLUNTARIA DEL MOVI--
M 1 ENTO CORPORAL ESPERADO, LO QUE TAMB 1 ~N CAUSARA Utl RESU.!._ 
TADO, 

PARA CASTELLANOS TENA, LA CONDUCTA ES EL COMPORTAMIENTO
HUMANO VOLUNTARIO. POSITIVO O NEGATIVO. ENCAMIUADO A Ut~

PROPÓS !TO, ( 4) 
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SóLO LA CONDUCTA HUMANA TIENE RELEVANCIA PARA EL DERECHO 
PENAL, EL ACTO Y LA OMISIÓN DEBEN CORRESPONDER AL HOMBRE, 
PORQUE ÚNICAMENTE ES POSIBLE SUJETO ACTIVO DE LAS INFRAC
CIONES PENALES, ES EL ÚNICO ser. CAPAZ DE VOLUNTARIEDAD. 
As! LAS PERSONAS JUR!DICAS NO PUEDEN SE SUJETOS ACTIVOS
DEL DELITO POR CARECER DE VOLUNTAD PROPIA, INDEPENDIENT~ 

MENTE LA DE SUS MIEMBROS, RAZÓN POR LA CUAL FALTARfA EL
ELEMENTO COllDUCTA, EL ARTICULO ONCE DEL CóDIGO PENAL PA 
RA EL DISTRITO FEDERAL (5), ESTABLECE QUE CUANDO ALGÚN -
MIEMBRO O REPRESENTANTE DE UNA PERSONA JURfDICA, COMETA
UN DELITO CON LOS MEDIOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORClmlA 
LA MISMA ENTIDAD, DE MODO QUE RESULTE COMETIDO A NOMBRE-
0 BAJO EL AMPARO DE LA SOCIEDAD O EN BENEFICIO DE ELLA,
EL JUEZ PODRÁ DECRETAR LA SUSPENCIÓN DE LA AGRUPACIÓN O
SU DISOLUCIÓN SI GUERE NECESARIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLl 
CA. DEL PROPIO PRECEPTO SE DESPRENDE CLARAMENTE QUE --
CUJtN COMETE EL DELITO ES UN MIEMBRO O UN REPRESENTANTE, 
ES DEC 1 R UNA PERSONA F f S 1 CA Y NO LA MORAL, POR OTRA PAJl. 
TE, SI VARIOS O TODOS LOS SOCIOS CONVIENEN EN E~ECUTAR ~ 
EL DELITO O INTERVIENEN EN EL EN ALGUNA FORMA, SE ESTARÁ 
EN PRESENCIA DE UN CASO DE PARTICIPACIÓN DELICTIVA. 

EL SUJETO PASIVO DEL DELITO ES EL TITULAR DEL DERECHO -
VIOLADO Y jLJRfOICAMENTE PROTEGIDO POR LA NORMA. 

EL OFEhDIDO ES LA PERSONA QUE RESIEllTE EL DA~O CAUSADO -
POR LA INFRACCIÓN PENAL, 

GENERALMENTE HAY COINCIDENCIA ENTRE EL SUJETO PASIV0 Y -
EL OFENDIDO. PERO EN OTROS CASOS SE TRATA DE PERSONAS Dl 
FERENTES. TAL OCURRE EN EL DELITO DE HOMICIDIO, EN DONDE
EL SUJETO PASIVQ O VICTIMA ES EL INDIVIDUO A OUl~N SE LE 
HA PRIVADO DE LA VIDA. MIENTRAS QUE LOS OFENDIDOS SON -
LOS FAMILIARES DEL OCCISO, Y LA MISMA SOCIEDAD. 

50 



EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO LA CONSTITUYE LA PERSONA
D COSA SOBRE auitN RECAE EL DA~O o PELIGRO, LA PERSONA
º COSA SOBRE LA OUE SE CONCRETA LA ACCIÓN DELICTIVA, 

EL OBJETO JURfDICO DEL DELITO ES EL BIEN PROTEGIDO POR
LA LEY Y QUE EL HECHO O LA OMISIÓN REALIZADOS LESIOr.,AN. 

LA ACCIÓN STRICTU SENSU, ES TODO HECHO HUMANO VOLUNTA-
RIQ, TODO MOVIMIENTO VOLUNTARIO DEL ORGAl-lISMO HUMANO CA 
PAZ DE MODIFICAR EL MUNDO ESTERIOR O DE PONER EN PELl-
GRO DICHA MODIFICACIÓN, 

COMO ELEMENTOS DE LA ACCIÓN SE SEÑALAN: UNA MANIFESTA
CIÓN DE VOLUNTAD, UN RESULTADO U UNA RELACIÓN DE CAUSA
LIDAD. LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD LA REFIEREN LOS 
AUTORES A LAº CONDUCTA Y UO AL RESUL TADQ, LA CONDUCTA EN 

EL DERECHO PENAL NO PUEDE ENTENDERSE SINO COMO CONDUCTA 
CULPABLE, POR LO QUE ABARCA, QUERER LA CONDUCTA Y EL R~ 

SULTADO, DE NO SER ASf, ESTARfAMOS ACEPTANDO UN CONCEP
TO DE CONDUCTA LIMITADA A QUERER ÚNICAMENTE EL COMPORTA 
MIENTO CORPORAL. 

EXISTEN VARIOS CRITERIOS CON RESPECTO A SI LA RELACIÓN
DE CASUALIDAD Y EL RESULTADO DEBEN O NO SER CONSIDERA-
DOS DENTRO DE LA ACCIÓN, LA RAZÓN DE ESTA DIVEnGENCIA -
RADICA EN EL USO DE UNA TERMINOLOGfA VARIADA; Sf AL EL~ 

MENTO DEL OBJETIVO SE LE DENOMINA ACCIÓN, EVIDENTEMENTE 
EN ELLA SE INCLUYE TANTO AL RESULTADO COMO EL NEXO CA-
SUAL,DADA LA AMPITUD OTORGADA A DICHO T~RMINO, LO MISMO 
CABE DECIR RESPECTO A OTROS, TALES COMO ACTO. CONDUCTA 
Y HECHO. 

Los ELEMENTOS DE LA OMIS!Ófl SON LA EXISTENCIA DE UNA MA 
NIFESTACIÓN DE VOLUNTAD QUE SE TRADUCE EN UN NO ACTUAR, 



LA INACTIVIDAD, OUE SI ES LA VOLUNTAD ENCAMINADA A NO -
EFECTUAR LA ACCIÓN ORDEllADA POR EL DERECHO, LA INACTIV.!_ 
DAD ESTA fNTIMAMENTE LIGADA A OTRO ELEMENTO, AL PSICOLÓ
GICO, HABIDA CUENTA DE QUE EL SUJETO SE ABSTIENE DE AC-
TUAR CUANDO ESTA OBLIGADO, 

Los ELEMENTOS MENCIONADOS. VOLUNTAD E INACTIVIDAD. APARg 
CEN TANTO EN LA OMISIÓN SIMPLE COMO EN LA COMISIÓN POR -
OMISIÓN, MAS EN ~STA EMERGEN OTROS DOS FACTORES.A SABER, 
UN RESULTADO MATERIAL. Y UNA RELACIÓN DE CAUSALIDAD EN-
TRE DICHO RESULTADO Y LA ABSTEllCIÓN, CUALQUIERA QUE SEA 
EL RESULTADO DE LA OMISIÓN DEBE CONSTITUfR UNA FIGURA -
DEL DELITO PREVISTA EN LA LEY, SIEMPRE HAY UN RESULTADO 
JURfDICO. EN LA COMISIÓN POR OMISIÓN HAY ADEMAS UNO MATg 
RIAL, 

LA RELACION DE CAUSALIDAD ES LA ACCION 

ENTRE LA CONDUCTA Y EL RESULTADO HA DE EXISTIR UNA RELa 
CIÓN CAUSAL, ES DECIR1 EL RESULTADO DEBE TENER COMO CAQ 
SA UN HACER DEL AGENTE1 UNA CONDUCTA. UNA COUDUCTA POS.!. 
TIVA, DETERMirlAR CUALES ACTIVIDADES HUMANAS DEBEN SER-
TEN IDAS COMO CAUSAS DEL RESULTADO A GENERADO Dl:VERSAS -
TEORfAS PROPONIENDO SU SOLUCIÓN, ADVIRTl~NDOSE DOS CO-
RRIENTES, LA GENERALIZADORA Y LA INDIVIDUALIZADORA, Sg 
GÚN LA PRIMERA. TODAS LAS CONDICIONES PRODUCTORAS DEL -
RESULTADO CONSIDERANDOSE PARTE DEL MISMO: DE ACUERDO -
CON LA DOCTRINA INDIVlDUALIZADORA. DEBE SER TOMADA EN -
CUENTA, DE ENTRE TODAS LAS CONDICIONES. UNA DE ELLAS EN 
ATENCIÓN A FACTORES DE TIEMPO. CA°LIDAD O CANTIDAD. 

LA TEORfA DE LA ÚLTIMA CONDICIÓN, DE LA CAUSA PRÓXIMA.
O DE LA CAUSA INMEDIATA, ES UNA TEORfA INDIVIDUALIZADO
RA, MANEJA UN CRITERIO TEMPORAL, SU EXPONENTE 0RTMANN, 
SOSTIENE QUE ENTRE LAS CAUSAS PRODUCTORAS DEL RESULTADO 
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SÓLO ES RELEVANTE LA ÚLTIMA.ES DECIR, LA MÁS CERCANA AL
RESULTADO, Es INADMISIBLE ESTA TEORfA PORQUE NIEGA VALOR 
A LAS DEMÁS CONSAUSAS, PUES EL DERECHO ATRIBUYE TAMBl~N
EL RESULTADO TfPOCO A QUit.N PUSO EN MOVIMIENTO UN ANTECg_ 
DENTE OUE ~O ES EL ÚLTIMO FACTOR, INMEDIATO A LA PROQUC
C IÓN DEL EVEIJTO, 

LA TEORfA DE LA CONDICIÓN MÁS EFICAZ, CREADA POR BIRKME
YER, SOSTIENE QUE SÓLO ES CAUSA DEL RESULTADO AQUELLA -
CONDICIÓN QUE DE ENTRE TODAS, TENGA UNA EFICACIA PREPON
DERANTE. SU CARACTER. INDIVIDUALIZA_DORA LA HACE INACEPT.8_ 
BLE AL NEGAfl LA EFICACIA DE LAS CONCAUSAS Y POR ENDE 

0

LA
PARTICIPACIÓN EN EL DELITO, 

LA TEORfA DE LA ADECUACIÓN O DE LA CAUSALIDAD ADECUADA.
ES CREADA POR VOIJ BAR, ÚNICAMENTE CONSIDERA COMO VERDADJi_ 
RA CAUSA DEL RESULTADO LA CONDICIÓN NORMALMENTE ADECUADA 
PARA PRODUC 1 RLA, 

LA CAUSALIDAD EN LOS DELITOS DE Of'IISJON 

EN LOS DELITOS DE SIMPLE OMISIÓN NO SURGE RESULTADO MA
TERIAL ALGUNO, EN ELLOS NO ES DABLE OCUPARSE DE LA RELA 
C·IÓN CAUSAL, SÓLO COMPORTAN UN RESULTADO .JUR ID 1 CO, EN 
LOS DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN SI EXISTE NEXO DE -
CAUSA A EFECTO, PORQUE PRODUCEN UN CAMBIO EN EL MUNDO -
EXTERIOR, ADEMÁS DEL RESULTADO .JURfDICO. 

L116AR Y TIEl'U'O DE LA COPIJSION DEL DELITO. 

EN LA MAYORfA DE LOS CASOS, LA ACTIVIDAD O LA OMISIÓN -
SE REALIZAIJ EIJ EL MISMO LUGAR DONDE SE PRODUCE EL RE-
SULTADO, EL TIEMPO QUE MEDIA ENTRE EL ·HACER O NO HACER
HUMANOS Y SU RESULTADO ES INSIGNIFICANTE Y POR ELLO PUs 
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DEN C?NSIDERARSE CONCOMITANTES, EN OCASIONES, SIN EMBAR 
G01 LA CONDUCTA Y EL RESULTADO NO COINCIDEN RESPECTO A -
LUGAR Y TIEMPO Y ES ENTONCES CUANDO SE ESTÁ EN PRESENCIA 
DE LOS LLAMADOS DELITOS A DISTANCIA1 QUE DAN LUGAR NO SQ 

LO A PROBLEMAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN -
FUNCIÓN DE DOS O MÁS PAÍSES SOBERANOS, SINO TAMBl~N. DEN 
TRO DEL DERECHO INTERNO, A CUESTIONES SOB~E DETERMINACIÓN 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ATENTO AL SISTEMA FEDERAL -
MEXICAtlO, 

PARA SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS SE HAN ELABORADO DIVER-
SAS TEORÍAS, COMO LA TEOR(A DE LA ACTIVIDAD, SEGÚN .LA -
CUAL EL DELITO S~ COMETE EN EL LUGAR Y AL TIEMPO DE LA -
ACCIÓN O DE LA OMISIÓN; LA TEORIA DEL RESULTADO, ESTABL& 
CE QUE EL DELITO SE REALIZA EN EL LUGAR Y AL TIEMPO DE -
PRODUCCIÓN DEL RESULTADO, Y LA TEORÍA DEL CONJUtlTO O DE
LA UBICUIDAD, PARA LA CUAL EL DELITO SE COMETE TANTO EN
EL LUGAR Y AL TIEMPO DE REALIZACIÓhl DE LA CONOUCTA1 COMO 
EN oor~DE y CUANDO SE PRODUCE EL RESULTADO • 

. LA TEORÍA DE LA INTENCIÓN, ESTABLECE QUE EL DELITO DEBE 
TENERSE POR REAL 1 ZADO EN EL T 1 EMPO Y LUGAR EN DONDE SU.!l. 
JETIVAMENTE EL AGENTE LO UBICA, LA TEORIA DE LA ACTIVl 
DAD PREPONDERANTE,. VE EN EL .ACTO DE MAYOR TRASC~NOEr-ICIA,
DENTRO DE LA ACTIVIDAD, EL MEDIO DE DETERMINAR EL LUGAR 
Y EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL DELITO, 

LA AUSENCIA DE UN PRECEPTO PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA -
EN NUESTRA LEGISLACIÓN PENAL, A DADO MOTIVO A ADOPTAR -
SOLUCIONES DIVERSAS CON RELACIÓN Á LOS CONCRETOS, AUN-
QUE GENERALMENTE SE SIGUE LA T"ORÍA DEL RESULTADO, 

AUSEllCIA DE COllDUCTA 
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SI LA CONDUCTA ESTÁ AUSENTE. EVIDENTEMENTE NO HABRÁ DE
LITO A PESAR DE LAS APARIENCIAS; ES, LA AUSENCIA DE COft 
DUCTA UNO DE LOS ASPECTOS NEGATIVOS O IMPEDITIVOS DE LA
FORMACIÓN DE LA FIGURA DELICTIVA. POR SER LA ACTUACIÓN -
HUMANA, - POSITIVA O t'JEGATIVA, LA BASE INDISPENSABLE DEL -

DELITO, 

LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ART!CULO OUillCE DEL CóDIGO PENAL. 
CAPTA TODAS LAS ESPECIES DE AUSENCIA DE CONDUCTA. UNA -
DE LAS CAUSAS IMPEDITIVAS DE LA INTEGRACIÓN DEL DELITO -
POR AUSENCIA DE CONDUCTA, ES LA VIS ABSOLUTA, O FUERZA -
F!SICA EXTERIOR IRRESISTIBLE. 

SE CONSIDERA TAMBI~N COMO FACTORES ELIMillARIOS DE LA COft 
DUCTA A LA VIS MAIOR• O FUERZA MAYOR, SU PRESENCIA DE--
MUESTRA LA FALTA DEL ELEMENTO COLITIVO, INDISPENSABLE PA 
RA LA APARICIÓN DE LA CONDUCTA, QUE COMO HEMOS DICHO. ES 
SIEMPRE UN COMPORTAMIENTO HUMANO VOLUNTARIO. 

LA VIS ABSOLUTA Y LA VIS MAIOR, SE DIFERENCIAN POR SU -
PROCEDENCIA. LA PRIMERA DERIVA DEL HOMBRE, LA SEGUNDA DE
LA NATURALEZA. 

ALGUNOS AUTORES CONS I DERAll TAMBI ION COMO ASPECTOS NEGATI
VOS DE LA CONDUCTA EL SUE~o, EL HIPNOTIMSO Y EL SONAMBU
LISMO. PUES EN TALES FEllÓMENOS PSfOUICOS EL SUJETO REALL 
ZA LA ACTIVIDAD O INACTIVIDAD SIN VOLUNTAD. POR HALLARSE 
EN UN ESTADO EN EL CUAL SU CONCIENCIA SE ENCUENTRA SUPRL 
MIDA Y HAN DESAPARECIDO LAS FUERZAS INHIBITORIAS. 

EL SONAMBULISMO, EXISTE CONDUCTA, PERO FALTA CONCIENCIA, 
EL SUJETO SE RIGE POR IMAGEN ES DEL SUBCONC 1 ENTE PROVOCA 
DOS POR ESTIMULOS PS!OUICOS. 
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EN EL HIPNOTISMO, HAY OBEDIENCIA AUTOMATICA HACIA EL -
SUGESTIONADOR, SUGESTIÓN HIPNÓTICA, TRASTORNO FUNCIO-
NAL DE LAS FACULTADES DE QUERER Y CONOCER. 

EN EL SUE~O. HAY AUSENCIA DE CONDUCTA, CUANDO ENTRE EL 
SUE~O Y LA VIGILIA EXISTE UN OBSCURECIMIENTO DE LA C0.!!1." 
CIENCIA Y UllA FACILIDAD DE ASOCIACIÓN DE LA REALIDAD -
CON LAS ILUSIOrlES o ALUCINACiot.rEs QUE HAGAN QUE EL SU

JETO CONSUME ACTOS MAL INTERPRETADOS 

3,3 LA TIPJCIDAD 

TIPO Y TIPICIDAD 

PARA QUE EXISTA EL DEL 1 TO SE REQUIERE QUE EX 1 STA UNA -
CONDUCTA O HECHO HUMANOS, MAS 110 TODA CONDUCTA O HECHO
SON DELICTUOSOS REQUIERE ADEMAS QUE SEAN TfPICos·. Al-ITl
JURfDICOS Y CULPABLES. LA TIPICIDAD ES UNO DE LOS ELE-
MENTOS ESENCIALES DEL DELITO CUYA AUSENCIA IMPIDE SU Il'! 
TEGRACIÓNJ AS( LO ESTABLECE EL ART(CULO CATORCE CONSTI
TUC!Qt,j'AL AL EXPRESAR. 11 EN LOS. JUICIOS DEL ORDEN CRIMI
NAL QUEDA PROHIBIDO IMPONER. POR SIMPLE ANALOG!A Y AÚN
POR MAYOR!A DE RAZÓN. PEllA ALGUNA QUE NO EST~ DECRETADA 
POR UNA LEY EXACTAMENTE APLICABLE AL DELITO DE QUE SE -
TRATA u LO CUAL SIGNIFICA QUE NO e;.:rsTE DELITO SIN TIP.!. 

CIDAD. 

EL TIPO ES LA CREACIÓN LEGISLATIVA, LA DESCRIPCIÓN QUE
EL ESTADO HACE DE UNA COllDUCTA Ell LOS PRECEPTOS PENALES 
LA TIPICIDAD ES LA ADECUACIÓN DE UllA CONDUCTA CONCRETA
CON LA DESCRIPCIÓN LEGAL FORMULADA ES ABSTRACTO, 

No ES LO MISMO TIPO QUE DELITO~ PORQUE EL DELITO Es EL
TODO Y EL TI PO ES NADAMAS LA CONDUCTA· DESCR 1 TA POR LA -
LEY, EL TIPO ES UN ELEMENTO DEL DELITO, EL TIPO ES A -
VECES LA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO OBJETIVO, LO QUE ES -
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LO MJSMO EL COMPORTAMJENT01 COMO SUCEDE EN EL HOMJCIDJ01 
PUES SEGÚN EL CóDIGO "EL QUE PRIVA DE LA VIDA A OTRO " 

LA TIPICIDAD ES EL ENCUADRAMIENTO DE UNA CONDUCTA CON LA 

DESCRIPCIÓN HECHA EN LA LEY. LA COINCIDENCIA Ell EL COM-

PORTAMIENTO CON EL DESCRITO POR EL LEGJSLADOR1 CON LO -
CUAL rw EXISTE DELITO SIN TIPO. LA TIPICIDAD DESEMPElilA

UNA FUNCIÓN PREDOMINANTE DESCRIPTIVA Y SE RELACIONA CON

LA AtlTIJURICIDAD POR CONCRETARLA EN EL ÁMBITO PENAL. 

CLASIFICACIOfl DE LOS TIPOS 

A. TIPOS NORMALES Y ANORMALES, 

SON TIPOS llORMALES AQUELLAS DESCRIPCIONES EN QUE LAS PA

LABRAS SE REFIEREN A SITUACIONES PURAMEllTE OBJETIVAS. EL 

TIPO SERA ANORMAL AQUELLAS DESCRIPCIONES EN LOS QUE SE -

HAGA NECESARIO ESTABLECER UNA VALORACIÓN. YA SEA CULTU-

RAL O JURfDICA, EL HOMICIDIO ES NORMAL. MIENTRAS QUE EL 

ESTUPRO ES ANORMAL, 

LA DIFERENCIA ENTRE TIPO NORMAL CONSISTE EN QUE. MIENTRAS 

EL PRIMERO CONTIENE COllCEPTOS PURAMENTE OBJETIVOS, EL SE

GUNDO DESCRIBE. ADEMAS. SITUACIONES VALORADAS Y SUBJETI-
VAS, 

SI LA LEY EMPLEA PALABRAS CON UN SIGNIFICADO APRECIABLE -

POR LOS SENTIDOS. TALES VOCABLOS SON ELEMENTOS DEL TIPO.

COMO CÓPULA EN LA VIOLACIÓN. 

CUANDO LAS FRASES USADAS POR EL LEGISLADOR TIENEN UN SIG

NIFICADO TAL. QUE REQUIEREN SER VALORADAS CULTURAL O JURL 

DICAMENTE. COllSTITUYEN ELEMEtlTOS NORMATIVOS DEL TIPO. 

Si LA DESCRIPCIÓN LEGAL CONTIENE CONCEPTOS CUYO SIGINIFI

CADO SE RESUELVE EN ·uN ESTADO ANfMICO DEL SUJETO. SE ES-
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TÁ EN PRESErlCIA DE ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO. COMO -
EL ENGANO EN EL DELITO DE FRAUDE. 

Los ELEMENTOS DEL TIPO PRESUPONEN LA CALIDAD DEL SUJETO. 
CANTIDAD, CUESTIONES DE TIEMPO, MODO, LUGAR, CUESTIOHES
OBJETIVAS, SUBJETIVASM NORMATIVAS, ETC, 

B. TIPOS FUNDAMENTALES O BÁSICOS. 

CUANDO POR NATURALEZA DEL BIEN JURfDICO ES IDENTICA. SE
CREA UNA CATEGORfA COMÚN. OUE PUEDE SERVIR DE TfTULO O -
RÚBRICA DE CADA GRUPO DE TIPOS, POR EJEMPLO DELITOS CON
TRA EL PATRIMONIO CONSTITUYENDO CADA GRUPO UNA FAMILIA -
DE DELITOS. Los TIPOS BÁSICOS INEGRAN LA ESPINA DORSAL
DEL SISTEMA DE LA PARTE ESPECIAL DEL CÓDIGO. EL TIPO ES 
BÁSICO CUANDO SE T 1 ENE PLENA ll<DEPENDENC IA. POR EJEMPLO
LOS DELITOS CONTRA LA VIDA. EL TIPO BÁSICO ES EL HOMICI
DIO. 

c. TIPOS ESPECIALES. 

Los TIPOS ESPECIALES SON LOS FORMADOS POR EL TIPO FUNDA
MENTAL Y OTROS REQUISITOS CUYA llUEVA EXISTENCIA• EXCLUYE 
LA APLICACIÓN DEL BÁSICO Y OBLIGA A SUBSUMIR LOS HECHOS
BAJO EL TIPO ESPECIAL COMO EL HOMICIDIO EN RAZÓN DEL PA
RENTESCO. 

D. TIPOS COMPLEMENTARIOS. 

ESTOS T 1 POS SE 1 NTEGRAN CON UN FUNDAMENTAL Y UNA C 1 RCUN.§. 
TANCIA O PECULIARIDAD DISTINTA. SE DIFEREliCIAN EUTRE Sf
LOS TIPOS ESPECIALES Y LOS COMPLEMENTARIOS EN QUE LOS -
PRIMEROS EXCLUYEN LA. APLICACIÓN DEL TIPO BÁSICO Y LOS -
COMPLEMENTADOS PRESUPONEN SU EXISTEUCIA A LA CUAL SE --
AGREGA, COMO ADITAMENTO, LA NORMA DONDE SE CONTIENE LA -
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SUPLEMENTARIA CIRCUNSTANCIA O PECULIARIDAD, POR EJEMPLO
EL HOMICIDIO CALIFICADO COll PREMEDITACIÓN, ALEVOSJA, ETC, 

E, T 1 POS AUTÓNOMOS O I NDEPEND l ENTES, 

SON LOS QUE TIENEN VIDA PROPIA. SIN DEPENDER DE OTRO TIPO 
COMO POR EJEMPLO EL ROBO SIMPLE, 

F, TIPOS SUBORDINADOS 

ESTOS TIPOS DEPENDEN DE OTRO, ADQUIEREN VIDA DE UN TIPO -
BÁSICO. AL CUAL NO SÓLO COMPLEMEllTAN. SINO SUBORDINAN. -
POR EJEMPLO EL HOMICIDIO EN Rl~A. 

G, TIPOS DE FORMULACIÓN CASU(STICA, 

Son AQUELLOS TIPOS EN LOS CUALES EL LEGISLADOR NO DESCRI
BE UNA MODALIDAD ÚNICA SINO VARIAS FORMAS DE EJECUTAR EL
EL(CITO, SE CLASIFICAN EN ALTERNATIVAMENTE FORMADOS Y -
ACUMULATIVAMENTE FORMADOS, EN LOS PR !MEROS SE PREV~N DOS 
Ó MÁS HIPÓTESIS COMISIVA Y EL TIPO SE COLMA CON CUALQUIE
RA DE ELLAS. EU LOS ACUMULATIVAMEJJTE FORMADOS SE REQUIE
RE EL CONCURSO DE TODAS LAS H 1PÓTES1 S, 

H, TIPOS DE FORMULACIÓN AMPLIA, 

EN LOS TIPOS DE FORMULACIÓll AMPLIA SE DESCRIBE UNA HIPÓT1'_ 
SIS ÚNICA, DONDE CABEN TODOS LOS MODOS DE EJECUC!Ófl, COMO 
EL APODERAMIENTO. EN EL ROBO, O PRIVAR DE LA VIDA. Ell EL
HOMICIDIO., EN LOS CUALES SE OBTIENE EL RESULTADO POR DI-
VERSAS V(AS, 

J, TIPOS DE DA~O Y DE PELIGRO, 
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Si EL TIPO TUTELA LOS BIENES FRENTE A SU DESTRUCCIÓN O -
DISMINUCIÓN. EL TIPO SE CLASIFICA COMO DE DA~o. POR EJE!::!_ 
PLO EL HOMICIDIO O FRAUDE, DE PELIGRO CUANDO LA TUTELA -
PENAL PROTEGE EL BIEf< CONTRA LA POSIBILIDAD DE SER DA~A
DO., POR E.JEMPLO, EL DISPARO DE ARMA DE FUEGO O LA OMISIÓU 
DE AUXILIO. 

AIJSEJICIA DE TIPO Y DE TIPICIDAD. 

CUANDO NO SE INTEGRA!l TODOS LOS ELEMEllTOS DESCRITOS EN -
EL TIPO LEGAL, SE PRESENTA EL ASPECTO NEGATIVO DEL DELI
TO LLAMADO ATIPICIDAD. AL ATIPICIDAD ES LA AUSENCIA DE
ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA AL TIPO, Si LA CONDUCTA NO ES 
TIPICA, f<O ES DELICTUOSA, 

LA AUSE!lCIA DEL TIPO SE PRESENTA CUANDO EL LEGISLADOR, -
DELIBERADA O INADVERTIDAMENTE, llO DESCRIBE UNA CONDUCTA
QUE, SEGÚN EL SENTIR GENERAL, DEBER!A SER INCLUIDA EN EL 
CATALOGO DE LOS DELITOS. 

LA AUSENCIA DE TIPICIDAD SURGE CUANDO EXISTE EL TIPO. P~ 

RO NO SE AMOLDA A ~L LA COt<DUCTA DADA. 

LAS CAUSAS DE ATIPICIDAD PUEDEN REDUCIRSE EN LAS SIGUIE]i 
TES: AUSENCIA DE LA CALIDAD O DDEL NÚMERO EXIGIDO POR LA 
LEY Etl CUAtlTO A LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO, SI FALTAtl -
EL OBJETO MATERIAL o EL OBJETO JUR!DICO. CUANO NO se DAN 
LAS REFERENCIAS TEMPORALES O ESPECIALES REQUERIDAS EN EL 
TIPOJ AL NO REALIZARSE EL HECHO POR LOS MEDIOS COMISIVOS
ESPEC!FICAME!lTE SE~ALADOS EN LA LEYJ SI FALTAN LOS ELE-
MENTOS SUBJETIVOS DEL DELITO LEGALMENTE EXIGIDOS YJ POR
NO DARSE EN SU CASO. LA ANTIJURICIDAD ESPECIAL. 

3,4 LA ANTIJURICIDAD 
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LA AJITIJURICIDAD Y SUS CAUSAS DE JUSTIFICACIOll 

OTRO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL DELITO ES LA ANTI
JURICIDAD. LA CUAL CONSISTE EN LA VIOLACIÓN DEL VALOR O 
BIEN PROTEGIDO A QUE SE CONTRAE EL TIPO PENAL RESPECTI
VO ( 6 ), 

LA ANTIJURICIDAD ES PURAMENTE OBJETIVA. ATIErmE SÓLO AL 
ACTO. A LA CONDUCTA EXTERNA, PARA AFIRMAR QUE UNA CON
DUCTA ES ANTIJURfDICA, SE REQUIERE NECESARIAMENTE Ull -
JUICIO DE VALOR. UNA ESTIMACIÓN ENTRE ESA CONDUCTA EN -
SU FASE MATERIAL Y LA ESCALA DE VALORES DEL ESTADO, UNA 
CONDUCTA ES AllTIJURfDICA. CUANDO SIErmo TfPICA NO ESTA
PROTEGIDA POR UNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN, 

LA DOCTRINA DUALISTA DE LA ANTIJURICIDAD DETERMINA QUE
EL ACTO SE~A FORMALMENTE A~TIJURfDICO CUANDO IMPLIQUEN
TRANSGRESIÓN A UNA NORMA ESTABLECIDA POR EL ESTADO. Y -
MATERIALMENTE ANTIJURfDICO EN CUANTO SIGNIFIQUE CONTRA
DICCIÓN A LOS INTERESES COLECTIVOS. 

Los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES y CULTURALES DE CADA LUGAR 
O PAfs, VAN A DETERMINAR LA ANTIJURICIDAD DE DICHA RE-
GIÓN, ESTOS PRINCIPIOS LOS TOMA EL DERECHO PORQUE VAN
LIGADOS A LA FORMA DE PENSAR DE UN PUEBLO, 

AUSENCIA DE AJITIJURICIDAD 

PUEDE OCURRIR QUE LA CONDUCTA TfPICA ESTt EN APARENTE -
OPOSICIÓN AL DERECHO Y SIN EMBARGO NO SEA ANTIJURIDICA
POR MEDIAR ALGUNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN• POR ELLO LAS
CAUSAS DE JUSTIFI.CACIÓN COllTITUYEN EL ELEMENTO NEGATIVO 
DE LA ANTIJURICIDAD, 
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LAS CAUSAS DE JUSTJFJCACION 

LAS CAUSAS DE JUSTIFICAC!Óll SON AQUELLAS CONDICIONES QUE 
TIENEN EL PODER DE EXCLUfR LA ANTIJURICIDAD DE UNA CON-
DUCTA TfPICA, LA PRESENCIA DE ALGUNA DE ELLAS OCASIONA LA 
FALTA DE UNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL DELITO, COMO 
LO ES LA ANTIJURICIDAD, A LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN TAM 
BIEN SE LES LLAMA JUSTIFICANTES, CAUSAS ELIMINATORIAS DE
LA ArJTlJUf:IDICIDAD, CAUSAS DE LICITUD, ETC. 

LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓll SON OBJETIVAS, SE REFIEREN AL 
HECHO Y SON PERSONALES, EN PRESENCIA DE ALGUNA DE ELLAS, 
NO SE CONFIGURA EL DELITO, 

LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN APROVECHAN A TODOS LOS COPAR 
TICIPES, SON REALES AL FAVORECER A TODOS LOS QUE ltlTERV.1. 

NIERON, CON LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN NO SE ACARREA -
NINGUNA RESPONSABILIDAD, NI CIVIL NI PENAL. 

PARA ELIMINAR LA ANTIJURICIDAD SE REQUIERE UNA DECLARA
CIÓN LEGAL, 

LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓI< SON LA LEGÍTIMA DEFEl<SAJ EL
ESTADO DE NECESIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER, EL --
EJERCICIO DE UN DERECHO, LA OBEDIENCIA JERAROUICA Y EL -
IMPEDIMENTO LEGÍTIMO, 

LA CULPA COMO UIM DE LAS FORMAS DE LA CULPABILIDAD, EX!.§. 
TE CUANDO SE REAL l ZA LA CONDUCTA S l N ENCAM 1 NAR LA VOLUN

TAD A LA PRODUCCIÓN DE UN RESULTADO TÍPICO, PERO ~STE -
SURGE A PESAR DE SER PREVISIBLE Y EVITABLE, POR NO PONER 
SE EN JUEGO, POR NEGLIGENCIA O IMPRUDENCIA, LAS CAUTELAS 
O PRECAUCIONES LEGALMENTE EXIGIDAS, 
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COMO ELEMENTOS DE LA CULPA, TEllEMOS EN PRIMER TeRMINO UN 
ACTUAR VOLUNTARIO, POSITIVO O NEGATIVO, COMO SEGUllDO --
ELEMENTO SE REQUIERE QUE DICHO ACTUAR SE REALICE SIN LAS 
CAUTELAS O PRECAUCIOtlES EXIGIDAS POR EL ESTADO, TERCERO, 
LOS RESULTADOS DEL ACTO HAN DE SER PREVISIBLES. EVITABLES 
Y TIPIFICARSE PLENAMENTE, Y POR ÚLTIMO, PRECISA UNA RELA 
CIÓN DE CASUALIDAD ENTRE EL HACER Y EL NO HACER INICIA-
LES Y EL RESULTADO NO QUERIDO. 

LAS CLASES DE CULPA SON, CONCIENTE CON PREVISIÓN O CON -
REPRESENTACIÓll, EXISTE CUANDO EL AGENTE HA PREVISTO EL -
RESULTADO TIPICO COMO POSIBLE, PERO NO SOLAMENTE NO LO -
ou I ERE. s rno ABR 1 GA LA ESPERANZA DE QUE NO OCURR 1 RA. LA 
CULPA INCONCJENTE, SIN PREVISIÓN O SIN REPRESENTACIÓN, -
EXISTE CUANDO 110 SE PREVEe UN RESULTADO PREVISIBLE, 

EL ARTICULO NOVENO, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PA 
RA EL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE QUE OBRA CULPOSAMENTE -
EL QUE PRODUCE EL RESULTADO TIPICO, QUE NO PREVIO SIENDO 
PREVISIBLE O PREVIO CONFIANDO EN QUE HO SE PRODUCIRÁ, EN 
VIRTUD DE LA VIOLACIÓN A UN DEBER Dé: CIUDADANO, QUE DE-
B(A OBSERVAR SEGÚN LAS CIRCUllSTANCIAS Y CONDICIONES PER
SONALES, 

FORRAS DE CULPABILIDAD 

Ei.! LA CULPABILIDAD EflCONTRAMOS DOS FORMAS, EL DOLO Y LA 
CULPA, SEGÚN l.A VOLUNTAD DEL AGENTE AL REALIZAR LA CON

DUCTA TIPIFICADA COMO DELITO, O CAUSE IGUAL RESULTADO -
POR MEDIO DE SU NEGLIGEllCIA O IMPRUDENCIA. 

EL DOLO CONSISTE EN EL ACTUAR, CONCIENTE Y VOLUNTARIO, 
DIRIGIDO A LA PRODUCCIÓN DE UN RESULTADO T(PICO Y ANTl
JUR(DICO, COMO ELEMENTOS DEL DOLO ENCONTRAMOS UNO eT1-
CO Y OTRO VOLITIVO O EMOCIONAL; EL eTICO CONSTITUIDO -
POR LA CONCIENCIA DE QUE SE QUEBRANTA EL DEBER, EL VOLl. 
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TIVO CONSISTE El< LA VOLUNTAD DE REALIZAR EL ACTO, 

EXISTEN DIVERSAS ESPECIES DE DOLO, A SABER, EL DOLO DI-
RECTO, QUE ES AQUEL EN EL QUE EL SUJETO SE REPRESENTA EL 
RESULTADO PENALMENTE TIPIFICADO. HAY VOLUNTAD EN REALl-
ZAR LA COflDUCTA Y SE QUIERE EL RESULTADO, EL DOLO INDI
RECTO SE PRESEflTA CUANDO EL AGENTE ACTÚA Ar<TE LA CERTEZA 
DE QUE CAUSARÁ OTROS RESULTADOS PENALMENTE TIPIFICADOS -
QUE NO SE PERSIGUE DIRECTAMENTE. PERO ÁUN PREVIENDO SU -
SEGURO ACAECIMIENTO EJECUTA EL HECHO. EL DOLO EVEUTUAL
EXISTE CUAUDO EL AGENTE SE REPRESENTA COMO POSIBLE UN R~ 
SULTAOO DELICTUOSO.Y A PESAR DE TAL REPRESENTACIÓN, NO -
RENUNCIA A LA EJECUCIÓN DEL HECHO, ACEPTANDO SUS CONSE-
CUENCIAS, EL DOLO INTERMINADO SE DÁ CUAflDO SE TIEflE LA
INTENCIÓN GEN~RICA DE DELINQUIR. SIN PROPONERSE UN RESU~ 
TADO DELICTIVO EN ESPECIAL, 

EL ARTICULO NOVEtlO, PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, SE~ALA QUE OBRA DOLOSAME~TE EL QUE 
CONOCIENDO LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL, O PREVINIErJDO
COMO POSIBLE EL RESULTADO T(PICO, QUIERE O ACEPTA LA -
REALIZACIÓU DEL HECHO DESCRITO POR LA LEY, 

3.5 LA CULPABILIDAD. 

LA CULPABILIDAD Y LAS CAUSAS DE lllCULPABILIDAD, 

LA CULPABILIDAD, COMO UN ELEMENTO MÁS DEL DELITO, SE D~ 
FINE COMO EL CONJUNTO DE PRESUPUESTOS aue FUNDAMENTAN -

LA REPROCHABILIDAD PERSONAL DE LA CONDUCTA ANTIJUR!DICA 
OTROS AUTORES LA DEFINEN COMO EL NEXO INTELECTUAL Y EMQ 
c 1 ONAL QUE L 1 GA AL SUJETO COtl su ACTO e 7 ) • 

PARA EXPLICAR LA NATURALEZA JURIDICA DE LA CULPABILIDAD 
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SE HAN CREADO DOS DOCTRINAS, EL PSICOLOGISMO Y EL NATURA 

LISMO, 

LA TEOR(A PSICOLOGISTA, ESTABLECE QUE LA ESENCIA DE LA -
CULPABILIDAD CONSISTE EN EL PROCESO INTELECTUAL VOLITIVO 
DESARROLLADO EN EL AUTOR. EL ELEMENTO VOLITIVO CONTIENE
LA SUMA DE DOS QUERERES, LA CONDUCTA Y EL RESULTADO, Y -
EL ELEMENTO INTELECTUAL CONTIENE EL CONOCIMIENTO DE LA -
ANTIJURICIDAD DE LA CONDUCTA. 

LA TEORIA IWRMATIVA ESTABLECE QUE EL SER LA CULPABILIDAD 
L.O CONSTITUYE Ull JUICIO DE REPROCHE. PORQUE UNA CONDUCTA 
ES CULPABLE, SI A UN SU..JETO CAPAZ, OUE HA OBRADO CON DO
LO O CULPA.- LE PUEDE EXIGIR EL ORDEN NORMATIVO UNA CON-

DUCTA DIVERSA A LA REALIZADA. FUNDAMENTALMENTE EL JUICIO 
DE REPROCHE EN LA EXIGIBILIDAD DE LOS SUJETOS CAPACES PA 
COMPORTARSE CONFORME AL DEBER SER, 

PARA EL PSICOLOGISMO, LA CULPABILIDAD RADICA EN EL HECHO 
PSICOLÓGICO CAUSAL DEL RESULTADO, PARA EL NORMATIVISMO -
LA CULPABILIDAD RADICA EN EL JUICIO DE REPRDCHE QUE SE -
LE HACE A UN SUJETO, 

TANTO PARA LOS PSICOLOGISTAS COMO NORMATIVISTAS, EL DELl 
TO ES CONTRARIO AL DER~CHO Y A LOS VALORES QUE LAS LEYES 
TUTELAN y, EL AUTOR DEL DELITO SE ENCUENTRA EN CONTRA -
DEL ORDEN JUR(DICO. 

FORftAS DE CULPABILIDAD 

SEGÚN LA CULPABILIDAD EflCONTRAMOS DOS FORMAS. EL DOLO Y 
LA CULPA, SEGÚN LA VOLUNTAD DEL AGENTE AL. REALIZAR LA -

CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO, O CAUSE IGUAL RESULTA
DO POR MEDIO DE SU NEGLIGENCIA O IMPRUDENCIA. 
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EL DOLO CONSISTE EN EL ACTUAf?, CONCIENTE Y VOLUNTARIO, -
DIRIGIDO A LA PRODUCCIÓN DE UN RESULTADO TIPICO Y AtJTI.JJ.[ 
RIDICO. COMO ELEMENTOS DEL DOLO EtJCONTRAMOS urw IOTICO y 
OTRO VOLITIVO O EMOCIONAL• EL IOTICO CONSTITUIDO POR LA -
CONCIENCIA DE QUE SE QUEBRANTA EL DEBER, EL VOLITIVO CO!:! 
S 1 STE EN LA VOLUNTAD DE REAL! ZAR EL ACTO, 

EXISTE DIVERSAS ESPECIES DE DOLO, A SABER. EL DOLO DIRE~ 
TO, QUE ES AQUEL EN EL QUE EL SUJETO SE REPRESENTA EL R~ 
SUL TADO PEllALMENTE TIPIFICADO •. HAY VOLUNTAD DE REAL IZAR
LA CONDUCTA Y SE QUIERE EL RESULTADO, EL DOLO INDIRECTO 
SE PRESENTA CUANDO EL AGENTE ACTÚA ANTE LA CERTEZA DE -
QUE CAUSARA OTROS RESULTADOS PENALMENTE TIPIFICADOS QUE
NO PERSIGUE Olf?ECTAMENTE, PERO AÚN PR~VIENDO SU SEGURO -
ACAECIMIENTO EJECUTA EL HECHO. EL DOLO EVENTUAL. EXISTE 
CUANDO EL AGENTE SE REPRESENTA COMO UN POSIBLE RESULTADO 
DELICTUOSO, Y A PESAR DE TAL REPRESENTACIÓN, NO RENUNCIA 
A LA EJECUCIÓN DEL HECHO, ACEPTAUDO SUS CONSECUEf.JC 1 AS. -

EL DOLO INDETERMINADO SE DA CUANDO SE TIENE LA INTENCIÓN 
GENERICA DE DELINQUIR. SIN PROPONERSE UN RESULTADO DELE~ 
TIVO EN ESPECIAL 

EL ARTICULO NOVENO. PRIMER PARRADO DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL. SE~ALA QUE OBRA DOLOSAMENTE EL QUE, 
CONOCIENDO LOS ELEMEfJTOS DEL TIPO PENAL, O PREVIENDO CO
MO POSIBLE EL RESULTADO TÍPICO, QUIERE O ACEPTA LA REALl 
ZACIÓN DEL HECHO DESCRITO POR LA LEY. 

LA CULPA COMO UNA DE LAS FORMAS DE LA CULPABILIDAD. EX!~ 

TE CUANDO SE REALIZA LA CONDUCTA SIN EUCAMlfJAR LA VOLUN
TAD A LA PRODUCCIÓN DE UU RESULTADO TIPICO. PERO IOSTE -
SURGE A PESAR DE SER PREVISIBLE Y EVITABLE. POR tJO PONER 
SE EN JUEGO, POR NEGLIGENCIA O IMPRUDENCIA, LAS CAUTELAS 
O PRECAUCIONES LEGALMENTE EXIGIDAS. 
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COMO ELEMENTOS DE LA CULPA, TENEMOS é.U PRIMER Tt:RMINO UN 

ACTUAR VOLUNTARIO, POSITIVO O NEGATIVO, COMO SEGUl-IDO EL.E_ 
MENTO SE REQUIERE QUE DICHO ACTUAR SE REALICE SIN LAS -
CAUTELAS O PRECAUCIONES EXIGIDAS POR EL ESTADO. TERCERO, 

LOS RESULTADOS DEL ACTO HAii DE SER PREVISIBLES Y EVITA-

BLES Y TIPIFICARSE PLENAMENTE, Y ~OR ÚLTIMO, PRECISA UNA 
RELACIÓN DE CASUAL !DAD ENTRE EL HACER Y EL NO HACER, INl. 
CIALES Y EL RESULTADO NO QUERIDO. 

LAS CLASES DE CULPA SON, CONCIENTE CON PREVISIÓN O CON -

REPRESENTAC 1 ÓN, EX 1 STE CUANDO EL AGEtlTE HA PREV 1 STO EL -

RESULTADO TfPICO COMO POSIBLE, PERO llO SOLAMErJTE NO LO -

QUIERE, SINO ABRIGA LA ESPERANZA DE QUE NO OCURRIRA. LA 

CULPA lf.JCONC I ENTé, S ItlPREVJ SIÓN O SIN REPRESENTACIÓN, 

EX 1 STE CUANDO NO SE PREVE~ UU RESULTADO PREV 1S1 BLE, 

EL ARTICULO NOVENO PARRAFO SEGUNDO. DEL CóDIGO PENAL PA

RA EL DISTRITO FED1':RAL ESTABLECE QUE OBRA CULPOSAMEIJTE -

EL QUE PRODUCE Ull RESOL TADO TIPICO, QUE O PREVIÓ SIENDO

PREVISIBLE O PREVIÓ CONFIANDO EN QUE NO SE PRODUC!RA, EN 

VIRTUD DE LA VIOLACIÓN DE UI< DEBER DE CIUDADANO. QUE DE

B!A Y PODfA OBSERVAR SEGÚN LAS CJRCUNSTAl~CIAS Y CONDICIQ 

NES PERSONALES. 

LA INCULPABILIDl\JI 

LA HlCULPABILIDAD OPERA AL HALLARSE AUSENTES LOS ELEMEN

TOS ESENCIALES DE LA CULPABILIDAD, Y SON EL CONOCIMIENTO 
Y LA VOLUNTAD,. POR ELLO LA INCULPABILIDAD CONSISTE EN LA 

ADSOLUCIÓN DEL SUJETO EN EL JUICIO DE REPROCHE. 

PARA QUE UIJ SUJETO SEA CULPABLE. SE REQUIERE Etl SU CON-

DOCTA LA INTERVENCIÓN DEL CONOCIMIEl"TO Y LA VOLUIJTAD; -

POR LO TANTO LA INCULPABILIDAD SE REFIERE A ESOS DOS EL& 
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MENTOS: INTELECTUAL Y VOLITIVO, TODA CAUSA ELIMINATORIA 
DE ALGUNO O DE AMBOS, DEBE SER CONSIDERADA COMO CAUSA DE 
INCULPABILIDAD, 

LAS CAUSAS DE INCULPABILIDAD sor< EL ERROR ESENCIAL DE H.!O_ 
CHO, OUE ATACA EL ELEMENTO INTELECTUAL Y LA COACCIÓN SO
BRE LA VOLUNTAD, QUE AFECTA EL ELEMENTO VOLITIVO, 

TANTO EN EL ERROR COMO EN LA IGNORANCIA PUEDEN CONSTITUfR 
CAUSAS DE INCULPABILIDAD, SI PRODUCE" EN EL AUTOR DESCO
NOCIMIENTO O UN CONOCIM!Et<TO EQUIVOCADO SOBRE LA At<TIJU
RICIDAD DE su cormUCTA. EL OBRAR EN TALES COllDICIOl<ES R.!O_ 
VELA FALTA DE MALICIA, DE OPOSICIÓN SUBJETIVA CON EL DE
RECHO, EN EL ERROR SE TIENE UNA FALSA APRECIACIÓN DE LA 
REALIDAD, EH LA lG~ORANCIA HAY AUSENCIA DE CONOCIMIENT01 
EN EL ERROR SE CONOCE, PERO SE CONOCE EQUIVOCADAMENTE, -
LA JGrJORANCIA ES UTJA LAGUNA DE NUESTRO ENTENDIMIENTO, 
PORQUE NADA DE CONOCE, NO ERRÓNEA U l CERTERAMET.!TE. 

EL ERROR SE DIVIDE Ell ERROR DE HECHO V DE DERECHO. EL
ERROR DE HECHO SE CLASIFICA EN ESEnCIAL Y ACCIDENTALJ -
EL ACCIDENTAL SE CLASIFICA EN A SU VEZ EN ABERRATIO IC
TUS, ABERRATIO 11~ PERSONA V ABERRATIO DELICTI, 

EL ERROR DE DERECHO NO PRODUCE EFECTOS DE EXIMIENTE, POE. 
QUE EL EQU l VOCADO CONCEPTO SOBRE LA S l Gil! F l CAC l Óll DE LA
LEV NO JUSTIFICA NI AUTORIZA SU VIOLACIÓN, 

EN EL ERROR ESENCIAL EL SUJETO ACTÚA ANTIJURfDICAMENTE
CREVENDO ACTUAR JURfDICAMENTE¡ EXISTE DESCONOCIMIENTO -
LA ANT l JUR l c l DAD DE su cormucTA. 

LA DOCTRINA DIVIDE EL ERROR EN DOS CLASES, DE TIPO V DE 
PROHIBICIÓN, SEGÚN RECAIGA SOBRE UN ELEMENTO O REQUISI
TO CONSTITUTIVO DEL TIPO PENAL, O EL SUJETO, SABIEHDO -
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QUE ACTÚA TÍPICAMENTE, CREE HACERLO PROTEGIDO POR UtJA .JU.§. 
TIFICANTE, POR ELLO LAS EXIMifJEtJTES PUTATIVAS SON LAS SJ_ 
TUACIONES EN LAS CUALES EL AGENTE. EN FUNCIÓN DE UN ERROR 
ESENCIAL DE HECHO INSUPERABLE CREE ESTAR AMPARADO POR UNA 
CAUSA DE .JUSTIFICACIÓN O BIEN QUE SU CONDUCTA NO ES TÍPI
CA, 

EL ERROR ES ACCIDENTAL SI NO RECAE SOBRE CIRCUNSTANCIAS
ESENCIALES DEL HECHO, 511~0 SECUNDARIAS. EL ERROR EN EL
GOLPE • ABERRATIO ICTUS, SE DA CUANDO EL RESULTADO IJO ES-
PRECISAMENTE EL REQUERIDO PERO ES EQUIVALENTE, EL ERROR 
EN LA PERSONA, ABERRATIO IN PERSONA, ES CUNADO EL ERROR
VERSA SOBRE LA PERSONA OS.JETO DEL DEL !TO, EL ERROP. EN -
EL DELITO, ABEERATIO DELICTJ, SURGE CUANDO SE OCASIONA -
UN SUCESO DIFERENTE AL DESEADO. 

LAS EXIMIENTES PUTATIVAS SON LA LEGITIMA DEFENSA PUTATI
VA, QUE SURGE CUANDO EL SUJETO CREE FUf-lDADAMENTE, POR UN 

ERROR ~SENCIAL DE HECHO. ENCONTRARSE ANTE UNA SITUACIÓN
QUE ES NECESARIO REPELER MEDIANTE LA LEGÍTIMA DEFENSA• -
SIN LA EXISTENCIA EN LA REALIDAD DE UNA IN.JUSTA AGRESIÓN 
LA MISMA SITUACIÓN SE riA EN EL ESTADO DE NECESIDAD PUTA
TIVO Y EL DEBER Y EL DERECHO LEGALES PUTATIVOS, 

3.6 LOS MENORES A LA LUZ DE LA TEORIA DEL DELITO 

EL DELITO EN LOS l'ENORES 

HAY UN CASI TOTAL ACUERDO EN CONSIDERAR AL DELITO COMO -
UNA COiJDUCTA HUMANA TÍPICA. ANTI.JURÍDICA Y CULPABLE AUN
QUE ALGUNOS AUTORES INCLUYEN PUNIBLE, 

LA PREGUNTA BASICA ES SI LA ACCIÓN O MISIÓN TfPICA, ANTJ_ 
.JURÍDICA Y CULPABLE COMETIDA POR UN MEfJOR DE EDAD CONST.l. 
TUVE UN DEL! TO. 



" LA MANIDA FRASE DE QUE LOS MENORES HAN QUEDADO (FUERA 
DEL DERECHO PEllAL ) PRESUME UNA ACTITUD BELICOSA CONTRA 
CUALQUIER SUERTE DE PLANTEAMIENTO JURfDICO, EL SANTO -
HORROR POR LOS PROBLEMAS DOGMATICOS QUE TRANSPIRA EN LA 
LEGISLACIÓ~ DE MENORES NO IMPIDE SIN EMBARGO. QUE ESOS
PROBLEMAS EST~N AH!. Y QUE EL DESCUIDO EH EL QUE SE LES 
HA TENIDO SEA A BUEN SEGURO, LA CAUSA DE LAGUUAS, CON-
TRADICCIONES. VAGUEDADES E INCOHERENCIAS ( 8 ), 

Nos DAMOS CUENTA QUE EL MAESTRO ESPAílOL Jos~ MARfA Ro-
DRfGUEZ DEVESA. TIENE RAZÓN YA QUE LA LEGISLACIÓN REFE
RENTE A CONDUCTAS DELICTUOSAS COMETIDAS POR MENORES DE
EDAD HA SIDO MUY POCO ESTUDIADA, 

A CONTINUACIÓN ANALIZAREMOS POR SEPARADO LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS DEL DELITO : COllDUCTA. TJPICIDAD. ANTJJUR!Cl
DAO Y CULPABILIDAD, EN CUAí,TO A LAS CONDUCTAS ANTIJURf
DICAS COMETIDAS POR UN MENOR, 

LA COllDUCTA ES EL COMPORTAMJEllTO HUMANO VOLUNTAR JO, E!i 
TE COMPORTAMIENTO PUEDE SER SOCIALMEf,TE RELEVANTE O 
IRREVELANTE, 

LA CONDUCTA EX 1 STE J NDEPEND J ENTEMENTE DE QUE LA LEY LA 
CONTEMPLE O NO. Y PUEDE SER ANTISOCIAL AÚN CUANDO LA -
LEY NO LA CONSIDERA ASf, 

LA LEY VALORA LAS CONDUCTAS, LAS RECONOCE Y LAS DESCRI
BE, LA CONDUCTA QUE NOS INTERESA AQUf ES AQUELLA QUE -
TIENE RELEVANCIA JURIDJCO-PENAL, 

EN EL MUNDO FÁCTICO, LA COllDUCTA PUEDE TENER UN RESUL
TADO. UN CMABIO MATERIAL EXTERNO. ENTRE LA CONDUCTA Y 
EL RESULTADO DEBE HABER UN NEXO DE CAUSALIDAD.UN LIGA-
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MEN, LA CONDUCTA DEBE HABER CAUSADO EL EVElffO (EL DERE-

CHO RECONOCE EL RESULTADO Y EL NEXO CASUAL. INDEPENDIEN

TEMENTE DE SU UBICAC!Óll DOGMÁTICA. QUE VARIA SEGÚN EL -

AUTOR), 

As! MISMO LA CONDUCTA PUEDE SER UN HACER ALGO O UN DE.JAR 

DE HACER ALGO ( SIEMPRE ESTAMOS PEUSANDO EN UN COMPORTA
MIENTO HUMANO VOLUNTARIO ), NO DEBE INTERPRETARSE LA COtl 
DUCTA ÚlllCAMENTE COMO ACCIÓN PUEDE TRATARSE TAMBI!Or< COMO 

UtlA ACTIVIDAD, 

Los MENORES DE EDAD. 1 NDUDABLEMENTE R!;ALI ZAN CONDUCTA. ES 

DECIR, COMPORTAMIENTO VOLUNTARIOS DE ACCIOl>I U OMISIÓN. 

SE COUS I DERA QUE NO HAY CONDUCTA CUAllDO EL COMPORTAM 1 EN

TO NO ES VOLUNTARIO, POR INCAPACIDAD FfSICA O PSfOUICA,
COMO Etl EL CASO DE LA FUERZA F!SICA IRRESISTIBLE, 

CUANDO SE COllS lDERA QUE lrn HAY CONDUCTA NUESTROS ORDENA

M 1 EN TOS EXCLUYEr.i LA REAL I ZAC l ÓN DEL DELITO. Eu LOS MENQ 

RES PUEDE OCURRIR, DESDE LUEGO, LA AUSENCIA DE CONDUCTA
LO QUE TRAE CONSECUENCUA LA EXCLUSIÓN DEL DELITO. 

AUNQUE DEBENOS SER CONSCIEUTOS Y REALISTAS DE QUE LO AN

TERIOR ES SÓLO EN LA M!NORIA DE LAS COllDUCTAS DELICTIVAS 

COMETIDAS POR UI< MENOR, 

LA TIPICIDAD ES LA ADECUACIÓN DE LA COUDUCTA A UN TlPO

LEGAL, ES DECIR, LA CORRESPONOIErlCIA DE LA COfJDUCTA A UN 
TIPO LEGAL. ES DECIR, LA CORRESPONDEtlClA DE LA CONDUCTA

DEL SU.JETO CON UUA CONDUCTA DESCRITA POR LA LEY. 

No HAY LA MEIWR DUDA DE QUE LA CONDUCTA DE Utl MENOR PUE

DE PERFECTAMENTE CONCORDAR CON LA DESCR l PC l ÓI< DE QUE ELLA 

HACE LA LEY, HABIENDO AS! MISMO CASOS DOtlDE NO ADECUA LA 
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LA CONDUCTA Y SE HABLA DE ATIPICIDAD, 

LAS CAUSAS DE ATIPICIDAD SON LAS MISMAS PARA MENORES Y -
PARA MAYORES DE EDAD, 

LA ANTI.JURICIDAD ES LA OPOSICIÓN MATERIAL CON LA NORMA -
DE DERECHO, ES EL CONTRASTE ENTRE LA CONDUCTA Y LA LEY.
ES LA ESTIMACIÓN DE QUE LA CONDUCTA LESIONA O PONE EN P~ 
LIGRO BIENES Y VALORES .JURfDICAMENTE TUTELADOS, 

LA AIHI.JURIDICAD EXISTE SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA UNA -
CAUSA DE .JUSTIFICACIÓN COMO LA LEGfTIMA DEFENSA, 

No PARECE HABER PROBLEMA EN ACEPTAR QUE LA CONDUCTA DE -
UN MENOR, ADEMAS DE TfPICA, PUEDE SER ANTl.JURfDICA. ES -
DECIR. S~R CONTRARIA A DERECHO, ASf TAMPOCO DEBE HABER
DUDA· EN ADOPTAR LAS CAUSAS DE .JUST 1F1CAC1 ÓN PARA MENORES, 

SE LLAMA CULPABLE AQUELLA CONDUCTA QUE PUEDE SER REPROCHA 
DA AL SU.JETO, 

LA CULPABILIDAD ES EL .JUICIO DE REPROCHE QUE SE HACE A -
Ull SU.JETO EN CONCRETO, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE ES
TE HAYA TENIDO PSfQUICA PARA HABER VALORADO LIBREMEIHE -
SU CONDUCTA Y PARA CONOCER LA ANTl.JURICIDAD DE LA MISMA, 

"LA CULPABILIDAD O REPROCHABILIDAD SE FUDNA EN LA DISPO
SICIÓN INTERNA CONTRARIA A LA UORMA QUE REVELA EL INDIV.! 
DUO. PUESTO QUE. PESE HABERSE PODIDO CONDUCIR DE MODO 
ADECUADO A LA l.JORMA Y MOTIVADO EN ELLO rJO LO HIZO". 

"LA REPROCHABILIDAD DE .LA CONDUCTA TfPICA Y ANTl.JURIDI

CA REALIZADA, COMIENZA CON LA EXIGIBILIDAD DE UNA CONDUJ;. 
TA AL DERECHO Y AUMEllTA Erl RAZÓN DIRECTA DE fOSTA ( 9 ) , 

LA CULPABILIDAD PUEDE TENER ELEMENTOS flEGATIVos. ES DE-
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CIR1 PUEDEN EXISTIR SITUACIONES QUE LA ANULEN O INVALIDEN 
ESTAS SITUACIONES SOU : EL ERROR DE PROHIBICIÓN, LA NO -

EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA. 

POR LO GENERAL SE HA DEFINIDO A LA IMPUTABILIDAD COMO QUJ;_ 

RER Y ENTENDER EN EL CAMPO DEL DERECHO 1 POR TAHTO,, DEBE-

MOS CONSIDERAR AL SUJETO ACTIVO Cotl PLENO CONOCIMIEUTO DEL 

DERECHO, ASf COMO SE ENCUENTRA EN UN ESTADO FÍSICO Y MEN-
TAL SALUDABLE• ADEMÁS DE REUNIR EL REQUISITO DE HABER. CUM

PLIDO 18 AÑOS DE EDAD, PRESUPUESTO EN EL CUAL SE LE CONSI

DERA PLENAMENTE CAPAZ PARA EL DERECHO PEl>lAL. 

"LA IMPUTABILIDAD ES,, EL CONJUNTO DE CONDICIONES MfNIMAS

·DE SALUD Y DESARROLLO MENTAL EN EL AUTOR, EN EL MOMENTO -

DEL ACTO TfPICO PENAL QUE LO CAPACITA PAFlA RESPONDER DEL

MISMO ( 10 ) , 

LA IMPUTABILIDAD DE LOS MEflORES PARA LóPEZ REY ES: "LA TJ;. 

SIS DE UN MENOR PENALMENTE JRRESPOHSABLE POR EL HECHO DE

SERLO ES TAN ILÓGICA.- ASOCIAL Y ANTICIENTJFfCA COMO LA DE 
ESTIMAR QUE TODO ADULTO ES REPONSABLE POR SERLO. UNA Y -
OTRO f'IEGAN EL PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓM ( 11 ), 

LA PUNIBILIDAD ES LA AMENAZA DE LA PRIVACIÓN O RESTRICCIÓN 

DE BIENES O DERECHOS PARA EL CASO DE QUE SE REALICE ALG0-

0 Se DEJE DE HACER ALGO ORDENADO POR LA LEG I SLAC I ÓU PEUAL, 

ESTA CONMINACIÓN DEBE ESTAR COflSIGNADA EN LA LEY (PRINCI

PIO DE LEGALIDAD), 

PUNICIÓN,- Es LA FIJACIÓN AL CASO COUCRETO DE LA AMENAZA 

DESCRITA POR LA LEY, ES DECIR, ES LA DETERMitlACIÓN E IN

DIVIDUALIZACIÓN ·DE LA PUtlIBILIDAD ESTA FUNCIÓN DEBE SER 

PROPIA DEL PODER JUDICIAL, 

PENA,- Es LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN ENUNCIADA 



POR LA LEY Y PRONUNCIADA POR EL JUEZ, 

Los MENORES DE EDAD llO PUEDEN SER SOMETIDOS Etl NUESTRO -

DERECHO A PUNICIÓN SINO. A DIVERSAS MEDIDAS DE .TRATAMIE.tl 

TO, 

EXISTEN CASAS Etl QUE EL MENOR REALIZA DE MANERA INTEGRAL 

TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Tf PICOS DESCRITOS POR 

EL TIPO PENAL. NO OBSTANTE LA LEY PRESCINDE DE PENA AL -

TRATARSE SIMPLEMENTE DE UNA CAUSA PERSONAL DE EXCLUSIÓN

DE LA PENA. COMOEXCUSAS ABSOLUTORIAS ( CAUSAS DE NO PUllJ.. 

CIÓN. DEBEll BENEFICIAR TAMBI~N A LOS MENORES DE EDAD), 

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 
(4 ) 
es J 
(6 ) 
(7 ) 
(8 ) 

" ) (10) 
(11 J 

Raúl Carranca y Trujf11o. Raúl Carranca y Rfvas .. Der-echo Pennl MeJO:fcano 
Edft. Porrúa• s. A. p6g. 225 
Fernando Castellanos Tene. Lfne•mfentoa Elementales de l>Grecho Penal 
Edft. Porrfa. S. A. pl!lg. 132 
RaUJ Carr•nca y Tr-ujf11o. Raúl Carr-ance y Rfvas. Op. cit. p6g. 275 
Fer-nando C.:iteJlafloa Teno1t. Op. cft. p.lg. 1't9 
Clidfdo Penal p.iu·a el Dfstr-fto Federal Edft. Porrúa• S. A. 
Fernando Ca:otollanoa Tena. Op. cft. p.lig. 178 
Fernando Castellanos Tena. Op. cft .. p.5g. 23'-
Jo66 Mar-fa Rodr-fguez Devead.- Citado por Rodr-fguez Hanzaner-es. Op cft. 
p.lg. 317-318 .. 
Eugenio Rapul Zofferonf Manual de Derechoa Pela Parto Cener.el pig.73 
Fernando Castellanoa Op. cft. p.5g. 318 
Manuel L6pez Rey Arl"'ojo. Crfmfnolo9fa Tomo y p.5g. 249 
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~.?.~ ~acto~~s ~can6~icas. 

/.~.~ L~ Im~tJ~~'-ili~~~. 

~.~.~ L~ I~l~~LJ~~~ili~~d. 
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4,1 CONCEPTOS 
4.1.l DELITO 

CAPITULO IV 

CONDUCTAS ANTIJURIDICAS 

LA PALABRA DELITO DERIVA DEL VERBO # OELINQUERE u QUE -
S 1GtllF1 CA ABANDONAR, APARTARSE DEL BUEN CAM 1 NO, ALEJARSE 
DEL SENDERO SE~ALADO POR LA LEY" ( 1 ), 

PARA GARC(A MAYNEZ, "SE DA EL NOMBRE DE DELITOS A CIERTAS 
ACCIONES ANTISOCIALES PROHIBIDAS POR LA LEY. CUYA COMI-
SIÓN HACE ACREEDOR AL DELINCUENTE A DETERMINADAS PENAS -
e 2 >. 

"EL DELITO ES. POR CONSIGUIENTE. UN ACTO HUMANO REALIZA-
DO CON VOLUNTAD DOLOSA 11 

( 3 ) , 

MEZGER, EXPONE QUE ES UNA ACCIÓN T(PICAMENTE ANTIJUR(DI
CA Y CULPABLE, ES PUES LA CONDUCTA. LA TIPICIDAD Y LA Ali 
TIJURICIDAD SON ELEMENTOS DEL DELITO; LA IMPUTABILIDAD -
ES UN ELEMENTO DE LA CULPABILIDAD, Y LA PUBIBILIDAD ES -
UNA CONSECUENCIA DEL DELITO. NO UN ELEMENTO ( 4 ), 

EXISTEN DIVERSAS CONCEPCIONES DEL DELITO, CONSIDERAMOS -
UNA DE LAS MAS ACERTADAS LA QUE EXPONE MEZGER. NO OBSTAli 
TE LA DEFINICIÓN QUE NOS DA JIM~NEZ DE AsúA. EN LA QUE -
CONSIDERA QUE EL DELITO ES " UN ACTO T(PICAMENTE JUR(DI
CO. IMPUTABLE Y CULPABLE, SOMETIDO A VECES A CONDICIONES 
OBJETIVAS DE PENALIDAD, Y QUE SE HALLA CONMINADO CON UNA 
PENA O, EN CIERTOS CASOS, CON DETERMINADA MEDIDA DE SEGg 
RIOAD EN REEMPLAZO DE ELLA" EN LA QUE PARA EL, TODOS ES
TOS SON ELEMENTOS DEL DELITO, 
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EN EL DERECHO PENAL. ENTENDEMOS COMO DELITO: .,EL ACTO H!! 
MANO. ANTIJURfOICO. TfPico. IMPUTABLE. CULPABLE y PUNI-
BLE ••• " ( 5 ) • 

COMO VEMOS EXISTEN ELEMENTOS DEL DELITO EN EL QUE TODOS -
LOS AUTORES CONCUERDAN COMO ES EL HECHO DE PARA QUE EXIS
TAN EL DELITO DEBE EXISTIR PRIMERAMENTE UN ACTO QUE TAM-
BIEN PUEDE SER UNA OMISIÓN TAL Y COMO NOS LO MANFIESTA EL 
CÓDIGO PENAL EN SU ART!CULO 7 PARRAFO PRIMERO QUE REZA 
" DELITO ES EL ACTO U OMISIÓN QUE SANCINAN LAS LEYES PENA 
LES. u 

EL ACTO HUMANO SE REFIERE A UNA CONDUCTA HUMANA, LA CON-
DUCTA ES UN COMPORTAMIENTE VOLUNRARIO• ENCAMINADO A UN -
PRÓPOSITQ, POR SUPUESTO QUE APRA EL DERECHO PENAL. SOLO -
INTERESA AQUELLA CONDUCTA QUE TIENE RELEVANCIA JUR!DICA. 

LA CONDUCTA PARA QUE SE DE, NECESITA LA REALIZACIÓN FfSI
CA, ES PUES LA EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DEL SUJETO Y UN -
ASPECTO PSICOLÓGICO ES DECIR LA VOLUNTAD QUE TIENE EL --
AGENTE DE REALIZAR O EXPRESAR ESA ACCIÓN, 

AL REALIZARSE LA CONDUCTA, ESTA PRODUCIRA UN RESULTADO JU 
RfDICQ, QUE TRAE COMO CONSECUENCIA UN CAMBIO EN EL MUNDO
FENOMENOLÓGICO COMO PRODUCTO DEL ACTO U OMISIÓN DEL SUJE
TO MISMO QUE PONE EN PELIGRO BIENES JURfDICAMENTE TUTELA
DOS POR EL DERECHO, 

ENCONTRAMOS POR LO TANTO QUE LOS ELEMENTOS DE LA CONDUCTA 
SON: MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD, UN RESULTADO, PERO TAtl 
BIEN EXISTE UNA RELACIÓN DE CAUSALIDAD, ES DECIR "EL RE-
SULTADO DEBE TENER COMO CAUSA UN HACER DEL AGENTE, UNA -
CONDUCTA POSITIVA ( 6 ), 
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AHORA BIEN EL ASPECTO NEGATIVO DE LA CONDUCTA ES LA LLA
MADA AUSENCIA DE CONDUCTA, SE CONSIDERA QUE NO HAY CONDIJ!:. 
TA CUANDO EL COMPORTAMIENTO NO ES VOLUNTARIO POR INCAPACl 
DAD F(SICA O PS(QUICA. 

DE LO ANTERIOR PODEMOS OBSERVAR QUE UN MENOR PUEDE EFEC-
TUAR ACCIONES U OMISIONES OUE TRAIGAN COMO RESULTADO UN -
DELITO, ES DECIR SON CAPACES DE PRODUCIR RESULTADOS QUE -
SE ENCUENTREN EN RELACIÓN CAUSAL CON AL CONDUCTA REALIZA
DA, PERO TAMBltN ES CIERTO QUE UN MENOR SE LE PUEDE OBLI
GAR POR FUERZA F!S!CA A COMETER UN ACTO DELICTUOSO. ESTE 
ACTUÓ CON AUSENCIA DE CONDUCTA. COMO SUCEDE EN LA ACTUA
LIDAD CON LOS NIÑOS DE LA CALLE, QUE PERSONAS MAYORES PA 
RA DARLES UNA SUPUESTA PROTECCIÓN LOS OBLIGAN A COMETER 
ACTOS DELICRUOSOS QUE UN PRINCIPIO SE PUEDE CONSIDERAR -
QUE ES CON AUSENCIA DE CONDUCTA PERO CON EL TIEMPO SE -
TRANSFORMAN EN SU FORMA DE VIDA POR LO CUE DESDE MUY PE
QUE~OS APRENDER A DELINQUIR, 

PARA QUE ESTA CODUCTA SEA SANCIONADA POR LAS LEYES PENA
LES DEBE ADECUARSE A UN TIPO PENAL, EL TIPO PENAL ES LA
DESCRIPCIÓN DE UNA CONDUCTA !LICITA QUE LASTIMA O PONE -
EN PELIGRO A UN BIEN JUR(DICAMENTE TUTELADO POR LA LEY.
SI UN SUJETO COMETE UNA CONDUCTA DESCRITA POR LA LEY PE
NAL COMO COtlDUCTA CRIMINOSA ESTAREMOS FRENTE A UN DELITO 
ESTE TIPO PENAL NO ES LA TIPICIDAD, LA TIPIClDAD ES LA -
ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA AL TIPO YA ANTES DESCRITO POR 
LA LEY, 

AHORA BIEN Ull MENOR AL REALIZAR UNA CONDUCTA CRIMINOSA, 
ESA CONDUCTA SI SE ENCUENTRA DESCRITA POR LA LEY DIRE-
MOS ENTONCES QUE LA CONDUCTA DEL MENOR ESTA TIPIF!CADA
POR LAS LEYES PENALES. 
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EXISTEN ALGUNAS CONDUCTAS QUE NO SE ADECUAN EXACTAMENTE
AL TIPO DESCRITO POR LA LEY, YA SEA POR AUSENCIA DE CARA~ 
TERISTICAS DE TIEMPO. MODO. o ESPACIO EXIGIDO, POR LA ca 
LIDAD DE LA CODUCTA REQUERIDA POR LA LEY AL AGENTE, AUSEli 
CIA DE MEDIOS LEGALES REQUERIDOS PARA REALIZAR LA CONDUC
TA, POR AUSENCIA DEL OBJETO, SEA MATERIA, EL JUR!DICO O -
CONDICIÓN VALORATIVA DEL MISMO, A ESTA CONDUCTA QUE NO SE 
ADECUA AL TIPO SE LE DENOMINA ATIPICIDAD, QUE NO ES LO -
MISMO QUE LA FALTA DE TIPO PENAL. 

LA CONDUCTA YA HEMOS VISTO QUE DEBE DE ESTAR ENCUADRADA A 
UN TIPO PENAL DESCRITO CON ANTERIORIDAD, PERO TAMBIÉN ES
TA CONDUCTA DEBE SER CONTRARIA A LAS NORMAS ESTABLECIDAS
POR EL ESTADO, ES PUES DEBE SER ANTIJUR!DICA, LA CONDUCTA 
ANTIJUR!DICA ES LA QUE CONTRAVIENE AL DERECHO, ES LA ESTL 
MACIÓN DE QUE LA CONDUCTA LESIONA O PONE EN PELIGRO BIE-
NES O VALORES JUR!DICAMENTE TUTELADOS POR EL DERECHO, DI
REMOS QUE ES LA VIOLACIÓN DEL VALOR O BIEN PROTEGIDO A QUE 
SE CONTRAE EL TIPO PENAL. 

SI HEMSO VISTO QUE TODOS ESTOS ELEMENTOS CONTIENEN UN A~ 
PECTO NEGATIVO, EN EL CASO DE LA ANTIJURICIDAD, ES LA -
AUSENIA DE ANTIJURICIDAD, EN LA CUE LA CONDUCTA ESTA EN
APARENTE OPOSICIÓN AL DERECHO O BIEN SE HA PUESTO EN PE
LIGRO UN BIEN JUR!DICAMENTE TUTELADO, PERO CON ALGUNA -
CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO, ANTERIORMENTE LLAMADA EX
CLUYENTE DE RESPONSABILIDAD, AHORA SON LAS CAUSAS DE EX
CLUSIÓN DEL DELTIO LAS QUE CONSTITUYEN EL ELEMENTO NEGA
TIVO DE LA ANTIJURICIDAD. 

EN LOS MENORES TAMBIÉN SE ENCUENTRA ESTE ELEMENTO YA QUE 
UN MENOR PUEDE COMETER UNA CONDUCTA QUE APARENTEMENTE -
SEA DELICTUOSA PERO CON ALGUNA CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL -
DELITO. POR EJEMPLO UN JOVE DE 15 Afilos VIVE SOLO CON su 
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MADRE Y UN TERCERO PENETRA EN SU HOGAR CON EL FIN DE RO
BAR Y ABUSAR DE LA MADRE Y AL FORCEJEAR CON EL AGRESOR -
EL MENOR LESIONE O MATE AL AGRESOR. ESTAREMOS ENTONCES -
ANTE UNA LEGITIMA DEFENSA TAL Y COMO LO EXPRESA LA FRAC
CIÓN IV PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 15 DEL CÓDIGO PE-
NAL, EN ESTE CASO ENTRA EN .JUEGO UNA CAUSA DE EXCLUSIÓN 
DEL DELITO, NO UNA DE INIMPUTABILIDAD. 

4.1.2 DELICUENTE 

DESPU~S DE HABER VISTO LA DEFINICIÓN DE DELITO PODEMOS -
DECIR QUE DELINCUENTE ES ÁOUEL OUE COMETE DELITOS, 

DELICUENTE.- REO, PERTURBADOR, DE UN CRIMEN, O QUE HA -
COMETIDO ALGUN DELITO,,, •• • ( 7 ), 

EL MENOR DELINCUENTE SERÁ ÁOUEL MENOR DE 18 AflOS QUE COM!;. 
TE CO~DUCTAS ENCUADRADAS A TJPOS PENALES, ES PUES COMETA
DELITOS, 

EL CóDIGO PENAL SIN EMBARGO NO HABLA DE MENORES DELINCUEli 
TES, SINO UTILIZA LA PALABRA " INFRACTORES ". "INFRACTOR
SIGNIFICA TRANSGRESOR, ES DECIR QUE VIOLA O QUEBRANTA UNA 
LEY, PACTO O TRATADO,,,," ( 8 ) , 

LA LEY QUE REGLAMENTA LA CONDUCTA DELICTUOSA DE LOS MENO
RES ES LA LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA
REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE 
QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HABLA DE MENOR DELINCUENTE SINO
DE INFRACTORES, 

DE ACUERDO AL SIGINIFICADO DE DELITO DEBERfA LLAMARSE A
LOS MENORES OUE COMETEN ACTOS ILfCITOS MENORES DELINCUE_N 
TES, PERO COMO ESTA PALABRA DELICUENTE PUEDE ABARCAR DI-
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8J. 

VERSOS ENFOQUES TANTO SOCIOLÓGICOS COMO PSICOLÓGICOS Y P~ 
RA DEFINIR EST~ TIPO DE PROBLEMAS SE NECESITA UN SIGNIFI
CADO CLARO Y PRECISO QUE ABARQUE TANTO LOS ASPECTOS JUR!
DICOS, SOCIALES Y PSICOLÓGICOS PUES SI NO SE HACE ESTO SE 
PUEDE ETIQUETAR COMO DELINCUENTES QUl~NES NO LO SON, 

Es POR ELLO A NUESTRO ENTENDER QUE EL LEGISLADOS QUISO COK 
CENTRAR TODOS ESTOS ASPECTOS EN LA PALABRA INFRACTOR, 

4.1.3 MENOR DE EDAD 

ESTE CONCEPTO ES EL QUE PUDIERAMOS DECIR EL MAS SIMPLE, NO 
TAN COMPLEJO, PUES MENOR u ES TODA PERSONA, NI~Q, JOVEN -
QUE, CON ARREGLO AL SISTEMA JUR!ri1co RESPECTIVO. DEBE SER
TRATADO POR UNA INFRACCIÓN DE MANERA DIFERENTE A LOS ADUL
TOS, " ( 9 ) , 

SIN EMBARGO NOS ENFRENTAMOS A UN SERIO PROBLEMA. LA EDAD.
DESDE CUANDO UN INDIVIDUO DEJA DE SER MENOR, Y POR LO TAN 
TO ININMPUTABLE, AUNQUE MÁS ADELANTE TRATAREMOS ESTE TEMA 
MAS AMPLIAMENTE, 

Es DIF!CIL SABER CUANDO UN ME~RO ESTA PREPARADO O TIENE LA 
CAPACIDAD PARA SABER Y ErlTENDER LO BUENO Y LO MALO DE SUS
ACTOS, PERO ES BIEN SABIDO QUE AHORA LOS JÓVENES ENTRE DO
CE Y DIECIOCHO AflOS ESTAN MAS DESPIERTOS Y CONCIENTES DE -
LO QUE LES RODEA. y SOLO QUEDA!< MUY POCOS N 1 flos 1 NGENUOS. -
PUES LA GRAN MAYOR{A SABE SOBRE LOS TABÚS QUE EN OTRAS ~PQ 
CAS ERAN ESCONDIDOS COMO SEXO Y DROGAS, 

AHORA B 1 EN EL MEtlOR DESDE QUE NACE PASA POR VAR 1 S ETAPAS -
COMO SON LA INFANCIA, LA PUERICIA Y LA ADOLESCENCIA. 

" LA INFANCIA COMPRENDE DESDE SU NACIMIENTO HASTA LOS SIE
TE Aflos. LLAMAMOS PUERICIA AL PERIODO QUE SE EXTIENDE DES-



DE LOS S l ETE A LOS OOCE A~OS • •• • 11 10 l. 

EN ESTAS ETAPAS EL MENOR VIVE EN SU MUNDO DE FANTASfA, EN 
UN ESTADO EN QUE SU PERSONALIDAD ESTA EQUILIBRADA, CAPAZ
DE PENSAMIENTOS REFLEXIVOS. NO EXIGE A LA VIDA NADA MÁS -
QUE LO ACTUAL Y LO PRÓXIMO. 

LA ADOLESCENCIA ETIMOLÓGIMANTE SIGNIFICA ADOLESCERE QUE
QUIERE DECIR CRECER, DESARROLLARSE. Y ESTE ES ÁQUEL PERfQ 
DO DE LA VIDA INDIVIDUAL QUE SUCEDE INMEDIATAMENTE A LA -
PUERICIA Y EN EL CUAL LA PERSONALIDAD SE RECONSTRUYE SOBRE 
LA BASE DE UNA NUEVA CENESTESIA, POR LO QUE EL ADOLESCENTE 
TIENE CONFLICTOS CONSIGO MISMO, YA LAS RESPUESTAS QUE QUI
RE SABER NO LAS ENCUENTRA EN EL HOGAR Y TRATA DE BUSCARLAS 
Ell OTRAS PARTES COMO SON LOS AMIGOS, LOS VICIOS, SI EL ME
NOR SE RODEA DE UN AMBIENTE SABA DENTREO DE SU FAMILIA LO
GRARÁ SALIR DE ESA CRISIS, PERO NO ENCUENTRA APOYO EN ELLA 
SOLO SE CONFUNDIRÁ MÁS Y MUY PROBABLEMENTE SE CONVIERTA EN 
UN VICIOSO Y SIN OFICIO. 

4.2 FACTORES CRIMINOGENOS 

EL T~RMINO CRIMINOLOGfA PROVIENE DEL ALTfN, CRIMEN, CRIMl
NIS Y DE LOGOS, TRATADO, POR QUE ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA 
LOS FENÓMENOS DEL DELITO Y DEL DELICUENTE, SEGÚN LOS CONO
CIMIENTOS QUE APORTAN A SU COMPRENSIÓN LE MEDICINA, LA PSJ_ 
COLOGfA Y LAS CIENCIAS SOCIALES COMO LA PSICOLOGfA, LA SO
CIOL fGA, ETC. 

POR FACTOR DEBEMOS ENTENDER QUE ES El ELEMENTO, CAUSA O -
CONCAUSA QUE UNOD A OTRAS COSAS PRODUCEN UN EFECTO. 

DE LO ANTERIOR SE PUEDE DEFINIR QUE LA CRIMONOLOGfA ES UNA 
CIENCIA SINT~TICA, CAUSAL, EXPLICATIVA, NATURAL Y CULTURAL 
DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES, Es SINT~TICA PORQUE ES UllA 
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CIENCIA A QUE CONCURREN VARIAS DISCIPLINAS COMO LAS QUE

HEMOS SE~ALADO ANTERIORMENTE, PERO TODAS EN ESTRECHA IN

TERDEPENDENCIA ( 11 ). 

4.2.1 FACTORES PSICOLOGICOS. 

LA PSICOLOG!A ES UNA CIENCIA. LA CUAL SE OCUPA DE ESTUDIAR 
LA MENTE DEL HOMBRE EN TODOSº SUS ASPECTOS, EN EL PRESENTE
TRABAJO ANALIZAREMOS ALGUNAS CUESTIONES PSICOLÓGICOAS DE -
LOS MENORES. MISMAS QUE INFLUYEN EN SU COMPORTAMIENTO ORI
LLANDO A COMETER CONDUCTAS ANTISOCIALES. MISMAS QUE A CON
TINUACIÓN SE DETALLAN. 

SE DICE QUE LA DELINCUENCIA EN LOS MENROES, ES UNA MANIFE~ 
TACIÓN DE INADAPTACIÓN AL NO SUJETAR SU CONDUCTA A LAS COli 
DICIONES QUE EL MEDIO QUE LES RODEA LES IMPONE. Los MENO
RES TIENEN UNA ME~OR HABILIDAD PARA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS 
QUE SE LES VAN PRESENTANTO. COMO EL CAMBIO DE COSTUMBRES Y 
DE DOMICILJO, DE LO RURAL A LO URBANO, PERO ESA HABILIDAD 
ADAPTACIÓN DEL MENOR. EN OCASIONES DESEMBOCA EN CONDUCTAS
ANTISOCIALES. 

Es UNA REALIDAD. QUE EL CAMBIO DE HABITAT DE LO RURAL A LO 
URBANO, EN UN ALTO PORCENTAJE,. PUEDE MALEAR O MOLDEAR FÁ-
CILMENTE A UN MENOR CON LO QUE SE LE VA A FORMAR O DEFOR-
MAR FÁCILMENTE SU PERSONALIDAD, POR LO QUE ES FÁCIL LLEVAR 
LO A COMETER CONDUCTAS A~TISOCIALES. LA INADAPTACIÓN SUR
GE CON MAYOR FRECUENCIA EN TIEMPO DE CRISIS. 

OTRA CUESTIÓN PSIFOLÓGICA QUE INFLUYE Erl LOS MENORES, ES -
LA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN QUE HOY EN D!A SE TIENE, -
LA CUAL PROVOCA EN LAS PERSONAS JÓVENES DIFERENCIAS CON 
LAS PERSONAS DE GENERACIONES MAS ADULTAS. DESARROLLANDO A~ 



PECTOS PSICOLÓGICOS NOVEDOSOS EN LOS MENORES Y EN OCASIQ 
NES ESTAS NUEVAS IDEAS SON TOTALMENTE OPUESTAS A LAS DE
LOS ADULTOS, ORIGINANDO ENTRE ELLOS DISTANCIAMIENTOS EN
TODOS LOS ASPECTOS, 

LA IllADAPTACIÓN ES UNA FORMA DE CONDUCTA INADECUADA. QUE 
AFECTA LAS BUENAS RELACIONES EtlTR~ EL SUJETO Y SU MEDIO
FISICO Y SOCIAL, POR EL CONTRATRO, LA ADAPTACIÓN ES LA
CONDICIÓN DE UN SUJETO A QUitN EL DESAP.ROLLO DE SUS POSJ.. 
BILIDADES INDIVIDUALES LE HAii PERMITIDO ALCANZAR EL ME-
JOR GRADO POSIBLE SIN OUE SUS RELACIONES CON EL MEDIO SE 
VEAN AFECTADAS, 

UNA ADAPTACIÓN DIFICIL SUELE SER PASIVA, CUANDO EL INDI
VIDUO SE NIEGA A EVOLUCIONAR EN EL ASPECTO BIOPSICOSOCIAL 
Y SE ADHIERE A CONDUCTAS QUE LE PROPORCIONAN SEGURIDAD Y 
COMODIDAD, ESTE TIPO DE INADAPTACIÓN SE MAllIF!ESTA CON -
REBELDIA Y CONTRADICCIÓN A TODO EL ENTORNO, 
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LA NO ADAPTACIÓN SURGE CUANDO SE SOBREPASA LOS LIMITES DE 
LAS COJ;DUCTAS MtDICAMENTE NORMALES INGRESANDO AL CAMPO DE 
LA PATOLOGIA. LA MllS COMUNES MANIFESTACIONES DE INADAPTA 
CIÓN DE LOS MEUORES SON LA EVASIÓN DEL HOGAR, DE LA ESCU_E 
LA Y DEL MEDIO SOCIAL, LA REBELDIA, EL SUICIDIO. LA MENTJ.. 
RA, EL PANDILLAJE, LA PERVERSIÓN SEXUAL COMO LA HOMOSEXUA 
LIDAD, LA PROSTITUCIÓN Y EL LIBERTINAJE, LA INESTABllDAD 
EMOCIONAL, LAS CRISIS RELIGIOSAS, .LOS FRACASOS OCUPACJONA 
LES Y LA DROGADICCIÓN, 

LA AGRESIVIDAD 

LA CARACTERISTICA DE LA !llADAPTACióN, ENTRE OTRAS YA SEflA 
LADAS, ES LA AGRESIVIDAD SURGIENDO COMO CONSECUENCIA DE -
LA FRUSTACIÓN, LA AGRESIÓJI ES LA CONDUCTA VERBAL O MOTRIZ 
EJERCIDA CON CIERTO GRADO DE VIOLENCIA SOBRE LAS PERSONAS 



O LAS COSAS. LA AGRESIVIDAD Ell LA VIDA DLE HOMBRE, ES -

MAYOR DURANTE LA ADOLESCENCIA, POR LO QUE DEBE CANALIZAR 
CE ADECUADAMENTE, PARA EVITAR QUE SE DESAHOGUE EN FORMA
ANT!SOC!AL. 

LA ADAPTACIÓN SE LOGRA ADQUIRIENDO LAS NORMAS FAMILIARES 
ESCOLARES, LABORALES, SOCIALES, ASf COMO REALIZANDO LAS 

CONDUCTAS QUE LOS DEMAS ESPERAll SE LLEVEN A CABO, COMO -
LOS ORDENAMIENTOS LEGALES, 

UNA PERSONA ES MADURA CUANDO VIVE DE ACUERDO A SU REALI
DAD, A SUS VALORES, TIEfllEtJ CONCIENCIA, CAPACIDAD DE SER
IrlDEPEllD!ENTES, CAPAC !DAD DE AMAR, SATISFACC Ióll SEXUAL,
ENTRE OTRAS COSAS. 

DESARROLLO PSICOLOGJCO 

EN LA PRIMERA PARTE DE LA VIDA DEL HOMBRE, REQUIERE DE -
CU!DADEOS Y ATENCIONES EXTRAORDINARIAS PARA PODER SOBRE
VIVIR, LAS PRIMERAS BASES DEL MISMO SE FORMAN EN LA FAML 
LIA ADQUIRIENDO LAS PRIMERAS NORMAS COMO BASE DE ACTUAR, 

POSTERIORMENTE CON EL CONTACTO SOCIAL, EL YO SE FORTALECE 
Y ENRIQUECE AL TIEMPO QUE EMPIEZA A AUTODETERMINARSE, PO.§. 
TER!ORMENTE LLEGA LA CRISIS DE LA ADOLESCENCIA, EN LA QUE 
SE DEBE EVOLUCIONAR HACIA UNA ESTRUCTURA DE VALORES, 

SI EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA VIDA DEL SUJETO, SE DA"
ALGUNA NORMALIDAD O DEFECTO, LLEGADA LA ADOLESCENCIA SE
DA UNA CRISIS DE VALORES QUE IMPIDEN SU CORRECTA ESTRUC
TURACIÓN, ES AQUf DOUDE EL MENOR ES MAS PELIGROSO PARA -
LOS DEMAS Y PARA Sf MISMO, PARA LOS DEMAS SU REBELDfA NO 
TIENE MOTIVO DE SER Y SUS CONDUCTAS SUELEN SER ANTISOCI4 
LES, PUEDE DELINQUIR EN FORMA GRAVE POR LO QUE SU CUIDA
DO Y TRATAMIENTO DEBE SER RAPIDO PARA OUE ASIMILE LAS -
NORMAS Y VALORES. 
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SON DE GRAN INTERrtES LAS DIFERENCIAS PSICOLÓGICAS ENTRE
ELNlflO, PUBERTAD Y ADOLESCENTE, DEPENDIENDO DE ELLO LAS
MODALIDADES CRIMINALES Y SU TRATAMIENTO. 
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LA PUBERTAD SE CARACTERIZA POR LA FORMACIÓN DEL INTELEC
TUAL DE INDJVIDUALIZACIÓN, MAYOR CAPACIDAD IDEATIVA Y SI!! 
TETIZADORA. ESTABLECIENDO UN At10RAL AUTótJOMA y ur..i PASO AL 

CONCEPTO SOCIAL " NOSOTROS "• 

EN LA ADOLESCENCIA SE VIVEN TRANSFORMACIONES FfSICAS, MEJi 
TALES Y SOCIALES. QUE IMPLICAN UN ESTADO DE INESTABILIDAD 
E INQUIETUD, SE DESCUBRE.EL YO, LA PROPIA IDENTIDAD Y LA 
SEXUALIDAD. 

A ESTOS ASPECTOS, DEBEMOS AGREGAR OTRAS CUESTIONES OUE I~ 

FLUYEN NEGATlVAMENTE EH EL MENOR,COMO LO SON LA INCULCA-
CIÓN DEL PATRIOTISMO. EL CUAL ES FALSO E INFUtJOAOO, LA -
CREACIÓN DE fDOLOS, COMO SON LOS DEPORTISTAS O ARTISTAS.
SON FIGURAS QUE INFLUYEN NEGATIVAMENTE EN LA PSICOLOGfA -
INFANTIL• PORQUE ESTOS LOS VEN COMO LOS ENCARGADOS DE LU
CHAR POR EL HONOR O PORQUE MARCA EL PATRÓN DE LO QUE DE-
BEN SER, ORIGJNANOO EN EL MENOR FALSAS IDEAS DE LA REALI
DAD, 

ÜTRA CUESTIÓN PSICOLÓGICA EN EL MEXICANO DE IMPORTANCIA Y 
MAS AÚN PARA EL PRESENTE TRABAJO ES LA IDEA QUE TIENE SO
BRE LA MEURTE MISMA, NO TIENE CONCIENCIA PLEA DE LO QUE -
ES, r.io LE TEME, POR EL CONTRARIO ES MOTIVO DE FIESTA, A -
LO QUE LE TEME ES A SUFRIR POR ESO EN M~XICO SE LE TEME
MAS AL RECLUSORIO QUE A SUFRIR UNA PENA DE MUERTE• AS! -
LA FALTA DE RESPETO POR LA VIDA Y EL DESPRECIO A LA MUER
TE HACE QUE EL DELTIO DE HOMICI01 POR EJEMPLO, SE COMETA 
CON FRENCUENCIA, 



EL MACHISMO • COMO ACTITUD PSICOLÓGICA. CONSISTE EN DEMO~ 
TRAR QUE SE POSEEN AQUELLAS CARACTERISTICAS QUE LA CULTU
RA JUZGA COMO MASCULINA. ES LA EXALTACIÓU DE LAS CARACTE
RfSTICAS PRIMITIVAS COMO LA FUERZA F!SICA, EL VALOR, EL -
DESPRECIO A LA MUERTE. EL GUSTO POR LA RI~A Y LA CONQUIS
TA, 

EL MACHISMO ES UN SENTIMIENTO DEL SUBCONCIENTE QUE REFLE
JA INSEGURIDAD.FORMANDO UUA CULTURA DE VIOLENCIA. DE LO -
QUE TENEMOS QÚE EL MENOR ES OBLIGADO A SER MACHISTA. DE -
LO CONTRARIO SERÁ POCO HOMBRE, EL MACHISMO ES UNA CAUSA 
PSICOLÓGICA QUE SE PRESENTA CON FRECUENCIA EN LA COMISIÓN 
DE DELITOS, 

Dos ÚLTIMAS CAUSAS PSICOLÓGICAS QUE INFLUYEN EN EL MENOR 
SON EGONCENTRISMO. QUE ES LA TENDENCIA A REFERIR TODO A
Sl MISMO. A CONVERTIR SU YO. SU RESPONSABILIDAD EN EL CEli 
TRO DEL MISMO. Y POR LABIDAD ENTENDEMOS LA FORMA DE SER
DE LA AFECTIVIDAD QUE ESTÁ SOMETIDA A FLUCTUACIONES NOTA
BLES. AS( COMO EN BREVE TIEMPO Y POR ESTIMULO$ AMBIENTA-
LES RELATIVAMENTE DESPROPORCIONADOS PARA EL LÁBIL DE UN -
ESTADO DE ANIMO A OTRO QUE DESAPARECE DE NUEVO PARA DEJAR 
LUGAR A UN TERCERO, EL SUJETO LÁBIL ES POR LO TANTO VOLg 
BRE Y CAPRICHOSO, SE DEJE INFLU(R POR EL ENTORNO SOCIAL Y 
ESPECIALMENTE, POR EST!MULOS AFECTIVOS DEL MISMO, Y EN TAL 
SENTIDO ES FÁCILMENTE SUGESTIONABLE, AUNQUE LA SUGESTIÓN 
PUEDE DEJAR DE ACTUAR COH LA MISMA RÁPIDEZ CON QUE APAR& 
CIÓ. EL LÁBIL NO ACPETA CONSEJOS DE OTROS, LO CUAL LO -
HACE IMPROVISAR. 

4.2.2 FACTORES PSICOPATOLOGICOS 

LA PSICOPATOLG!A ES LA CIENCIA QUE SE ENCRGA DE ESTUDIAR 
LAS CAUSAS Y ENFERMEDADES DE LA MENTE. 
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Los OL!GOFRENICOS. TAMBIEN LLAMADOS IDIOTAS, COMO SON LOS 

CRETJl.JOIDES, NOr.IGOLOIDES,ETC, TIEt.JEN UN COEFICIENTE IN-

TELECTUAL INFERIOR A LOS VE!IJTE PUNTOS, Ell RELACIÓN A UNA 

ESCALA DEL UNO AL C l EN, LOS IMBEC l LES POSEEN UN COEF l C 1 E!i 

TE IIJTELECTUAL DE VEINTICINCO A CltlCUENTA PUNTOS, 

los DEDILES MEfJTALES MEDIOS TIENEN UN COEFICIENTE !NTELEJ;;_ 

TUAL DE crncUENTA SETEfJTA PUllTOS, LOS DEBILES t1ENTALES S.!.!. 

PERFICIALES POSEEfJ UNA PUNTUACIÓll DE SETENTA A NOVENTA, 

QUE sori LO QUE RECAEfJ CON MAYOR FRECUENCIA EN COfJDUCTAS -

ANTI SOC l ALES, 

ANOTAMOS LA ANTERIOR INFORMACIÓIJ, PARA DAR PASO A LOS SI

GUIENTE DATOS, QUE CONSIDERO IMPORTANTES PARA EL DESARRO

LLO DEL PRESENTE TRABAJO, As! TENEMOS QUE LA DEBILIDAD -

MENTAL ALCANZA UU OCHO POR C I EfJTO EN LA POBLAC 1 ÓN ESCO-

LAR, EN LOS CONSEJOS TUTELARES LOS MENORES INTERNADOS CON 

DEBILIDAD MENTAL ALCANZAN HASTA UN SETENTA Y SIETE POR -

C!EUTO. 

LAS ACTITUDES DE SOBREPROTECCIÓN CONDUCEfJ A ACTITUDES SQ 

CIALES DE PARASITISMO FAMILIAR, DESERCIÓíJ ESCOLAR, INCA
PACIDAD PARA APRENDER A TRABAJAR AS! COMO INESTABILIDAD -

LABORAL, POR TODO EL PELIGRO QUE CORREN LOS MEIJORES CON -

DEFICIENCIA MENTAL, DEBE SER ATENDIDO A TIEMPO Y ADECUADA 

MENTE, PORQUE AL NO LOGRAR ADAPTARSE BUSCARA SATISFACER -

sus m:cESIDADES DIRECTAMENTE. REALIZANDO CONDUCTAS ANT!SQ 

CIALES Y DELICTIVAS· O POR EL CONTRARIO PODRA SER VICTIMA 

DE LOS MIMOS DELINCUENTES. 

LA NEUROSIS ES MUY COMÚN EN LOS MENORES INFRACTORES, SU

FUENTE PRIHCIPAL ES LA CASA Y HOGAR FAMILIAR, NO SON MUY 

GRAVEZ, POR LO QUE PUEDEN SANAR FAC!LMENTE. EN LA NEURQ 

S 1 S JUVEN 1 L ENCONTRAMOS COMO ANTECEDENTE, LA NE UROS 1 S FA 
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MILIAR INFANTIL Y LOS INSTINTOS SEXUALES, TAMBI~N LA EN
CONTRAMOS EN LA CRISIS DE FORMACIÓN DE VALORES, CRISIS DE 
EXISTENCIALISMO Y VOCACIONAL, AS( COMO CRISIS RELIGIOSAS, 

Los S!NTOMAS NEURÓTICOS QUE COMUNMENTE SE PRESENTAN EN LOS 
MENOS SON LOS SIGUIENTES : 

LA ASTENIA, O FALTA DE FUERZA SE DEBE A UNA ALIMENTACIÓN -
ESCASA O DEIFICIENTE O POR EXCESO DE TRABAJO, 
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LA NEURASTENIA Y PSICASTERlllA, EN LAS QUE APARTE DEL TRABA 
JO Y ALIMENTACIÓN SE TIENE UN AMBIENTE F!SICO Y PS(QUICA-
MENTE AGOTADOR, LO QUE PROVOCA UNA INCAPAC 1 DAD PARA ESTU-
T l AR Y TRABAJAR, DEDICÁNDOSE LOS MENROES ÚNICAMENTE A VA
GAR, 

LA ANSIEDAD, ES LA SENSACIÓN DESAGRADABLE ANTE LA ESPECTA
TIVA DE ALGO DA~OSO. 

LA ANGUSTIA, ES EL MIEDO SIN OBJETO, Y CUANDO SE AGRAVA SE 
CONVIERTE EN NEUROSIS, LA QUE SE PRESENTA COMO UN TEMOR 
MÓRBIDO Y OBJET 1 V AMENTE 1 NFUtlDADO, 

EL PSICÓPATA SE DISTINGUE DEL CRIMINAL COMÚN EN QUE SUS -
D~LITOS SON CAUSAS DE FUERZAS INSTINTIVAS, DE UNA MALFORM,!I. 
CIÓN DEL CARACTER, SU CONDUCTA ES IMPRÁCTICA SIMPLEMENTE -
PLACENTERA, EL PSICÓPATA DISTINGUE EL BIEN DEL MAL PERO -
NO LE IMPORTA, TIENE ESCASA REACCIÓN AFECTIVA, SON HÁBILES 
Y LISTOS, TIENEN AUSENCIA DE REMORDIMIENTO, 

LAS DESVIACIONES SEXUALES SURGEN CUANDO EL ADOLESCENTE NO 
TIENE UNA CLARA DIFERENCIACIÓN DE SECOS, POR LO QUE PUEDE 
SER VICTIMA DE TODO TIPO DE DEPRAVACIONES SEXUALES, 



1 

1 
1 . 

LA ESQUIZOFRENIA CARACTERIZADA POR UN DESORDEN MENTAL -
PROFUNDO EN LA QUE SE DÁ UllA DISOCIACIÓN PSfQUICA, UNA -
DESPERSONALIZACIÓN. AMBIVALENCIA DE SENTIMIENTOS RUPTURA 
DE CONTACTO CON LA REALIDAD. V ALGUNOS OTROS ASPECTOS M_¡;_ 
Dicos. ES LA MÁS COMÚN DE LAS PSICÓSIS PRESENTÁNDOSE CON
MAYOR FRECUENCUA EN LA NIÑEZ, Y EN LA JUVENTUD. EL MEDIO 
FAMILIAR INFLUYE GRANDEMENTE EH SU DESARROLLO. 

LA EPILEPSIA ES OTRA EtffERMEDAD QUE CAUSA CONTINUOS DELJ_ 
TOS Y FALTAS, EL MENOR EPIL~PTICO ES AGRESIVO. ENVIDIOSO 
Y MENTIROSO. EN MOMENTOS ES TIMIDO Y SILENCIOSO> A VECES 
ES ANSIOSO Y ANGUSTIADO, RIÑE POR CUALQUIH MOTIVO, Y SU 
SUSCEPTIBILIDAD LO HACE ESTAR EN CONTINUO ESTAO DE ALER
TA. LA EPILEPSIA ES urJA ALTERACIÓN DEL RITMO CEREBRAL -
QUE t'ORMALMENTE TIENE UN ACTIVIDAD PROPIA, SU APARICIÓN
MÁS COMÚN ES EN LA ADOLESCENCIA. 

LA DROGADICCIÓN ES UN ESTADO PSfQUICO y AVECES Ffs1co. -
CUANDO PO RLA INTERACCIÓtl DE UN ORGAtUSMO VIVO Y UN NAR
COT 1 co ES CAUSADO. LA DROGAD Ice 1 órl SE CARACTER 1 ZA POR -
CIERTAS MODIFICACIONES DEL COMPORTAMIENTO, Y POR OTRAS -
REACCIONES QUE COMPRENDEN SIEMRPE UN IMPULSO IRREPRIMI-
BLE A TOMAR EL NARCÓTICO EN FORMA CONTINUA O PERIODICA,
A FIN DE EXPERIMENTAR sus EFECTOS PsfaUicos. y A VECES.
PARA EVITAR EL MALESTAR CAUSADO POR SU PRIVACIÓN. 

CON EL ESTUDIO DE LOS FACTORES PSICOLÓGICOS Y PSICOPATO
LÓGICOS, PODEMOS ESTABLECER QUE EN M~XICO NO SE RESUELVE 
EL PROBLEMA DE LOS MENORES INFRACTORES O DELINCUENTES. -
COMO SE LE QUIERA LLAMAR, INTERNÁNDOLOS EN LOS CONSEJOS
TUTELARES. CUANDO ESTOS TIENEN O PADECER ALGÚN DAÑO O Eli 
FERMEDAD DE LAS ENUNCIADAS# POR EL CONTRARIO SE DEBEN -
CREAR INSTITUCIONES O CENTROS DE ESTUDIO. TRATAMIENTO Y
READAPTACIÓN ESPECIALES PARA MENORES CON PROBLEMAS PS!CQ 
LOGISO Y PSICOPATOLÓGICOS. 
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4.2.3 FACTORES ECONOMICOS 

EL FACTOR ECONÓMICO NO ES UNA CAUSA DIRECTA• DE LA DELI!l_ 
CUENClA DE MENORES, DETERMINA EL TIPO DE DELITOS, PERO -
NO LA DELINCUENCIA EN sr. LOS PAISES CON MAYOR ADELANTO
y DESARROLLO QUE CUENTAN CON MAYOR NIVEL DE VIDA, TIENEN 
MAYOR DELINCUENCIA DE MENORES, EL HECHO DE QUE EN LOS -
CoNSE.JOS TUTELARES SE ENCUENTREN IflTERNADOS EN SU MAYOR [A 
MENORES PROVENIENTES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO 
PROVENIENTES DE FAMILIAS PUDIENTES, SE DEBE A QUE (STAS -
RESCATAN A SUS HI.JOS ANTES DE QUE SEAN REMITIDOS AL CONSJ;_ 
JO O UNA VEZ LLEGADOS A ~STOS LES SON DEVUELTOS A LOS PA
DRES PORQUE DEMUESTRAN SE GENTE HONORABLE, TENER UN MEDIO 
HONESTO DE VIVIR Y UN HOGAR ESTABLE Y NORMAL, AS[ LOS QUE 
SE Er-ICUENTRAN INTERNADOS SON LOS MENORES QUE COMETIERON -
UNA INFRACCIÓN VERDADERAMENTE GRAVE, O NO TIENEN MEDIOS -
ECONÓMICOS O SOCIALES O UNA VERDADERA FAMILIA, 

ECONÓMICAMENTE ENCONTRAMOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES, -
POR UN LADO LOS QUE CARECEN DE LOS ESTRJCTAMENTE NECESA
RIO, VIVEN EN LAS CIUDADES PERDIDAS. EN CUEVAS. ETC. ES
TOS GRUPOS SON UN FEUÓMENQ, LA MAYOR PARTE DE SUS HABITA!:! 
TES SON DE ORIGEN MIGRATORIO. 

9l! 

ESTE GRUPO DE PERSONAS NO OCULTAN SUS PENSAMIENTOS NI -
EMOCIONES, SU LENGUA.JE ES CRUGO Y VULGAR, SUS REACCIONES 
EMOTIVAS Y SENTIMENTALES NO TIENEN FRENO, EL MENOR EN -
ESTE GRUPO APRENDE A SOBREVIVIR DESDE PEQUERO. LLEVA UNA 
VIDA HOSTIL QUE LO HACE RESENTIDO, LO CUAL LO LLEVA A CQ 
METER CONDUCTAS ANTISOCIALES Y GENERALMENTE INÚTILES, CQ 
MO RAYAR LAS PAREDES, ROMPER Al-ITENAS O CR l STALES DE AUTOS. 

OTRA CARACTER!STICA ES QUE SON MU IRRITABLES LO QUE LOS 
HACE REflIR CON LOS DEMAS CONSTANTEMENTE, PREDOMINA EL Ml\. 
CHISMO SOBRE LO CULTURAL, OUE NO POSEEN. 



AQUELLAS PERSONAS PERTENECIENTES A ALGÚN TIPO INDIGENA.
COMETEN DELITOS POR IGNORANCIA O IMPRUDENCIA. ESTAS PER
SONAS NO SON CRIMlf.JOGENAS,, LLEGAN AL DELITO VIOLENTO CUA!:i 

DO SE VEN ACORRALADOS• COMENTEll DEL 1 TOS CONTRA LA PROP 1 E
DAD POR VERDADERA NECESIAD. TAMBIEN COMETEN DELITOS BA.JO
INFLUENCIA DEL ALCOHOL, Y COMO UNA CARACTERfSTICA DE LOS 
MISMO. ES QUE ES FÁCIL OBLIGARLOS A DELINQUIR, 

DENTRO DE UNA CLASE ECONOMICAMENTE MEDIA. SUS INTEGRANTES 
SE CARACTERIZAN POR SER DESCONFIADOS. LO QUE LOS HACE VI
VIR EN UN ESTADO DE ALERTA. AGREDIENDO ANTES DE SER AGRE
DIDOS. AOU! EL INDIVIDUALISMO LLEGA A NIVELES DE PROFUNDO 
EGOISMO, A NO PENSAR EN LOS DEMÁS, SINO EN S!. EN EL PRO
VECHO PERSONAL, 

LA IMPROVISACIÓN ES OTRO RASGO CARACTER!STICO QUE GENERA
UNA ACTITUD IRREFLEXIVA, SIN UN PLAN DETERMINADO. VIVIEN
DO AL D{A, POR LO QUE LOS DELITOS QUE COMETE SON PEQUE~OS, 

EL PEQUEílO BURGUES ES EDUCADO, NUNCA EXPRESASUS SENTIMIEli 
TOS QUE PUEDEN HER 1 R SU TOIJO ES SI EMPRE MESURADO Y TRAN-
QUI LO, SU FINURA Y CORTES!A SON EXAGERADAS. POR SUS MAYO
RES ELEMEUTOS CULTURALES Y ECONÓMICOS LOGRA CREAR UN YO -
FICTISIO MÁS PERFECTO, LA FAMILIA. LA SOCIEDAD Y LA ESCU~ 

LA PRODUCEN EN ESTE TIPO DE MENORES UNA NEUROSIS QUE EN -
OCASIONES SE DESBORDA EN VIOLENCIA. EN ACTITUDES ANTISO-
CIALES O DELICTUOSAS V DE LLEGARLO A INTERNAR EN ALGUNA -
INTITUCIÓN LE SERIA NOCIVO. 

EN LA CLASE ECOllÓMICAMEUTE ALTA. TENEMOS A AQUELLAS PERSQ 
llAS QUE EN LA POSTREVOLUCIÓN SE HICIEROll LELGAR DE GRAN
DES BENEFICIOS ECONÓMICOS, AS! COMO DESPUES DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL, O PORQUE SU SUERTE AMASARON UNA GRAN FOR
TUNA EN POCO TIEMPO. LOS Hl.JOS MENORES DE ESTAS FAMILIAS 
SON DESOBLIGADOS Y HOLGAZANES. TENIENDO CONTINUOS PROBLE-
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MAS CON LA JUSTICIA. DE LAS QUE SALE LIBRADO GRACIAS AL
DINERO DE LOS PADRES, 

DE AQUEL GRUPO DE PERSONAS QUE SIEMPRE HAN TENIDO LOS M~ 
DIOS ECONÓMICOS, TENEMOS UNA ESPECIE CR IMINOGEllA MUYR -
PARTICULAR, LLAMADA DESPECTIVAMENTE LOS .JUNIORS.NO NADA

MÁS EN MEXICO. SINO EN TODO EL MUNDO, ESTOS MENORES NO -
ASP l RAH A f.IACA, TODO LO LOGRN FÁC 1 LMENTE, BASAUDO SU J:::X.1._ 

TO EN EL NOMBRE DEL PADRE. EN EL DINERO E INFLUENCIAS. 
ESTOS MENORES LELGAN A COMETER CON FAC 1L1 DAD CONDUCTAS -
ANTISOCIALES COMO ORGANIZAR CARRERAS DE AUTOS, ORGIAS. -
INGER 1 R DROGAS, ETC, , GENERALMENTE SE MUEVEN EN UN TERR~ 
NO DE PREDEL I CUENC l A,, PORQUE DI F IC l LMENTE COMENTEN VERO.A 

DEROS DELITOS Y CUANDO LOS COMETEN EL DINERO E INFLUEN-
CIAS FAMILIARES LOS SACAN DEL PROBLEMA. ESTE GRUPO DE M~ 
NORES PADECEN DE FALTA DE AFECTO. 

LA INDUSTRIALIZACIÓN COMO FENÓMENO SOCIOECONÓMICO ES BÁ
SICO EN ALGUNAS MANIFESTACIONES DE CRIMINALIDAD DE MENO
RES. MEXICO ESTANDO EN UNA FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN PRQ 
DUCE GRAfJDES MASAS PROLETARIAS, CONCENTRADAS EN LOS PRIH 
CIPALES CENTROS DE POBLACIÓN, LA FALTA DE ESPACJO,. EL -

AGLOMERAMIENTO DE LA POBLACIÓN. LA DEBILITACIÓN DE LA FA 
MILIA PATRIARCAL. LA DESAPARICIÓN DE LA INDUSTRIA FAMI-
LIAR, LAS LARGAS AUSENCIAS DEL HOGAR POR PARTE DE LOS P8 
DRES DEN TODO EL DfA, SON OTROS FACTORES OUE SE TIENEN -
QUE TOMAR EN CUENTA ErJ LA DELICUEtlCIA DE MENORES. 

SEGÚN LA CLASE SOCIOECONÓMICA. RECONCEMOS LAS COLONIAS O 
BARRIOS CON PROBLEMAS DE PROMISCUIDAD Y HABITACIÓN MISE
RABLE. OTRO GRAN PROBLEMA ES LA FALTA DE ESPACIOS PARA RE.!.! 
NlóN, DEPORTES. ÁREAS VERDES. ETC, 

LAS UNIDADES HABITAC IOllALES SON CR IMlllÓGENAS POR RAZÓN -
DE CONCENTRACIÓtl POBLACIONAL, EN ESTAS UlllDADES LOS MENQ 
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RES TIENEN LARGAS HORAS DE· OCJO, CARECEN DE ORIENTACIÓN

SOBRE EL USO DE SU TIEMPO LIBRE, LO QUE LOS INDUCE A REA 

LIZAR CONDUCTAS DELICTIVAS EN CONTRA DEL PATRIMONIO, PRQ 

MISCUIDAD SEXUAL Y USO Y ABUSO DE DROGAS. 

4.2.4 FACTORES SOCIALES 

LA SOCIEDAD 

EL SÓLO VOCABLO DE SOCIEDAD SUGIERE LA IDEA DE UNA UNI-

DAD COMPLEJA FORMADA POR VARIOS ELEMENTOS, UN CONJUNTO -

DE IND 1V1 DUOS UN IDOS POR UN LAZO COMÚN, Y POR UN LAZO DE 

QUE ELLOS TIENEN CONCIENCIA, HASTA CIERTO PUllTO, UNA CO]i 

VIVENCIA AGRUPADA, ASf LA SOCIEDAD ES LA COEXISTENCIA HU 

MANA ORGAN 1 ZADA, ( 12 ) 

EL AMPLIO MUtmo DE LA COLECTIVIDAD EJERCE SOBRE TODOS y 

CADA UNO DE SUS MIEMBROS MULTITUD DE INFLUENCIAS, AS{ CQ 

MO FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, FAC l LITAR

EL LOGRO DE LA FELICIDAD, PROMOVER O DEFENDER LOS VALORES 
HUMANOS Y CULTURALES O AMPARA Y PROTEGER AL HOMBRE EN SU 
NECESIDAD DE COBIJO EMOCIONAL, 

EL AMBIENTE SOCIAL INICIA SU INFLUENCIA SOBRE EL MENOR

MUCHO ANTES DE QUE TERMINE O MADURE SU DESARROLLO CORPQ 

RAL Y MENTAL Y CONTINÚA O PERSISTE SU INTERVENCIÓN DE M8. 

NERA PERMANENTE SOBRE SU PERSONALIDAD, 

LA SOCIEDAD REPRESENTA PARA EL MENOR EL SEGUNDO MUNDO, -

DESPU~S DEL FAMILIAR, EN EL QUE A DE VIVIR Y DEL CUAL HA 

DE RECIBIR INFLUENCIA PARA EL CABAL DESARROLLO DE SU PEE. 

SONALIDAD Y COl..I QUE A DE ENFREUTARSE, CHOCAR Y PENETRAR

PARA COINERTISE FINALMENTE EN MIEMBRO CONTITUTIVO DE ELLA, 

ESTE SEGUNDO ASPECTO VIOLENTO DE INCORPORACIÓN VIOLENTO -
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O SUAVE DE LA GENERACIÓN NUEVA EN LA SOCIEDAD ES EL TERR~ 
NO DONDE SE LLEVA A CABO EL FENÓMENO DE LA CONDUCTA INFRA~ 

TORA Y SUS ECUIVALENTES, 

EL MUNDO SOCIAL Y FAMILIAR ACTUAN EN EL ASPECTO COMUNICA 
TIVO SOBRE EL JOVEN EN FORMA DIRECTA VERBALMENTE, E INDJ_ 
RECTA, INVOLUNTARIA, E IMPREDECIBLEMENTE CUANDO LA SOCIE
DAD VA DEPOSITANDO EN LAMENTE DEL N 1 f<o Y EL MENOR PAUTAS 
DE VIDA. CONDUCTAS y COSTUMBRES DE LOS MAYORES A LOS auE 
CONSIDERA COMO MODELOS O EJEMPLOS, 

LA SOCIEDAD EJERCE Ufl MECANISMO MODELADOR SOBRE EL ADOLE.§. 
CENTE EL CUAL ES SUMAMENTE IMPORTANTE POR CONSTITUIR UN -
COMPONENTE AFECTIVO EMOCIONAL, EN LA PUBERTAD SE DÁ UNA -
APERTURA HACIA LAS lflFLUENCIAS SOCIALES, DISMINUYENDO LAS 
INFLUENCIAS FAMILIARES,EXPERIMENTANDO UN ALTO GRADO DE l~ 

SEGURIDAD auE FACILITA LA TENDENCIA DEL MENOR A INCORPO-
RAR SU PERSONALIDAD A NUEVOS VALORES AMBIENTALES PARA ~L. 

LA FAMILIA 

LA FAMILIA REPRESENTA UNA SOCIEDAD SIMPLE, CUE SURGE EN 
EL DESRROLLO DE LA VIDA DEL HOMBRE AL IMPULSO DE CIERTOS 
E IMPORTANTES IllSTINTOS, COMO SON EL SOCIAL, EL SEXUAL, 
Y LA REPULSA A LA SOLEDAD, LA FAMILIA CON SU PROTECCIÓN 
MATERIAL, SU FUNCIÓN EDUCADORA Y TUTELAR, LA EJEMPLARI-
DAD DE LOS PADRES COMO GU f AS, COflSEJEROS Y COMO PROTOT !

POS HUMANOS A aulENES IMITAR y ADMIRAR. SOBRE TODO COMO 
FUENTE DE PROTECCIÓN Y CARIAD, REPRESENTA PARA EL MENOR 
ADEMAS DEL MODELO BÁSICO PARA SU DESARROLLO Y FORMACIÓN 
LA PROTECCIÓ~ Y SEGURIDAD EMOCIONAL, 

LA FAMILIA IDÓNEA, ES AQUELLA CUE PROPORCIONA AMOR O -
AFECTO, ACEPTACIÓN O TOLERANCIA Y A LA VEZ AUTORIDAD DE 
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LOS PADRES Y SENSACIÓN DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, 

OBVIAMENTE AL NO EXISTIR ESTOS ELEMENTOS EN LA FAMILIA.EL 
MENOR PUEDE PRODUCIR CONDUCTAS ANTISOCIALES, 

LA CIUDAD 

EL MEDIO URBANO ES INDUDABLEMEtlTE UNA INFLUENCIA CRIMINQ 
GENA DETERMINANTE PORQUE EN ~L LA SOCIEDAD HUMANA ALCANZA 
MAYOR DENSIDAD POR QUE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD SE EH 
RARECEN O ENCARECE. APARECIENTOD COMO RESPUESTA LA CORRUE 
CIÓN, LA IMPUNIDAD Y LA COMISIÓN DE HECHOS ANTISOCIALES. 

LA VIVIENDA 

LAS CONDICIONES DE LA HABITACIÓN TIENEN DETERMINADA IN-
FLUENCIA EN LA ANTISOCIALIDAD, LAS LLAMADAS VECINDADES Y 
LOS CONJUNTOS HABITACIONALES, ASf COMO LAS COLONIAS POPU 
LARES O LAS CIUDADES PERDIDAS, ENTflE OTRAS COSAS, DONDE
SE HACINAN NUMEROSAS FAMILIAS, SON VERDADERAS ENCUBADORAS 
DE DELITOS. Los MENORES CONVIVEN ALLI CON PROSTITUCIÓN
ALCOHOLISMO. DROGADICCIÓN. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. ETC. 
TRAYENDO COMO RESULTADO LA ORGANIZACIÓN DE LA PANDILLA O 
LAS L~AMADAS BANDAS, DONDE LOS CONFLICTOS PERSONALES LES 
PROPORCIONA UN SENTIMIENTO DE COHESIÓN Y UNA DIRECCIÓN -
ANTISOCIAL. 

LAS MALAS AMISTADES. QUE EN ESTOS LUGARES Y CUALQUIER -
OTRO, LLEGA A TENER EL MENOR LO VUELVE I lffRACTOR AL --
APRENDER O HACER SUYAS LAS MANERAS INCORRECTAS DE LAS MA 

LAS AMISTADES. Asl LOS MENROES CON CARENCIA FAMILIARES-
0 EDUCATIVAS, ETC., ENTRAN EN CONTACTO CON PERSONAS DE -

MAS EDAD, DE CLARAS ACTIVIDADES ANTISOCIALES DE QUl~NES
APRENDE A RECHAZAR LOS PRINCIPIOS LEGALES Y ADQUIEREN LA 
HABILIDAD EN LA INFRACCIÓN DE LA NORMA, 
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LOS l'EDIOS DE DIFUSION 

LA COMUNICACIÓN• CUALQUIERA QUE SEA LA T~CNICA QUE S USE-
CONSTITUYE EL VEH(CULO MAS IMPORTANTE PARA DIFUNDIR EJEM
PLOS E IDEAS. EL MEDIO SOCIAL Y FAMILIAR RECOGE LA PUBLi 
CIDAD QUE RECIBEN LOS DELITOS QUE ASOMBRAN O CONMUEVEN A
LA COMUNICAD, VA SEA POR LA ATROCIDAD Y TRUCULENCIA DE LOS 
HECHOS, YA SEA POR EL NIVEL SOCIAL DEL AUTOR O LA VICTIMA 
O POR LO DESTACADO O DESCONOCIDO QUE EL DELINCUENTE RESUh 
TE SER, 

NUESTRA COMUNIDAD. CARENTE DE ESPECTÁCULOS Y DIVERTIMEN-
TOS QUE ENTRETENGAN SU IMAGINACIÓN, AVIDA DE TEMAS DE COt[ 
VERSACIÓN Y GUARDANDO EN LO RECÓNDITO DE SU INCONCIENTE -
UN AGUDO RESENTIMIENTO PARA EL EMEDIO CIRCUNDANTE. PRONTO 
CONVIERTE AL DELINCUENTE EN UN H~ROE QUE SABE BURLAR A -
LA POLICfA, DESAFIAR A LOS JUECES Y AFRONTAR LAS PENALIDA 
DES Y HASTA LA MUERTE CON CORAJE. 

ESPECTACULOS COMO EL CINE, EL TEATRO, LA TELEVISIÓN BRIN
DAN A LAS PERSONAS l NFJl..NT 1 LES V JUVENILES UN REALISMO TAN 

IMPRESIONANTE QUE FORMAN ESCUELA, AS! TODOS TRATAN DE !Mi 
TAR AL GANSTER, AL TAHUR, A LA PROSTITUTA, AL H~ROE Y DE
MAS PERSONAJES DE MODA. POR TODO ELLO LA PERSONALIDAD EN
PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS MENORES, SE DISTORCIONA Y EN
MUCHOS DE LOS CASOS, LOS ENCAMINAN A COMETER CONDUCTAS AN 
TIJURIDICAS, 

Los PROGRAMAS TELEVISIVOS, GENERAN VIOLENCJA EN EL MENOR, 
LO INDUCEN AL TABAQUISMO Y AL ALCQHOLISMQ, AL SEXO, DIS
TORCIONANDO CON ELLO SU ADECUADO DESARROLLO PSfOUICO Y SQ 
CIAL. LA COMUNICACIÓN ESCRITA. CUANDO ES SENSACIONALISTA 
O AMARI LL 1 STA, LO QUE PROVOCA ES DESPERTAR EN EL MENOR MOR 
BOS MAL ENCAMINADOS QUE LO PUEDEN LLEVAR A COMETER CONDUk 
TAS ANTISOCIALES. 
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LA PORNOGRAF f A ES OTRO MAL QUE T 1 ENE GRAN D 1FUS1 ÓN EN EL 
MENOR Y QUE LE PUEDE ACARREAR SERIOS TRASTORtlOS PSfQUICOS 
Y SEXUALES AL MISMO, LO QUE IGUALMENTE PUEDE TRAER CONSl 
GO LA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS. 

4.3 SITUACION JURIDICA 
4.3.l LAS PRERROGATIVAS DE LOS MENORES. 

ETIMOLÓGICAMENTE EL VOCABLO DERECHO NOS CONDUCE A OTROS -
MÁS FAMILIARES POR EL USO COTIDIANO, COMO LO RECTO O LO -
JUSTO, POR ELLO ESTAS EXPRESIONES SON EQUIVALENTES PARA -
EL PUNTO DE PARTIDA EN UNA INDAGACIÓN SOBRE SU EXCEPCIÓN
FUhlDAMENTAL. 

EL DERECHO COMO LO JUSTO, SE DESPRENDE DE LA PRIMERA CON
SULTA CON SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO, PUES AL HABLAR DE REC
TITUD O AJUSTE ESTAMOS ALUDIENDO A AQUELLO OUE CONVIENEN 
AL SER, QUE SE ADECUA A ~L POR SU MISMA NATURALEZA Y POR
SU SITUACIÓN CONCRETA EN QUE SE HALLA. 

POR RESPETO A LA M l SMA NATURALEZA, EL HOMBRE T 1 EtlE DERE

CHO A QUE LA VIDA SOCIAL LE PERMITA EL ACCESO A LO VERDA 
DERO Y A LO BUENO, Y A QUE POR NINGÚN MOTIVO SE LE IMPI
DA EL DESARROLLO DE SUS POTENCIAS ESPIRITUALES Etl ORDEN
A SU REALIZACIÓN PERSONAL. ELLO ABARCA EL CONOCIMIENTO 
Y EL AMOR DE LOS SERES NATURALES A UNA VISIÓN QUE LLEVE 
AL ESPfRITU A LA PERFECCIÓN CRECIENTE EN TODOS LOS NIVg_ 
LES. 

DADO QUE LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO PROPIO DE LA MINORl 
DAD. Y QUE LELVA IMPLfCITA LA FORMACIÓN COMO MODELACIÓN 
DE LA CONDUCTA EN ORDEN A LA ADQUISICIÓN DEL BIEN HONE& 
TO, DEL PERFECC 1ONAM1 ENTO PERSONAL. LO QUE DEBE CUMPL IB. 
SE EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y ESCOLAR. TAMBltN COMPRENDE
DE MODO INDISCUTIBLE LA MISIÓN DE REFORMAR. DE DEVOLVER 
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AL EDUCANDO AL CAUSE OR 1 G IUAL DE SU DESARROLLO MORAL CUA!i 
DO DE ~L SE APARTA POR LA 1 GNORArlC JA, EL ERROR O LA CONSJ;. 
CIÓN A SUS BAJAS INCLINACIONES. 
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FORMAR Y REFORMAR CONSTITUYEN ANVERSO Y REVERSO DE UNA MI& 
MA INSTANCIA EDUCATIVA COMO DERECHO DE LA MINORIDAD, PUES
POR EL PRIMERO SE COLOCA AL EDUCANDO EN LA VfA DE·LO ~TICO 
y POR SEGUNDO SE LE COP.RIGE y ENDEREZA CADA VEZ QUE SE su~ 
TRAE A SUS LINEAMIENTOS, EN ESTE QUEHACER LOS EDUCADORES
TIENE QUE RECURRIR A LAS MEDIDAS PROPORCIONADAS AL DESARRQ 
LLQ, ESPECIALMENTE AL DE LA COUCIEUCIA MORAL INFANTIL-JUVf_ 
NIL Y PARA ELLO SE VALEN DE LAS ENSE~ANZAS, CONSEJOS, AD
VERTENCIAS, REPROCHES Y DE LOS MEDIOS ADECUADOS DE CONSTR.f_ 

flJMIENTO, 

DE LA MISMA MANERA QUE SE QUISO DIFUNDIR EL RECONOCIMIENTO 
Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS NATURALES DEL HOMBRE A TRAVE'.Z 
DE SOLEMNES PROMULGACIONES EN FOROS INTERNACIONALES, SE -
PROCURÓ EN CONSECUENCIA LA PUBLICACIÓN DE LOS INHERENTES A 
LA MENOR EDAD COMO UN MEDIO DE DESPERTAR A LA CQfjCIENCIA -
ADULTA ACERCA DEL GRAVAMEN QUE LAS CONDICIONES DE VIDA NE
GATIVA NOS IMPONEN A ÁOUELLA, COMO FUTURO DE LA HUMANIDAD 

As! EN EL AÑO DE MIL NOVECIEfJTOS VEINTICUATRO, LA ASAMBLEA 
DE LA LIGA DE LAS NACIONES, REUNIDA EN LA CIUDAD DE GINE
BRA APROBÓ LA PRIMERA DECLARACIÓtl DE LOS DERECHOS DEL NI
ÑO, CUYO PROPÓSITO INSPIRANTE QUEDÓ ENSEGUIDA ENERVADO POR 
LAS FUERTES TENSIONES QUE DESEMBOCARON EN LA SEGUNDA GUE
RRA Mut<OJAL, 

EL VE lflTE DE NOV 1 EMBRE DE M 1 L flOVEC 1 EtlTOS CINCUENTA Y NU]< 
VE, LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PROCLAMÓ SOLEMNEMENTE LA DECLARACIÓN INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS DEL N11'lo, ACUSANDO EN SU PREÁMBULO POR Flli 
EL QUE TODO NIÑO PUEDA TENER UNA INFANCIA FELIZ Y GOZAR.
EN SU PROPIO BIEN Y EN EL BIEN DE LA SOCIEDAD. DE LOS DE
RECHOS Y LIBERTADES QUE Ef~ ELLA SE ENUNCIAN PARA LO CUAL 



INSTA A LOS PADRES. A LOS HOMBRES Y MUJERES If.IDIVIDUAL
MENTE Y A LAS ORGANIZACIONES PARTICULARES, AUTORIDADES -
LCOALES Y GOBIERNOS NACIONALES A QUE RECONOZCAN ESOS DE
RECHOS Y LUCHEN POR SU OBSERVANCIA. 

EL DERECHO TUTELAR DE MENORES, ES UNA RAMA DEL DERECHO -
PÚBLICO, DE LA LEGISLACIÓN QUE ORDENA LA ACTIVIDAD DEL -
ESTADO AL CUMPLIMIENTO DE SU PROPIO Fir' Y REGULAN LA RE
LACIÓN QUE NACE ENTRE AQUEL Y EL MENOR DE EDAD CON MOTI
VO DE LA IRREGULARIDAD QUE LO CARACTERIZA, Y CON EL OBJ~ 
TO DE PROVEER SU PROTECCIÓN INTEGRAL. TAL LA REACCIÓN -
JURfDICA QUE SE SUSCITA CUANDO EL ESTADO INTERVIENE PARA 
SOMETER AL MENOR A UNA INMEDIATA TUTELA INDISPENSABLE. Y 
QUE ENCUENTRAN EN LA!i NORMAS COMPATIBILIZADORES DE SUS -
INTERESES EN ARAS DEL FIN SOCIAL O DEL BIEN COMÚN, AS!
TEUEMOS LA LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA 
REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL COMO UN CUERPO LEGAL QUE R~ 
GLAMENTE HASTA HOR D(A EL ACTUAR DE LOS MENORES EN 2L At:l 
BITO LEGAL. 

SI BIEN LA MINORIDAD ENCUENTRA EN LA FAMILJA Y EN LA ES
CUELA SUS AMBITOS NATURALES POR EXCELENCIA. SU PERTEf.IEf.1-
CIA A LA COMUNIDAD LA PONE EN CONTACTO CON LOS DEMAS EN EL 
CURSO CRECIENTE CON LA EDAD Y EN QUE QUEDA POR LO CONSI
GUIENTE SUJETA A SUS AUTORIDADES ANTE LA POSIBILIDAD DE 
CONDUCIRSE DE UN MODO REílIDO CON LAS REGLAS RECTORES DE 
LA CONVIVENCIA, NACE AS! LA POTESTAD PÚBLICA DE CORRE
GIR A LOS NI~OS Y JOVENES EN SITUACIÓN IRREGULAR, ACTI
VA QUE NO ES OTRA QUE EL PATRONATO DEL ESTADO PARA LA -
PROTECCIÓN DE LA MINORIDAD AFECTADA POR LA ANTIJURICIDAD. 

LA CORRECCIÓN HACE LO JUSTO, Y DEBE SER EXPRESADO EN LA 
LEGISLACIÓN COMO EL RECONOCIMIENTO DE LA FUNCIÓN QUE EN 
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TAL SEIHIDO COMPETEN A LOS PADRES Y MAESTROS EN SUS RES-

PECTIVOS ORDENES, Y COMO ATRIBUCIÓll DE POTESTAD AL ESTADO 

PARA QUE POR ÜRGANOS ESPECIALIZA DOS ENDERECEN A LA MI NORfA 

HACIA LOS REQUIRIMIENTOS DEL BIEN COMÚN, 

LA SUJECIÓN DE LOS DELITOS JUVENILES A TRIBUNALES ESPECIA 

LES HA SIDO SÓLO UNA PRIME ETAPA DE ESTE DESENVOLVIMIENTO 

JURfDICO QUE HABRfA DE REMATAR EN LA EMERSIÓN DE LA REALi 

DA .JURfDICA,. QUE CONSIDERAMOS UN BUEfJ PRINCIPIO DE UN ME
JOR CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN. 

LA MINORIDAD ES TIEMPO DE CORRECCIÓN NO DE EXPIACIÓN, AS! 

LO SOSTENEMOS QUIENES DESPOJADOS DE UN AFAN VHlDICATIVO -

LA CONSIDERAMOS COMO INSTANCIA EDUCATIVA¡ COMO INSTANCIA

EN LA QUE EL SER HUMANO AL TERNA ACIERTOS Y ERRORES, ACTOS 

BUENOS Y MALOS EN SU TRANISTO HACIA LA ADULTES. 

LA MISMA DHIAMICA DE LA VIDA SOCIAL HACE QUE. AVAllZADA LA 

ADOLESCENCIA,. EL MENOR DE EDAD ALCAl./CE UN NIVEL DE CONCIE!! 
CIA SOCIAL QUE LE PERMITO CONTRAER LAS PRIMERAS RESPONSA
BILIDADES HACIA LOS DEMAS, AÚN CUANDO rro HAYA LLEGADO A LA 

EDAD QUE INICIA LA PLENA CAPACIDAD, Asf OCURRE QUE, CON

FRECUENCIA LAS LEGISNLACIONES ACUERDAN AL .JOVEN ADULTO ca 
PACIDAD PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO MILITAR, ELEGIR LAS 
AUTORIDADES POR SUFRAGIO, CONTRAER MATRIMONIO. TESTAR, CJ;. 

LEBRAR CONTRATO DE TRABAJO. EJERCER PROFESIÓN, CONDUCIR -

AUTOMOTORES. ASISTIR A TODO TIPO DE ESPECTACULOS PÚBLICOS 

Y PARA OTROS ACTOS QUE REFLEJAN ESTE RECONOCIMIENTO SO-

CIAL DEL GRADO ALCANZADO EN EL DESENVOLVIMIENTO DE SU COH 

CIENCIA MORAL Y JURfDICA. RECl~N ENTOllCES HA LLEGADO EL

MOMENTO DE ATRIBUIR AL MENOR DE EDAD LA RESPONSABILIDAD -

PENAL CONSIGUIENTE, AUNQUE CON NORMAS QUE A..JUSTAN EL SEN 
TIDO ESPIATORIO A LA DIMENSIÓN DE SU PERSONALIDAD, TAREA 
PROPIA DEL DERECHO PENAL, 

l.Ol. 



LA DEFHUCIÓN DEL DELITO DEL MENOR REVISTE SUMA TRASCEN
DENCIA POR QUE CON €L ALUDIMOS A TODA ACCIÓN Y OMISIÓN -
ANTl.JURfDICA ATRIBUIBLE A UN MENRO DE EDAD CON CONCIENCIA 
MORAL, CON IMPUTABILIDAD COMO PRESUPUESTO DE SU CULPABIL_¡_ 
DAD, QUE SE BASA EN OTROS PRINCIPIOS Y QUE CONSTITUYE UN
ELEMENTO ESEllCIAL DEL DELITO COMÚN, 

EN M~XICO EL ARTPICULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN PoLfTI
CA ESTABLECE QUE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO IN
DIVIDUO GOZARA DE LAS GARANTfAS QUE OTORGA ESTA CONSTITU
CIÓN LAS CUALES NO PODRAN RESTP. lllG IRSE NI SUSPENDERSE, S..l 
NO EN LOS CASOS Y CON LAS CONDICIONES QUE ELLA MISMA ESTA 
BLECE. 

CASI TODAS. LAS CONSTITUCIONES DEL MUNDO~ TIENEN UNA DISPO 
SICIÓN SIMILAR, Y EN NINGUNA SE ESTABLECE ALGUNA EXCEPCIÓN 
POR LA EDAD, EL T~RMINO TODO INDIVIDUIO O TODOS LOS HOM-
BRES, COMPRENDE A TODO SER HUMANO, MAs S l N EMBARGO ES .JU§. 
TO MANIFESTAR QUE PROCESALMEllTE LOS MENROES NO CUENTAN CON 
LAS MISMAS GARANTÍAS QUE LOS ADUTLOS, TODA VEZ QUE SI EL -
MENOR COMETE ALGUNA lNFRACCiór< ARBITRARIAMENTE ES REMITIDO 
AL CONSEJO TUTELAR Y REFERENTE A LOS ADULTOS GOZAN DE LOS 
BENEFICIOS QUE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES PENALES LES -
CONCEDEN, 

4,3.2 LA IMPUTABILIDAD 

PARA SER CULPABLE UN SU.JETO, SE REQUIERE QUE ANTES SEA -
IMPUTABLE. PARA ELLO QUE EL INDIVIDUO CONOZCA LA IL1Cll1JD 
DE SU ACTO Y QUIERA REALIZARSLO, DEBE TENER CAPACIDAD PARA 
ENTENDER Y DE QUERER, DE DETERMINARSE EN SU FUNCIÓN DE -
AQUELLO QUE CONOCE, LUEGO LA APTIDUD INTELECTUAL Y VOLIT..l 
VA CONSTITUYE EL PRESUPUESTO NECESARIO DE LA CULPABILIDAD 
POR ESO A LA IMPUTABILIDAD SE LE DEBE CONSIDERAR COMO EL 
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SOPORTE O EL CONOCIMIENTO DE LA CULPABILIDAD Y NO COMO UN 
ELEMENTO DEL DELITO, 
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LA IMPUTABIIDAD ES LA POSIBILIDAD CONDICIONADA POR LASA
LUD MEN1AL Y POR EL DESARROLLO DEL AUTOR, PARA OBRAR SE-
GÚN EL JUSTO CONOCIMIENTO DEL DEBER EXISTENTE. Es LA CA
PACIDAD DE OBRAR EN DERECHO PENAL. ES DECIR, DE REALIZAR
ACTOS REFERIDOS DE DERECHO PENAL QUE TRAIGAN CONSIGO LAS
COf\ISECUENC l AS PENALES DE LA l NFRACC 1 ÓN. EN POCAS PALABRAS 

PODEMOS DEFINIR LA IMPUTABIIDAD COMO LA CAPACIDAD DE EM-
TEllDER Y QUERER EN EL CAMPO DEL DERECHO PENAL, ( 13 ) , 

IMPUTABILIDAD SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE COMETER CULPABLE
MENTE HECHOS PUNIBLES ( 14 ), 

IMPUTABLE SERA TODO AaUEL OUE POSEA AL TIEMPO DE LA ACCIÓN 
LAS CONDICIONES PS!OUICAS EXIGIDAS. ABSTRACTA E INDETERMl 
NADAMENTE, POR LA LEY, PARA PODER DESARROLLAR SU CONDUCTA 
SOCIALMENTE. TODO EL OUE SEA APTO E IÚONEO JUR!DICAMENTE 
PARA OBSERVAR UNA CONDUCTA OUE RESPONDA A LAS EXISGENCIAS 
DE LA VIDA EN SOCIEDAD HUMANA ( 15 ), 

LA IMPUTABILIDAD ES PUYES. EL COMJUNTO DE CONDICIONES M!
NlMAS DE SLAUD Y DESARROLLO MENTALES EN EL AUTOR, Er' EL -
MOMEUTO DEL ACTO T!PICO PENAL, OUE LO CAPACITAN PARA RES
PONDER DEL MISMO, 

COMÚNMENTE SE AFIRMA QUE LA IMPUTABILIDAD ESTA DETERMINA
DA POR UN MINIMO F!SICO REPRESENTADO POR LA EDAD Y OTRO 
p5fau1co, CONSISTENTE EU LA SALUD MEtlTAL. 

IMPUTAR ES PONER UNA COSA EN LA CUENTA DE ALGUIEN. LO -
OUE NO PUEDE DARSE SIN ESTE ALGUIEN Y PARA EL DERECHO -
PENAL SÓLO ES ALGUIEN AOUEL OUE. POR SUS CONDICIONES 
PS!OUICAS, ES SUJETO DE VOLUNTARIEDAD. POR VOLUNTAD Eli 



TENDEMOS LA LIBERTAD DE ELEGIR, 

AHORA BIEN, SÓLO AQUEL QUE SIENDO IMPUTABLE EN GENERAL.
DEBE RESPODNER EN CONCRETO DEL HECHO PENAL DETERMINADO -
QUE SE LE ATRIBUYA, ES CULPABLE, MIENTRAS LA IMPUTABILI
DAD ES UNA SITUACIÓN PS!QUICA EN ABSTRACTO, LA CULPAB!Ll 
DAD ES LA CO~CRETA CAPACIDAD DE IMPUTACIÓN LEGAL1 DECLA
RABLE .JUR(SDICCIONALMEHTE1 POR NO HABER MOTIVO LEGAL DE
EXCLUSIÓN CON RELACIÓN AL HECHO QUE SE TRATE, LA IMPUTA 
BILIDAD Y CULPABILIDAD CONCURREN A INTEGRAR LA RESPONSA
BILIDAD PENAL QUE TINE COMO FINALIDAD LA DE SER SUJETO -
DE PENA1 LO QUE EN OTRAS PALABRAS ES UN JUICIO VALORATl
VO DE REPROCHE, 

l.04 

LA RESPONSAS 1L1 DAD ES LA S lTUAC 1 ÓN JUR ID !CA EN QUE SE E!:!. 
CUENTRA EL INDIVIDUO IMPUTABLE DE DAR CUEtlTA A LA SOCIE
DAD POR EL HECHO REALIZADO, SON IMPUTABLES QUl~NES TIE
NEN DESARROLLADA LA MENTTE Y NO PADECEN ALGUNA ANOMAL(A
PSICOLÓGlCA QUE LOS IMPOSIBILITE PARA ENTENDER Y QUERER, 
ES DECIR, LOS POSEEDORES AL TIEMPO DE LA ACCIÓN, DEL Mf
NIMO DE SALUD Y DESARROLLO EXIGIDOS POR LAS NORMAS, PERO 
SÓLO SON RESPONSABLES aut~r4ES HABIENDO EJECUTADO EL HE-
CHO. ESTÁN OBLIGADOS PREVIA SEf'ITENClA FIRME, A RESPONDER 
POR ~L, 

LA RESPONSABILIDAD RESULTA ENTONCES UNA RELACIÓN ENTRE
EL SUJETO Y EL ESTADO, SEGÚN LA CUAL ~STE DECLARA QUE -
AQUEL OBRÓ CULPABLEMENTE Y SE HIZO ACREEDOR A LAS CONS~ 
CUENCIAS SEÑALADAS POR LA LEY DE SU CONDUCTA. 

COMO FUNDAMENTO DE LA IMPUTABILIDAD SE HA SOSTENIDO DU
RANTE LARGOS SIGLOS LOS PRINCIPIOS DE LIBRE ALBEDRIO Y 
DE LA RESPONSABILIDAD MORAL, LOS CUALES HAtl SIDO LA BASE 
DE LA ESCUELA CLASICA AL MANTENER QUE LA LIBERTAD ES UN 



ATRIBUTO INDISPENSABLE DE LA VOLUNTAD, DE TAL SUERTE QUE 
ESTA NO PUEDE EXISTIR SIN AQUELLA.• DEL MISMO MODO QUE NO 
PUEDE HABER MATERIA Sltl GRAVEDAD, LA IMPUTABILIDAD SE -
FUNDÓ AS!, EN EL CONCURSO DE LA INTELIGENCIA Y DE LA LI
BRE VOLUNAD HUMANA. EN CONSECUEUCIA DONDE FALTA EL LI-
ALBEDR!O O LA LIBERTAD DE ELECCIÓN, NO CABE LA APLICACIÓN 
DE PENA ALGUNA. 

PARA LA DEFENSA SOCIAL SON IMPUTABLES TODOS LOS QUE 
COMETEN HECHOS PUNIBLES PRESCINDIENDO DEL PROBLEMA DE SI 
OBRAN L 1 BRE Y ESPONTÁNEAMENTE, LA IMPUTABILIDAD DERIVA 
DE LA EXISTENCIA MISMA DE LA SOCIEDAD, PORQUE EL SUJETO
ES CAUSA MISMA DE LA INFRACCIÓN EL HOMBRE ES PENALMENTE
IMPUTABLE PORQUE LO ES SOCIALMENTE Y PORQUE VIVE EN SO-
CIEDAD Y MIENTRAS VIVA EN ELLA. LA IMPUTABILIDAD ES COli 
SECUENCIA DE LA PERSONALIDAD DEL IUFRACTOR FREUTE A LA -
CUAL REACCIONA LA SOCIEDAD CON MEDIDAS ADECUADAS. 

COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD, SE ASIENTA QUE -
DESDE T 1 EMPOS LEJANOS SE HA TOMADO E14 CUENTA PARA LA D1'. 
CLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL DELINCUE~TE, NO SÓLO EL 
RESULTADO OBJETIVO DEL DELITO, SINO TAMBI~r~ LA CAUSALI
DAD PS!OUICA, PARA LA ESCUELA CLASICA EL LIBRE ALBEDR!O 
REPRESENTABA EL EJE CENTRAL DEL DERECHO REPRESIVO, PARA 
LA ESCUELA POSITIVA, ESE EJE, LO REPRESENTABA EL DETER
MINISMO DE LA CONDUCTA HUMANA, POR ELLO EL HOMBRE ES -
RESPONSABLE POR EL HECHO DE VIVIR EN SOCIEDAD, 

4,3.3 LA INIMPUTABLIDAD. 

SE HA ESTABLECIDO QUE IMPUTABILIDAD ES CALIDAD DEL SUJ1'. 
TO REFERIDA AL DESARROLO Y LA SALUD MENTAL, LA WIMPUTA 
BILIDAD CONTITUYE EL ASPECTO NEGATIVO DE LA IMPUTABILI
DAD, LAS CAUSAS DE LA INIMPUTABILIDAD SON TODAS AOUE--

l.05 



LLAS CAPACES DE ANULAR O NEUTRALIZAR. YA SEA EL DESARRO
LLO O LA SALUD DE LA MENTE, EN CUYO CASO EL SUJETO CARE
CE DE APTITUD PSICOLÓGICA PARA LA DELICTUOSIDAD, 

ACTUALMENTE Lo's ESTADOS DE 1NCONC1 ENC I A EN QUE UN SUJETO 
SE PUEDE ENCONTRAR AL MOMENTO DE COMETER ALGÚN ILJCITO,
SE TIPIFICAN EH LA FRACCIÓN S~PTIMA DEL ARTfCULO QUINCE
DEL CóDI GO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, S 1 ENDO UN PRJ;. 
CEPTO DE GRAN AMPL J TUD QUE ABARCA NO SÓLO EL Tf{ANSTORNO 

MENTAL O EL DESARROLLO lllTELECUAL RETARDADO, SINO TODO -
ÁQUEL ESTADO QUE IMPIDA COl"IF IGURAR EL ELEMENTO CULPABI L.l 
DAD, HABLA DE LOS DOS CONCEPTOS ANTERIORES POR SER CLÁS1 
COS E ILUSTRATIVOS, 

EL TRANSTORtlO MENTAL, CONSISTE El~ LA PERTURBAC 1 Ótl DE LAS 
FACULTADES PSÍQUICAS, LA LEY VIGENTE NO DISTINGUE LOS -
TRANSTORNOS MENTALES TRANSITORIOS DE LOS PERMANENETES, -
PORQUE PUEDE OPERAR LA INIMPUTABILIDAD TANTO EN UN TRAN~ 
TORNO EFfMERO COMO EN UNO DURADERO, 

EL CóDIGO PENAL ESTABLECE EN SUS ARTÍCULOS SETENTA Y SI];. 
TE Y SJGUIE~TE S EL TRATAMIENTO A SEGUIR DE LAS PERSONAS 
INIMPUTALBES. PARA LO CUAL EL JUZGADOR DISPONDRÁ DE LA -
MEDIDA DE TRATAMIENTO QUE SE APLICARÁ, PUDIENDO SER ESTE 
EN TRATAMIENTO EN ALGUNA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE O -
EN LIBERTAD, 

CUANDO EL TRATAMIENTO SEA EN LIBERTAD, LA AUTORIDAD JUD.l 
CIAL ENTREGARÁ AL INIMPUTABLE A OUI~tl LEGALMENTE CORRES
PONDA HACERSE CARGO DEL MISMO, QUl~NES LLEVARÁN A CABO -
LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA SU TRl\TAMIENTO Y VIGILAtlCIA, 

Si LA CAUSA DE INIMPUTABILIDAD ES POR DISMINUCIÓN DE LA 
APTITUD DE COMPREDNER EL CARÁCTER ÍLICITODEL HECHO O DE 
DETERMINARSE DE ACUERDO A ESA COMPRENSIÓN SE LES IMPON-
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DRPA A JUICIO DEL JUZGADOR HASTA DOS TERCERAS PARTES DE 
LA PENA QUE CORRESPOflDA AL D~LITO COMETIDO A ALGÚN INTEB. 
NAMIENTO O LIBERTAD CONDICIONADA O AMBAS, TOMANDO EN -
CUENTA EL GRADO DE AFECTACIÓN DEL INIMPUTABLE. 

POR ELLO PARA LA DEFENSA SOCIAL SON IMPUTABLES TODOS LOS 
QUE COMETEN HECHOS PUNIBLES PRESCINDIENDO DEL PROBLEMA -
DE SI OBRARON LIBRE Y ESPOUTÁNEAMENTE, LA IMPUTABILIDAD 
DERIVA DE LA EXITENCIA MISMA DE LA SOCIEDAD, PORQUE EL S.!! 
JETO ES CAUSA F f S 1 CA DE LA l NFRACC l Ótl, EL HOMBRE ES PENA.b. 
MENTE IMPUTABLE POR QUE LO ES SOCIALMENTE Y PORQUE VIVE -
EN SOCIEDAD Y MIENTRAS VIVA EN ELLA LO SEGUIRÁ SIENDO, 
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RESPECTO A LA INIMPUTABILIDAD DE LOS MENORES PODEMOS MANi 
FESTAR QUE COMÚNMENTE SE AFIRMA CUE EN NUESTRO MEDIO LOS 
MEt~OS DE DIECIOCHO A~OS SOtl 1Nlt1PUTABLES, Y POR LO MISMO, 
CUANDO REALIZAN COMPORTAMIENTOS TfPICOS DEL DERECHO PENAL 
NO SE CONFIGURAN LOS DELITOS RESPECTIVOS, SIN EMBARGO, -
DESDE EL PUNTO DE VISTA LÓGICO Y DOCTRINARIO, NADA SE OPQ 
NE A QUE UNA PERSONA DE DIECISIETE AROS POR EJEMPLO. PO
SEA UN ADECUADO DESARROLLO MENTAL,, NO SUFRA ENFERMEDAD A1.. 

GUNA QUE ALTERE SUS FACULTADES, EN ESTE CASQ, AL EXISTIR
LA SALUD Y EL DESARROLLO MENTALES, SIN DUDA EL SUJETO ES 
PELNAMENTE CAPAZ, CIERTAMENTE LOS ARTfCULOS PRIMERO Y -
SEGUNDO DE LA LEY QUE CREA LOS CONSEJOS TUTELARES PARA -
MENORES INFRACTORES PARA EL DISTRITO FEDERAL, FIJA COMO
LfMITE LOS DIECIOCHO Anos. POR CONSIDERAR A LOS MENORES 
DE EDAD UNA MATERIA DÚCTIL, SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN. -
CON BASE EN LA EFECTIVA CAPACIDAD PARA ENTENDER Y DE QU~ 
RER· EN VIRTUD DE ESE MfNIMO DE SALUD Y DESARROLLO DE LA 
MENTE. NO SIEMPRE SERÁ INIMPUTABLE EL MEtlOR DE DIECIOCHO 
Af'IOS. 

EXISTEN CÓDIGOS COMO EL DEL ESTADO DE MICHOACÁfl, EN DO!i 
DE LA EDAD LIMITE DE DIECISEIS AflOS; DE LO CUAL RESULTA 



HfA ABSURDO QUE UN MISMO SUJETO, POR EJEMPLO DE DIECISIE
TE AÑOS, FUERA PSICOLÓGICAMENTE CAPAZ AL TRASLADARSE A M_!_ 
CHOACÁN, E INCAPAZ AL PERMANECER EN LA CAPITAL DEL PAfS, 

MÁS SITUADOS EN EL ÁNGULO JURfDICO, DEBEMOS CONSIDERAR LA 
IMPUTADILIDAD COMO LA APTITUD LEGAL PARA SER SUJETO DE -
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES PENALES y, EN CONSECUEN-
CIA, COMO CAPACIDAD JURÍDICA DE ENTENDER Y DE QUERER EN -
EL CAMPO DEL DERECHO REPRESIVO, DESDE ESTE PUNTO DE VISTA 
EVIDENTEMENTE LOS MENORES DE DIECIOCHO Aílos SEGÚN NUESTRA 
LEY, EN ALGUNOS ESTADOS DEL PAÍS SE FIJA OTRO LIMITE, SON 
IN IMPUTABLES. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA PENAL, LA EDAD TIENE Ir.ICUESTIOUA

BLE IMPORTAflCIA, QUE SIEMPRE SE LE HA RECONOCIDO, ELLA -
ES PRISMA QUE CENTRA SU ESPECTRO SOBRE LA IMPUTABILIDAD, 
INFANCIA, JUVENTUD Y VEJEZ PUEDEN SER ANALIZADAS MIRANDO 
A LA IMPUTABILIDAD DE LOS SUJETOS. 

ENTRE PÚBERES E IMPÚBERES DISTINGUIÓ YA EL DERECHO ROMANO 
PARA LOS ÚLTIMOS SOLAMENTE MEDIDAS POLICIALES, LA INCAPA
CIDAD PENAL TUVO POR LIMITE LOS SIETE AÑOS Efl EL DERECHO 
JUSTINIANO, LA PENA DE MUERTE FU~ EXCLUIDA PARA LOS MENQ 
RES DE CATORCE AÑOS, EN EL DERECHO G~RMANICO SE FIJO EN 
LOS DOCE AÑOS EN PLENITUS DE CAPACIDAD QUE HACIA PENAL-
MENTE RESPONSABLE, CONSIOERANDOSE COMO INVOLUNTARIA LA -
ACCIÓN EJECUTADA POR UN SUJETO CARENTE DE DISCERNIMIENTO 
EN EL DERECHO CANórnco EL MEflOR DE SIETE AÑOS ERA INIMP.!J. 
TABLE' LA PUBERTAD COMENZABA A LOS CATORCE Aflos EN LOS -
VARONES, A LOS DOCE EN LAS MUJERES, Y ENTRE ESTAS EDADES 
Y LOS SIETE AÑOS, SI SE HABIA SIDO CAPAZ DE DOLO LA PENA 
PROCEDIA AUNQUE ATENUADA, 

PARA LA ESCUELA CLÁSICA DEBEN SEílALARSE TRES PERIODOS EN 
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LA VIDA DEL HOMBRE, INFANCIA (IRRESPONSABILIDAD CONDICIQ 
r~ALl. MAYOR DE EDAD (RESPONSABILIDAD PENAL) Y VE.JEZ (RE§. 
PONSABILIDAD MODIFICABLE EN SUS RESULTADOS), PARA LA Ell_ 
CUELA POSITIVA EL NÚMERO DE AílOS NO RESPONDE A LA REALI
DAD HUMANA Y DEBE SUBORDINARSE AL CRITERIO BASICO DE LA 
PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE MENOR, LA EDAD ES SIMPLE -
DATO DE HECHO QUE DEBE SER CON.JUGADO CON EL DE LA GRAV~ 
DAD DEL DELITO Y CON LA DIVERSA PERSONALIDAD DEL DELIN
CUENTE, NO COMO CRITERIO DE RESPONSABILIDAD SitlO COMO -
VALUACIÓN DE LA MAYOR O MENOR PELIGROSIDAD Y REDUCABIL.L 
DAD, NO DEBE ESTABLECERSE, POR TANTO, UNA PRESUNCIÓN -
ABSOLUTA DE IRRESPONSABILIDAD, SINO TAU SÓLO UNA QUE -
PUEDA SER DESTRUIDA DE LA RESPONSABILIDAD DEL SU.JETO, 

4,3.4 LA IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES DE EDAD. 

Cor~ LO ESTABLEC 1 DO HASTA ESTE MOMEtlTO EN EL PRESENTE -
TRABA.JO, CONSIDERO QUE DEBE DETERMINARSE DENTRO DE LA
LESGISLACIÓtl PENAL PARA EL DISTRI10 FEOERAL, QUE SERA
RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS QUE COMETA -
TODO MENOR DE EDAD. SIEMPRE QUE SE DETERMINE MEDIANTE
LOS ESTUDIOS QUE AL EFECTO SE LE PRACTIQUEN. QUE .JUR(
DICAMENTE ES IMPUTABLE POR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIQ 
NES, 

COMO HA QUEDADO ESTABLECIDO EN LOS ANTECEDENTES HISTQ 
RICOS DEL PRESENTE TRABA.JO, HACE YA MAS DE SIETE Sl-
GLOS QUE EL HOMBRE, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA V.L 
DA EN SOCIEDAD, HA SU.JETADO A AQUELLAS PERSONAS QUE PA 
RA NUESTRA LEGISLACIÓN SE CONSIDERAN MENORES DE EDAD.
A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES PENALES, 

AS! CON EL DEVENIR DEL TIEMPO Y DE ACUERDO A LAS COND.L 
CIONES Y CIRCUNSTANCIAS DE CADA ~POCA Y LUGAR, SE HA -
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FIJADO LA EDAD LfMITE PARA CONSIDERAR A UN SUJETO MENOR, 
O MAYOR DE EDAD. 

EN M~XICO SE FIJÓ A PRINCIPIOS DE SIGLO EL LfMITE DE Dlg 
CIOCHO A~OS PARA ALCANZAR LA MAYORfA DE EDAD, PARA ESE -
ENTONCES LAS CONDICIONES SOCIALES, POLfTICAS, ECONÓMICAS 
CULTURALES, ETC,, ERAN DIFERENTES A LAS QUE PREVALECEN HOY 
EN DfA, 

POR OTRO LADO LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA CRIMINALIDAD 
SE HA DESARROLLADO CON MAYOR RAPIDEZ Y DIFUNDIDO.EN LAS -
GRANDES MASAS CON GRAN FACILIDAD, PSICOLÓGlcn-lENTE LAMEN
TALIDAD DE LAS PERSONAS HA TENIDO UN AMPLIO DESARROLLO -
CON LO CUAL SE HAN FOMENTADO DIVERSOS ASPECTOS COMO EL DE 
LA AGRESIVIDAD, EL MACHISMO Y OTROS DENTRO DE LOS FACTO
RES PSICOPATOLÓGICOS Y EN ATENCIÓN A LA EXPLOSIÓN DEMO-
GRÁFICA, AS( COMO A LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS OCASIONADOS
POR LA MISMA, COMO SON, EL DESEMPLEO. LAS CRISIS ECONÓMl 
CAS, CULTURALES, RELIGIOSAS, LA DEFICIENTE EDUCACIÓN, -
HAN OCASIONADO EN LAS PERSONAS DIVERSAS ENFERMEDADES MEN 
TALES, COMO SfNTOMAS NEURÓTICOS, ASTEMJA, NEURASTEMIA, -
PSICASTEMfA, LA ANSIEDAD, LA Jt.IGUSTJA, LA FOBIA, LA EZ-
QUISOFRENIA, LA EPILEPSIA Y OTROS, QUE INVARIABLEMENTE -
SON CAUSA DE LA REALIZACIÓN DE MÚLTIPLES CONDUCTAS DELI~ 
TI VAS, 

DEBIDO A LOS FACTORES ECONÓMICOS TENEMOS IGUALMENTE LA -
COMISIÓN DE TODO TIPO DE fLICITOS. OCASIONADOS POR LAS -
NECESIDADES ECONÓMICAS DE LA GRAN MAYORfA DE LA POBLACIÓN 
DENTRO DE LOS FACTORES SOCIALES TENEMOS COMO CAUSAS GENg 
RADORAS DE CONDUCTAS DELICTIVAS. LA DESINTEGRACIÓN FAMI
LAIR, LA P~RDIDA DE LOS VALORES, LA INFLUENCIA CRIMINóGg 
NA EN LAS GRANDES CONCENTRACIONES DE LA POBLACIÓN. LOS -
MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE GENERAN ENTRE OTRAS VIOLENCIA, AJ.. 
COHOLISMO. DROGADICCIÓN, ETC. 
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DE TODO ELLO ES PRECISO ESTABLECER QUE LOS MENORES DE EDAD 
DE PRINCIPIOS DE SIGLO NO SON LOS MISMOS DE HOY DfA, EN-
CONTRANDO POR ELLO EN LA ACTUALIDAD MENORES VERDADERAMEN
TE IMPUTABLES, 

TAL VEZ MUCHOS DE LOS DELITOS DESARROLLADOS POR LOS MENO
RES DE EDAD SON OCASIONADOS POR LOS FACTORES CRIMINÓGENOS 
SE~ALADOS ANTERIOMENTE, PERO NO POR ELLO DEJAN DE SER IM
PUTABLES EN MUCHOS CASOS, LOS MENORES QUE LOS COMETEN,--
CUANDO REALMENTE TIENEN LA CAPACIDAD FfSICA Y PSfQUICA DE 
COMPRENDER Y QUERER EL RESULTADO OBTENIDO, 

Es NECESARIO DEJAR CLARO, QUE AS! COMO TENEMOS VERDADEROS 
MENORES INIMPUTABLES. ENCONTRAMOS A AQUELLOS QUE POSEEN -
LA CAPACIDAD DE ENTENDER Y QUERER EL RESULTADO OBTENIDO.
NOS REFERIMOS A LOS MENORES IMPUTABLES, 

SE HA ESTABLECIDO QUE EL MENOR AL LLEGAR A LOS DOCE AÑOS 
DE EDAD EN LA MUJER Y A LOS CATORCE EN EL VARÓN. INICIAN 
EN FORMA VERTIGINOSA SU PROCESO DE MADURACIÓN, EMPEZANDO 
A ADQUIRIR LAS CONDICIONES MINIMAS DE SALUD Y DESARROLLO 
MENTALES APTOS PARA SER CONSIDERADOS MENORES IMPUTABLES • 
A PARTIR DE LOS QUINCE O DIECISEIS AÑOS DE EDAD, 

EL ESTADO A TRAV~S DEL DERECHO PENAL DEBE ENCAUSAR LA COli 
DUCTA HUMANA PARA HACER POSIBLE LA VIDA GREGARIA. A PRIN
CIPIOS DE SIGLO NO TEN!AMOS EN NUESTRO PAIS PROBLEMAS DE 
DELITOS CONTRA LA SALUD O ASOCIACIÓN DELICTUOSA, HOY EN
DfA ES UN PROBLEMA COMÚN QUE SE TIENE REGLAMENTADO, DE
IGUAL FORMA. SI TENEMOS SOCIAL. JUR!DICA Y POLITICAMENTE 
UN PROBLEMA QUE ATAÑE A TODA LA SOCIEDAD SE DEBE LEGISLAR 
AL RESPECTO, SI ENCONTRAMOS QUE UN MENOR DE EDAD ES F!Sl 
CA Y PS!QUICAMENTE IMPUTABLE, DEBE SER SUJETO DEL DERE
CHO PENAL. PARA CON ELLO PROTEGER AL ESTADO MISMO EN SU
UNIDD Y CONSERVACIÓN, 



ESTAD{STICAMENTE SABEMOS QUE LA DELINCUENCIA DE MENORES -
HA AUMENTADO Y QUE ESTA SE HA TRATADO DE CONTROLAR A TRA
VES DE LA CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES Y POSTERIORMENTE CO.!:i 
SEJOS TUTELARES PARA MENORES. MÁS SIN EMBARGO ESTAS INS
TITUCIONES HAN SIDO CREADAS PARA AQUELLOS MENORES IMPUTA
BLES A QUIENES CONSIDERO SE LES DEBE APLICAR LAS DISPOSI
CIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY PENAL. 

EL MENOR COMETE LA CONDUCTA DELICTIVA A SABIENDAS QUE NO 
SE~A CASTIGAD PENALMENTE Y POR ELLO SEGUIRÁ COMETIENDO -
DIVERSOS DELITOS EN CADENA DURANTE ALGUNOS AÑOS, HASTA -
QUE ALCENACE LA MAYOR!A DE EDAD. Y PARA ENTONCES TENDRE
MOS UN VERDADERO DELINCUENTE IMPOSIBLE DE CORREGIR. PUES 
SABEDOR DE QUE ES INIMPUTABLE LO PERO QUE LE PUEDE PASAR 
ES LLEGAR AL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES DE DONDE SAL-
DRÁ SIN MAYORES PROBLEMAS. Y POR MUY GRAVE QUE SEA EL Dg 
LITO COMETIDO ALCANZARÁ SU LIBERTAD A MÁS TARDAR A LOS -
VEINTITRES A~OS DE EDAD. 

POR ELLO SI VOLVEMOS IMPUTABLE AL MENOR QUE REALMENTE LO 
ES. SE CONSEGUIRÁ UNA DISMINUCIÓN EN LA COMISIÓN DE DELl 
TOS COMETIDOS POR MENORES. TODA VEZ QUE AL SABERSE SUJE
TO AL DERECHO PENAL SE ABSTENDRÁ DE COMETER CONDUCTAS Dg 
LICTIVAS. 

SI SE LES OTORGA LA IMPUTABILIDAD A AQUELLOS MENORES OUE 
REALMENTE ADQUIEREN DICHA CAPACIDAD. LA PENA APLICABLE -
SERÁ UN MEDIO DE PREVENCIÓN, ALS SERVICIO DE LA PROTEC-
C !ÓN AFECTIVA DE LOS CIUDADANOS. PORQUE SUPONE ATRIBUIR
UN SIGNIFICADO IMPERATIVO DE REGULACIÓN SOCIAL. A LA NOR 
MA JUR{DICA PENAL. ASIGNANDOLE LA FUNCIÓN DE CREAR ESPE~ 
TATIVAS SOCIALES QUE MOTIVEN A LA COLECTIVIDAD EN CONTRA 
DE LA COMSllÓN DE DELITOS ( 16 ) • 
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EL CRITERIO EN QUE SE BASÓ EL LEGISLADOR PARA DETERMINAR 
A QUE EDAD SE ALCANZA LA MAYORIEDAD, ES ESCTRICTAMENTE -
FORMALISTA. A PESAR DE QUE SE TOMAN EN CUENTA ESTUDIOS -
CIENT!FICOS Y JUR!DICOS PARA DETERMINARLO. SI LE OTORGA-
MOS LA IMPUTABILIDAD A LOS MENORES QUE HAN ADQUIRIDO DI-
CHA CAPACIDAD. ES EN BASE A LOS ESTUDIOS YA MENCIONADOS Y 
AL EXÁMEN MINUCIOSO Y ESPECIFICO DE LA PERSONALIDAD DEL -
SUJETO, TODO ELLO CON LA FINALIDAD DE QUE LA IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA SEA APEGADA A LA REALIDAD INFALIBLE. 

OTRO GRAN BENEFICIO QUE SE OBTENDR!A SI SE LE ATRIBUYEN 
LA IMPUTABILIDAD A AQUELLOS MENORES QUE HAN ADQUIRIDO -
ESTA CAPACIDAD, SERIA LA REDUCCIÓN DE DELITOS Y PREVEN
CIÓN DE LOS MISMOS A LARGO PLAZO, PORQUE SI CORREGIMOS -
A UN SUJETO A TEMPRANA EDAD, SERÁ DIFICIL QUE DELINCA EN 
SU ADULTES, ADEMÁS SERIA EJEMPLIFICATIVO E INTIMIDATORIO 
Y NO SE DAR!AN ERRORES JUDICIALES PORQUE EL JUZGADOR AL 
DETERMINAR LA IMPUTABILIDAD DEL MENOR LO HARÁ EN BASE AL 
ESTUDIO RESPECTIVO DE SU PERSONALIDAD. 

AHORA BIEN, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTI
CULO DIECIOCHO DE LA CONSTITUCIÓN POL!TICA DE LOS ESTA
DOS UNIDOS MEXICANOS. PROPONGO QUE SEA CREADA, UNA INS
TITUCIÓN SIMILAR A UN RECLUSORIO O CENTRO DE READAPTA-
CIÓN SOCIAL, PERO PARA MENORES EN EL CUAL SEAN INTERNA
DOS DURANTE EL PROCESO PENAL Y UNA VEZ QUE SEAN SENTEN
CIADOS. GOZANDO DE TODOS LOS BENEFICIOS PROCESALES SER8 
LADOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN Y LEYES PENALES, PARA QUE 
CON ELLO NO SEAN INTERNADOS AL LADO DE LOS ADULTOS Y -
TAMPOCO EN LOS CONSEJOS TUTELARES PARA MENORS INIMPUTA
BLES. 

AS! NO SERÁN CORROMPIDOS POR LOS ADULTOS, QUE SE SUPONE 
ESTÁN MÁS MALEADOS, Y TAMPOCO ESTOS MENORES QUE COMETEN 
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CONDUCTAS DELICTIVAS, CORRAMPAN A LOS MENORES INIMPUTABLES 
CON ELLO TENDRfAMOS LOS RECLUSORIOS O CENTROS DE READAPTA
CIÓN SOCIAL DESTINADOS PARA LOS ADULTOS; LOS CONSEJOS TUT.!;_ 
LARES PARA MENORESINIMPUTALBES, O AÚN SIENDO IMPUTABLES. -
PARA AQUELLOS MENORES QUE HAYAN COMETIDO DELITOS NO GRAVES 
Y LOS RECLUSORIOS O CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL PARA ME
NORES, 

CON LA CREACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN DE READAPTACIÓN SOCIAL 
O RECLUSORIO PARA MENORES, SE LE DARÁ MAYOR ATENCIÓN A --
AQUELLOS MENORES IMPUTABLES QUE HUBIERAN COMETIDO ALGÚN D.!;. 
LITO GRAVE. TENIENDO MÁS OPORTUNIDAD CON ELLO DE LOGRAR SU 
READAPTACIÓN SOCIAL. CON LO OUE LA POBLACIÓN DE LOS RECLU
SORIOS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL PARA ADULTOS, DIS
MINUIRÁ A LARGO PLAZO, IGUAL EFECTO SE DARÁ EN LOS CONSE-
JOS TUTELARES, TAMBI~N SE EVITARfA CON ELLO UNA PROMISCUJ_ 
DAD DE DELICUENTES Y UN MEJOR TRATAMIENTO EN CADA CASO, Y 
SOBRE TODO UNA MEJOR PREVENCIÓN DE DELITOS Y UNA MEJOR REA 
DAPTACIÓN DEL MENOR DELINCUENTE • 

(1) 

(2 ) 

(3 ) 

(4 ) 

(5 ) 

(6 ) 
(7 J 

(8 J ,. ) 
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CONCLUSIONES 

PRINERA-- LAS CONDUCTAS DE LOS MENORES COMPRENDIDOS 

ENTRE 16 Y 18 A~OS QUE VIOLEN LAS NORMAS PENALES, 

OEBERIAN SER ESTIMADAS COMO CELITOS, DEBIDO A SU MA 

YOR COMPRENSION Y MADUREZ EMOCIONAL. 

SEGUNDA-- LA FAMILIA COMO INSTITUCION ES LA CREADO 

RA DE PERSONALIDADES POR LO TANTO. DEBERIA DE PROMO 

VERSE A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y DEL 

SISTEMA EDUCATIVO LA UNION FAMILIAR, PARA AS! EVl 

TAR LA CRUELDAD. SOBREPROTECCION. ABANDONO E INDIFE 

RENCIA DE LOS PADRES HACIA LOS MENORES. PREOISPO 

NIENDOLOS A LA DELINCUENCIA. 

TERCERA-- SE OEBERIA UBICAR A LOS MENORES INFRACTO 

RES BAJO LA JURISDICCION DEL PODER JUDICIAL PARA -

AS! NO VIOLAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21 CONS 

TITUCIONAL. YA QUE LA IMPOSICION DE PENAS ES UNA~

FUNCION ESCLUS!VA DEL PODER JUDICIAL. 

CUARTA-- LA IMPUTABILIDAD ES LA CAPACIDAD DE ENTEN

DER Y QUERER CONSIDERADAS DENTRO DEL AMBITO DEL DE

RECHO PENAL. 

QUINTA-- EL CRITERIO PARA FIJAR LA MAYORIA DE EDAD 

ES UN FORMULISMO CAMBIANTE SEGUN LA EPOCA Y EL LU-

GAR. 
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SEXTA.- DE SIEMPRE EL HOMBRE HA FIJADO LOS LIMITES 

DE EDAD PARA CONSIDERAR A UN SUJETO IMPUTABLE O IN

IMPUTABLE. 

SEPTIMO.-EN LA ACTUAL LEY PARA MENORES INFRACTORES, 

SE ESTA A LA RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJERO -

UNITARIO QUIEN HACE UNA VALDRACION DE LOS DICTAME-

NES PRESENTADOS POR EL COMITE TECNICO INTERDISCIPLI 

NARIO, Y EL A SU JUICIO RESUELVE LAS MEDIDAS APLICA 

BLES A LOS MENORES, DEBERIA DE ESTABLECERSE UN PARA 

METRO EN LAS APLICABLES DE ACUERDOP CON LOS PRINCI

PIOS DE PROPORCIONALIDAD. 

OCTAVA.- LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS CONMSAGRA QUE QUEDA PROHIBIDA PENA 

ALGUNA QUE NO ESTE DECRETADA POR UNA LEY EXACTAMEN

TE APLICADA AL DELITO DE QUE SE TRATA Y LA LEY PARA 

EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES NO DETERMINA 

LA ESPECIE O DURACION DE LA MEDIDA APLICABLE AL ME 

NOR INFRACTOR, POR LO QUE DEBERIA DE ESTABLECERSE -

LAS MADIDAS Y DURACION PARA CADA CONDUCTA TIPIFICA

DA COMO DELITO EN EL CODIGO PENAL. 

NOVENO.- NO SE PRETENDE DISMINUIR EL TERMINO PARA -

FIJAR LA MAYORIA DE EDAD. SIN CONSIDERAR JURIDICA-

MENTE IMPUTABLE A AQUEL MENOR QUE HA ADQUIRIDO DI-

CHA CAPACIDAD. 

DECIMA.- ATRIBUIRLE IMPUTABILIDAD A AQUEL MENOR QUE 
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HA ALCANZADO DICHA CAPACIDAD, RESULTARA SER E~EMPLI 

FICATIVO E INTIMIOATORIO DISMINUYENDO CON ELLO LA -

COMISION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES/ 
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