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I • T R o D u e e I o " . 

En 1a actua1idad se vive un c1ima de inseguridad a 1o 1argo 

y ancho de nuestro Pa:is, aparentemente es debido a 1a crisis 

económica existente ya de varios años, aunado a esto 1a crisis 

po11.tica que se ha presentado. No tenemos un 11:der que nos 

convenza, no existe un partido po1:1tico que deveras proponga un 

p1an de desarro11o económico para sa1ir ade1ante y mejor, tanto 

individua1 como co1ectivamente. 

Pues bien, 1as crisis ya referidas han afectado e1 seno 

fami1iar, forj~ndose crisis de va1ores en e1 núc1eo de 1a 

fami1ia, puesto que ahora es mayor e1 número de pobres y menor e1 

grupo que detenta e1 poder tanto po1:1tico como económico. 

Pero cua1quiera que 1eyera 1as primeras 1.í.nees dir1:a que 

nada tiene que ver 1o dicho, con e1 trabajo de tesis rea1izado, 

pero consideramos que debido a 1os prob1emas fami1iares, muchos 

menores han tenido que abandonar sus fami1ías, y 1o peor han 

dejado de asistir a 1a escuela y son presa fáci1 de las conductas 

antisocia1es, 

a1coho1ismo, etc •••• 

el pandi11erismo, la drogadicción, e1 

Cuando estos menores queden atrapados 

cua1quiera de estos fenómenos de carácter antisocia1, comienzan 

a de1inquir. 
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De esta manera es como se gesta 1a de1incuencia juvenil. 

que más tarde será 1a del.incuencia organizada que tendrá en 

jaque a l.a ci.udadanía, ocurre en 1.a actualidad. 

Desgraciadamente gobernantes van y vienen pero nadie ha 

preocupado rea1mente por dar1e sol.ución este probl.ema que 

afecta a nuestra sociedad. y no sabemos hasta cuando terminará 

esta inseguridad pues a di.ario nos enteramos que e1 hampa rebasa 

a l.os cuerpos de seguridad, por contar con mejor armamento y 

probabl.emente con gente más astuta y capacitada para del.inquir. 

Pero cuando l.os gobernantes tratan de dar una sol.ución a 

este tipo de probl.emas en l.o único que piensan es en crear l.eyes 

al. vapor, sin haber real.izado un verdadero estudio de l.o que l.a 

sociedad necesita para vivir más segura. Precisamente en esta 

creación de ordenamientos 1ega1es varios Gobernadores de a1gunas 

Entidades Federativas han creado o reformado e1 Código Pena1 de 

Entidad y aparece que se reduce l.a edad pena1, ya que en 1ugar 

de que ésta inicie 1os dieciocho años de edad cumpl.idos 

comienza a 1os dieciséis o diecisiete años como en el. Estado de 

Michoacán o Zacatecas de respectiva: entre otras 

Entidades, considerando imputab1es a 1os menores de edad. 

Pero esto no ha dado resul.tado ya que consideramos que 

reducir l.a edad penal. sol.uciona el. probl.ema de l.a seguridad 

pübl.ica y al. contrario atenta contra l.as garanti.as de l.as 

personas, puesto que Nuestra Constitución Pol.i.tica de l.os Estados 

Unidos Mexicanos en su artícul.o 34 establ.ece una caracteri.stica 
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del. ciudadano y ésta es haber cumplido dieciocho años de edad y 

en e1 Código Civil. para el Distrito Federal en materia común y 

para toda la Repúbl.ica Materia Federal. su artículo 646 

los dieciocho años establ.ece que la mayor edad comienza 

cumplidos. 

Por lo antes mencionado es que no compartimos la idea de que 

l.a edad penal se reduzca a dieciséis o diecisiete años, por el.lo 

es que consideramos que todos los Ordenamientos de car~cter Penal. 

deben establecer una uniformidad respecto a l.a mayor edad y que 

debe ser a los dieciocho años cumpl.idos, como l.o establ.ece el. 

Código Penal para el Distrito Federal. materia común y para 

toda la Repúbl.ica y Materia Federal., de aquí es que tampoco 

estamos de acuerdo de que el Código de Justicia Militar considere 

imputables a los menores de dieciocho años. 

Puesto que en los artí.cu1os 153 y 154 del Ordenamiento 

castrense se establece que 1os menores de dieciocho años que por 

cualquier causa estuvieren prestando sus servicios el 

ejército, ser4n castigados con la mitad de 1as penas corpora1es 

señaladas en la presente ley. respecto del delito cometido. esto 

10 refiere el articulo 153 y el siguiente 154. se refiere a los 

alumnos de los establecimientos de educación militar• los 

cua1es se les ap1icará lo establecido en el articulo anterior. 

por este motivo fue que surgió la inquietud de proponer en este 

trabajo "LA NECESIDAD DE CONSIDERAR INIMPUTABLES EN EL FUERO DE 

GUERRA A LOS MENORES DE DIECIOCHO ~os DE EDAD y su REFORMA EN EL 
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CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, EN MEXICO". Primeramente porque como 

ya dijimos atentan contra las qarant~aa de estos menores, ya que 

se 1es considera imputab1es cuando de acuerdo a 1a carta magna 

son inimputab1es. La propuesta es también de que se reforme e1 

Código de Justicia Mi1itar, para que no se sigan ap1icando 1os 

art~culos 153 y 154 de ese ordenamiento. Ahora por lo que se 

refiere a 1a necesidad de trabajar, consideramos que es por ese 

motivo que ingresan menores de edad a prestar sus servicios en e1 

Ejército y por lo mismo sus padres autorizan su contratación, 

pero en lo que se refiere a los colegios, aqu~ definitivamente 

deben aplicar un reglamento interno y no el Código castrense. 

No mencionamos la forma de como deberá 1a reforma ya 

que esto 1e corresponde a 1os l.egis1adores. nosotros únicamente 

proponemos 1a reforma. ya que para apl.icar e1 Derecho Pena1 a 1os 

menores de dieciocho años será necesario reformar 1a constitución 

Po1~tica de 1os Estados Unidos Mexicanos, pero a nuestro juicio 

no es aqu~ donde debe hacerse l.a reforma. ya que l.a edad de 

dieciocho años es 1a ideal. para considerar a una persona 

mayor de edad. Apta para tener l.a capacidad de entender y de 

querer el. mundo de1 Derecho Pena1, el. apoyo nuestra 

propuesta 1o encontramos en 1a teor~a genera1 de1 de1ito donde 

ana1izamos de manera sintetizada 1os aspectos positivos y 

negativos del. del.ita. Ac1aramos que esta es una mera inquietud 

ya que l.a mi1icia siempre se ha caracterizado por una discip1ina 

diferente a cual.quier otra y por el.l.o que existe l.a 

imputabi1idad para l.os menores de dieciocho años. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES DE U)$ MENOllBS DE EDAD 



A. LA llAYORIA DE EDAD Ell llUESTRO SISTElllA JURXDICO MEXICAllO. 

La edad de 1as personas en los actos o hechos juridicos, es 

de vita1 importancia como elemento principal en la manifestación 

de la voluntad .. 

"· ... La edad, en sentido juri.dico, es aquella cantidad de 

años que el derecho exige a la persona para que pueda realizar 

los actos que la 1ey estrictamente 1e autoriza; o bien aquella 

cantidad de años que la ley estima como causa suficiente para 

eximir o aminorar la efectividad de las obligaciones, de 1a 

persona a la que se hace referencia .... 11 ~ 

La manera más común de contabilizar la edad es por años y de 

acuerdo a nuestra legislación civil, toda persona al nacer debe 

registrada ante el juez u oficial del registro civil segtln 

la Entidad Federativa, esto el fin de obtener 

respectiva acta de nacimiento que entre otros datos tendrá la 

hora, lugar y fecha del nacimiento, sexo, nombre y apellidos, 

siendo este el primer documento de identidad y servirá para 

llevar la contabilidad de nuestra edad. consideramos que la edad 

está i.ntimamente ligada a la capacidad de las personas y la misma 

legislación civil nos habla de capaces e incapaces. asi. como las 

ciases que de esta existen .. 

lll11k>z. Luis. DBRBCHQ cxyxr. Ml!iXXCAIKJ. TOM> I, Ed. 
llode1o. 1971. págs. 239-240. 
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Para el. maestro Manue1 Bejarano Sánchez, es necesario que el. 

agente o l.os agentes que intervienen en l.os hechos o actos 

jur.ídicos sean capaces y dice 11 ••• La capacidad es l.a aptitud para 

ser titul.ar de derechos y obligaciones y para ejercitarl.os ••• ""' 

Tomando en cuenta el razonamiento antes referido, vemos que 

l.a capacidad tiene dos cual.idades, primeramente ser titular de 

derechos y obl.igaciones, segunda que tenga l.a aptitud para 

ejercitar1os, o sea que pueda ejercitar derechos y esas 

obligaciones .. El. Código civil. para el. Distrito Federal. en 

materia com~n, y para toda l.a Repúbl.ica en materia Federal., nos 

.indica 1a capacidad jur.ídica de 1as personas fJ:sicas, 

establ.eciendo l.o siguiente: "ART. 22 .. - La capacidad jur.idica de 

l.as personas f.isicas se adquiere por el. nacimiento y se pierde 

por 1a muerte; pero desde e1 momento que un individuo es 

concebido, entra bajo l.a protección de l.a l.ey y se tendrá por 

nacido para l.os efectos decl.arados en el. presente código". 

El. ordenamiento J.egal. citado, a nuestro juicio ha servido de 

modal.o para l.os similares de l.as demás Entidades Federativas que 

forman J.os Estados Unidos Mexicanos. 

Por 1o anterior, entendemos que todos tenemos capacidad o 

aptitud para ser sujetos de derechos y obl.igaciones; pero no 

BEJARANO SAllCffEZ, Jlanuel., QDl..XGA_~OlfES_cx._v.xLES- 2• ed. 
Edl. Har1a, S.A. de c.v., México, 1983, pág. 230. 
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todos podemos ejercitarl.os, siendo esta l.a segunda cual.idad de l.a 

capacidad. La historia nos indica que en el. derecho antiguo se 

consideraban diversas edades, confiriendo a cada una de e11as una 

capacidad diferente, en l.a actual.idad y tomando en cuenta 1o 

manifestado, creemos que por l.o que toca a l.a 1ey civil. sol.o 

existen dos el.ases de capacidad: l.a de goce y l.a de ejercicio. 

" ••. La 11.amada capacidad de goce una verdadera vocación 

para tener derechos, para ser titul.ar de el.l.os. Es un atributo 

de l.a personal.idad y la poseen todos l.os hombres, sin excepción, 

en l.os países civil.izados ••• " 3 

Como ya habíamos hecho mención todos tenemos l.a capacidad o 

aptitud de ser sujetos de derechos y obl.igaciones, l.o que 

significa que todos tenemos capacidad de goce. La capacidad de 

ejercicio ser~a 1a aptitud para ejercitar o hacer va1er por s~ 

mismo esos derechos y esas ob1igaciones. pero es necesario para 

e11o. e1 discernimiento para poder comprender 1as consecuencias 

de 1os actos en que se dec1ara 1a voluntad. también es requisito 

haber sido dec1arado en estado de interdicción. 

La 1ey presume que e1 menor de edad no tiene e1 

discernimiento necesario para decidir por propia vo1untad, 

respecto a 1a rea1ización de 1os actos jur~dicos. por 1o tanto 10 

considera jurídicamente incapaz. Quedando estab1ecido con esto 

D>J.d.. pllq. 130. 
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que l.os menores no tienen capacidad de ejercicio. La Ley civil. 

citada, dice que existe incapacidad natura1 y legal, esto en el 

articulo 450 e1 cual ahora dice .. ART. 450. - Tienen incapacidad 

natural y leqal: 

I Los menores de edad; II Los mayores de edad disminuidos 

perturbados en su inteligencia, aunque tenqan intervalos 

lúcidos; y III aquellos que padezcan al.guna infección 

originada por enfermedad deficiencia persistente de 

carácter físico, psicol.ógico o sensorial. o por la adicción 

a sustancia tóxica como el al.cohol., l.os psicotrópicos o l.os 

estupefacientes; siempre que debido a l.a limitación o a l.a 

al.teración en la i ntel.igenc-ia que esto l.es provoque 

puedan gobernarse por si mismos, o manifestar su vol.untad 

por algún medio". 

Tomando en cuenta 1o anterior, podemos decir que a excepción 

de estas personas, todas las demás tendrán capacidad de 

ejercicio. Ga1indo Garfias dice "··· La persona física adquiere 

p1ena capacidad de ejercicio, a partir de 1os dieciocho años 

cump1idos .. Antes de 11egar a esa edad, e1 menor ejerce sus 

derechos y cumple sus ob1igaciones 8 por medio de su representante 

1egftimo (personas que ejercen 1a patria potestad o tutor) ..... '' .. 

GALillDO GARFIAS. Iqnacio, ~~RJ;,tJ~UBSQ 
PARTE GBWIQIAL Pl;R~~AllXt..XA. 6• ed .. , Edl. PorrtJia. 
S.A. lléxico, 1983, pdg. 391 
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Interpretando l.o anterior, entendemos que 1a mayori.a de edad 

se adquiere a los dieciocho afios cumplidos y antes de esta etapa 

o acontecimiento somos menores de edad. 

Con l.os datos que hasta el. momento llevamos estamos llegando 

a1 punto principal. que nos ocupa, o sea 1a mayoría de edad en 

nuestro sistema jur~dico mexicano, de acuerdo a 1a 1egis1ación 

civil ya referida existen dos edades que son; la mayor edad y la 

menor edad, la primera se alcanza al cumplir los dieciocho años, 

y así como lo indica el artículo 646 del Código Civil para el 

Distrito Federal. en materia comtln y para toda l.a Repúbl.ica. en 

materia Federal, el. cual. fue reformado el. treinta y uno de 

diciembre de 1969, y actual.mente dice l.o siguiente; "ART. 646.-

La mayor edad comienza l.os dieciocho años cump1idos 0 , e1 

siguiente artículo o sea el. 647 dice el. mayor de edad dispone 

libremente de su persona y de sus bienes .. De esta manera a:L 

adquirir la mayoría de edad el. individuo también adquiere la 

capacidad de ejercicio, ya que puede hacer val.ar por s~ mismo sus 

derechos y cumpl.ir con sus obl.igaciones .. 

La constitución Po:Lítica de l.os Estados Unidos Mexicanos en 

el. capítulo rel.ativo a l.a ciudadanía, también se refiere a 1.a 

edad, establ.eciendo 1.os dieciocho años cumpl..idos para poder 

obtener l.a ciudadan.ía "ART .. 34 .. - Son ciudadanos de l.a Reptlb1ica 

l.os varones y mujeres que, teniendo l.a cal. idad de mexicanos, 

reúnan además, l.os siguientes requisitos: I .. - Haber cump1ido 
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dieciocho años de edad, y II-- Tener un modo honesto de vivir". 

Rojina Vi llegas opina que " ... Tradicionalmente han sido 

consideradas en nuestro derecho la capacidad de goce y J.a de 

ejercicio, mismas que no dependen de la voluntad de la persona, 

sino de los atributos impuestos por la ley...... .. No obstante de 

que la capacidad Jurídica es única, ya hemos visto que se divide 

en la de goce y en l.a de ejercicio, todos los seres humanos 

tenemos la capacidad de goce, y la de ejercicio consiste en la 

posibilidad de dar vida los actos jurídicos, pero esta 

capacidad sólo la tienen las personas mayores de edad en pleno 

y goce de sus facultades mentales para ejercer por sí mismos 

derechos y cumplir con sus obligaciones. 

Por lo anteriormente expuesto podemos asegurar que 1a 

mayoría de edad en nuestro sistema jurídico mexicano comienza a 

1os dieciocho años cumpl.idos, y e1 mayor de edad tiene la 

facultad de disponer libremente de su persona y sus bienes, el 

fundamento lo encontramos en los artículos 646 y 647 de1 Códiqo 

civi1 para e1 Distrito Federal en materia común y para toda la 

Repúbl.ica en materia Federal, disposiciones que se fundamentan 

el artículo 34 de la Constitución Pol.ítica de los Estados Unidos 

Mexicanos .. 

ROJillA VILLEGAS, Rafae1, 12EBE._C.U.O_~_JJ~Q, 2• 
ed.-, Tomo I, Ed. P<>rrlla, S- A. México, 1975, páq .. 424 
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Anteriormente era un requisito haber cumpl.id0 veinti~n años 

para poder ser ciudadano, esto en caso de ser sol.tero y de 

dieciocho años para los que ya eran casados, después de dos 

modificaciones el. artícul.o 34 de la carta magna ha quedado como 

hasta el. día de hoy, o sea que a partir del. 22 de diciembre de 

1969, Ia edad para adquirir Ia condición de ciudadanos es a los 

dieciocho años cumpl.idos, tanto para varones como para mujeres. 

como hemos visto el. fundamento primario para Ia mayoría de 

edad estuvo en la carta magna, y en el. Código Civil. citado ha 

quedado establ.ecido que Ia mayor edad comienza a Ios dieciocho 

años y el. mayor de edad puede disponer Iibremente de su persona 

y de sus bienes, con las Iimitaciones que la l.ey establ.ece. 

Por 10 que se refiere a la mayor edad en materia pena1, en 

nuestro país las Legis1aciones también establ.ecen los dieciocho 

años como mayoría de edad para 1a apJ.icación de la Ley penal, 

pero existen excepciones como en el Estado de Michoacán donde 

encontramos · l.o siguiente; " ••• Art.icul.o 15. Sólo podrá ser 

sancionado por una conducta hecho previstos por la 1ey como 

delito, quien en el momento de cometerl.o sea imputabl.e mayor de 

dieciséis años. Es imputable quien tiene 1a capacidad de 

entender y de querer ••• "" • Podemos definir J.a imputabilidad como 

l.a capacidad de entender y de querer en el campo del. derecho 

PAVDM VASCOllCELOS, Francisco y Gil.berta, VARGAS LOPBZ. 
COQIGO eper og BICHQACAJI C!WJP'TAQO .. (parte qenera:1) 2• 
ed .. Bel- Porrda, s. A., •éxico 1976, plig. 153 .. 
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penal., por el.l.o son imputabl.es quienes tienen l.as condiciones 

m~nimas de sal.ud y desarrol.l.o mental.es en el. momento mismo de l.a 

ejecución de l.a conducta o del. acto del.i.ctivo, por este 

motivo pueden responder de sus actos t.ípic:os ante la Ley y 

obviamente ante el. Estado. 

En otros estados como el. de Tabasco y zacatecas, la mayor 

edad penal. comienza a l.os diecisiete años. Por nuestra parte 

podemos agregar que deber.fa de establecerse ).a edad penal a los 

dieciocho anos cumpl.idos, esto de manera general. o sea en toda l.a 

Repllbl.ica, para no caer supuestos de que una persona que 

real.iza una conducta t.ípica en un Estado de l.a República donde 

por su edad se le considera imputable, por tener dieciséis o 

diecisiete años y estando en e1 Distrito Federa1 donde 1a edad 

pena1 comien?.a los dieciocho años, se le consideraria 

inimputable. además de que no es posible que en algunos Estados 

las personas a1cancen 1as condiciones mínimas de sa1ud y 

desarrol1o mentales para entender y querer e1 resultado de 

conducta, que en otros. 

Jiménez de,_ Asúa sostiene que1 "· •. son causas de 

inimputabilidad la fal.ta de desarrollo y salud de la mente, asi 

como l.os trastornos pasajeros de las facultades mentales que 

privan o perturban en el sujeto la facultad de conocer el. deber; 

esto es. aquellas causas en las que si bien el hecho es típico y 

antijuridico, no se encuentra el agente en condiciones de que se 
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1e pueda atribuir e1 acto que perpetró ••• 11 .. ? 

Por todo 1o anterior se conc1uye que 1a mayoría de edad en 

e1 sistema jurídico mexicano comienza a 1os dieciocho años Y el 

fundamento 1ega1 es el artículo 34 de 1a Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que exige haber cumplido 18 años 

para adquirir 1a ciudadanía. Y e1 artículo 646 del Código civil 

para el Distrito Federal 

República en materia Federal. 

materia común y para toda la 

B. LOS llEllORES DE EDAD AllTE LA SOCIEDAD. 

Consideramos que 1a aparición del hombre; e1 

surgimiento de normas para regir la convivencia en sociedad, &1 

formarse grupos fue necesaria la existencia de un líder y éste se 

dio a la tarea de crear sus propias leyes para e1 control de 1a 

tribu, al paso del. tiempo se fueron mu1tip1icando estos grupos y 

en 1a actua1idad el. mundo encuentra dividido en pa.i.ses 

naciones, cada una con su Ley fundamental. de l.a cual. derivan 

otros ordenamientos como el. derecho penal., que es el. que nos 

ocupa y es este el. encargado de prever y sancionar l.as conductas 

t.i.picas, l.o anterior es ap1icabl.e por reg1a general. en nuestro 

pa.i.s a l.os mayores de dieciocho años, quedando fuera del. Derecho 

Penal. 1os menores de edad. 

JIMEllEZ DE ASUA, 
J.By y BL Ql!iLITQ. 
Argentina 1990, 

Luis. alllf~IPIQS QE Dl!BECHQ Pgw•• ... 
3• ed. Ed. Sudamericana, Buenos Aires 
pllg. 339. 
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Según 1a enciclopedia ilustrada de 1a lengua castellana dice 

11 ••• Menor de edad es el hijo de familia o pupilo que no ha 

llegado a la mayor edad ..... ", " entendiéndose con esto que el 

l~mite de la minoría de edad es la mayor edad. 

Cuando se habla de hijo de familia o pupilo. se refiere a 

menores que están bajo la patria potestad o bajo una tutela 

determinada. Una cuestión de interés a dilucidar es el momento 

que se considera que termina la etapa de la minoría de edad, 

general debe tenerse por mayor de edad a la hora cero del día 

que se cumplen los años establecidos por la ley, para adquirir la 

mayor edad, la apreciación apuntada debe hacerse cuando 

existen disposiciones legales que establezcan otro criterio. 

En la evolución histórica corresponde estudiar dos aspectos 

atención a 1a posibi1idad de1 dob1e enfoque jurídico civi1 o 

pena1, máxime si se tiene en cuenta que para considerar .la 

responsabi1idad de 1os menores o de terceras personas, 

consecuencia de actos, 1as 1egis1aciones de todas 1as épocas 

han tenido en cuenta ta1es situaciones. Cabe hacer especial. 

mención a1 Derecho Romano en que 1a situación de 1os menores 

sufrió importantes cambios en distintos períodos, pues a medida 

que 1a experiencia 1o aconsejaba se iban introduciendo reformas 

para 1ograr una mejor protección, en 1os \11 timos tiempos se 

EJIC:XCLQPEQIA......XLUs.rBAQA DE LA LEJIGUA CASTELI...l\llA, Tomo I I , 
Buenos Aires 1953 páq. 15. 



11 

admitían tres categorías de menores: l.os primeros eran l.os 

infantes menores de siete años incapaces absol.utos aun para 

aquel.l.os actos que pudieran beneficiarlos, el. segundo grupo l.o 

formaban l.os infantes mayores comprendidos entre l.os siete años 

y .la pubertad que al principio se determinaba de acuerdo al. 

efectivo desarroIJ.o físico, pero Justiniano fijó en doce años 

para l.as mujeres y catorce para los hombres, en general. pod.:fa 

real.izar vál.idamente los actos que l.e eran ventajosos, pero no 

l.os que l.es perjudicaran y el. tercer grupo estaba formado por l.os 

Púberes, que en el. antiguo derecho eran plenamente capaces, pero 

a quienes se l.e fueron creando una serie de medidas y beneficios. 

Nos dice Guil.lermo A. Borda que "· .• 1as medidas y beneficios 

fueron propósitos de protección pero ya 1a práctica 

tradujeron en 1imitaciones capacidad, ta1 estado duraba 

hasta 1os veinticinco años en que se a1canzaba 1a mayor.fa de 

edad ..... • 

Raymundo M. Sa1vat, expresa que desde e1 punto de vista de 

1a edad y 1a capacidad de 1as personas en e1 derecho romano se 

distingu.ían tres grandes per.íodos " •.. a) Los infantes que eran 

aque11os que no podían hab1ar - IN PARTICULA NEGATIVA, y FARI 

HABLAR-, más tarde se fijó 1a edad de siete años, considerando 

que si bien antes de e11a, e1 niño puede articu1ar palabras, no 

tiene una noción correcta de1 acto que rea1iza .. Los infantes 

BORDA, Gu.i11ermo "· DRRECHQ CJVXL <parte general), T<>llO 
z, Buenos Aires 1953 pág. 34i. 
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tenían una incapacidad tota1. b) Los impóberes que comprendían 

desde 1os siete años hasta 1a pubertad, tenían una incapacidad 

parcia1, dado que podían rea1izar todos aque11os actos que 1es 

fueran ventajosos, pero no aque11os que pudieran perjudicar1os, 

1a pubertad empezaba en 1a mujer a 1os doce años y en 1os hombres 

se determinaba en cada situación según ~ueran o no capaces, pero 

Justiniano estab1eció que fueran de 1os catorce años. E1 tercer 

período eran 1os púberes, podían realizar toda c1ase de actos, 

tanto 1os ventajosos como 1os perjudiciales. La Ley Pretoria 

anterior a1 año 191 de nuestra era consideró menor hasta 1a edad 

de veintiún años; hasta esa edad 1as personas quedaban en una 

condición análoga a la que tenían antes los impúberes, es decir 

pod~an rea1izar todos 1os actos que 1es fueran ventajosos, pero 

no 1os que 1es fueran perjudicia1es ••• 11 1 º así fueron tratados 

los menores en e1 derecho romano, o sea por 1a sociedad de esa 

época, pero en 1a actua1idad es muy diferente, aunque existen las 

dos formas ya referidas de personas, que son 1os capaces y los 

incapaces. Para nuestro estudio pondremos especial atención en 

todo lo referente 1os de edad personas 

consideradas incapaces, ya que existen otras contempladas en la 

1ey, pero en particular analizaremos todo lo re1ativo a 1a edad. 

Para poder saber 1a edad de una persona y determinar si es 

menor o no, atenderemos primeramente e1 documento público que 

SALVAT, RaY9U"<10 •. TRATADO DE QERBCHQ CXVIL ARGBll7DIQ 
(parte Genera1), Vo1- r, Buenos Aires 1947, pdq. 366 
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conocemos como acta de nacimiento, a fa1ta de éste se so1icitará 

un examen médico para saber 1a edad c1ínica probab1e, documento 

que describirá e1 porqué considera 1a edad que así 

estab1ece, por ejemp1o e1 desarro11o de 1os caracteres sexua1es 

secundarios entre otros datos. 

Pero e1 campo de1 Derecho Pena1, 1e considera 

imputab1es o inimputab1es. En términos genera1es se considera 

menor de edad a quien por su desarro11o físico o psíquico no 

tiene 1a capacidad de autodeterminarse para actuar y esta 

capacidad viene siendo 1a imputabi1idad y a1 carecer de e11a se 

1e considera inimputab1e. De 10 anterior se deduce que e1 menor 

de edad es e1 que no tiene, de acuerdo a 1a 1ey 1a suficiente 

capacidad de querer y entender e1 resu1tado de su conducta, esto 

por una fa1ta de madurez física y psíquica determinada por su 

edad, quedando fuera de 1a 1ey pena1 y sujeto a medidas tute1ares 

por parte de1 Estado. 

A1 menor se 1e exc1uye de1 horizonte pena1 -afirma el. 

profesor Sergio García Ramí.rez- porque es inimputa.bl.e: por l.o 

tanto, l.o adecuado es designar1e un inciso entre 1os que seña1an 

l.as causas de inimputabi1idad .. Rafael de Pina recordando a 

Dorado Montero considera que ei derecho pena1 ha desaparecido con 

respecto 

tí.picos 

a l.os menores o sea 

penal.es y se ha 

humanitaria. 

ninos y jóvenes autores de actos 

convertido obra benéfica y 
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E1 maestro Caste11anos Tena dice " .... comúnmente afirma 

que en nuestro medio 1os de dieciocho años 

inimputab1es, y por 1o mismo, cuando rea1izan comportamientos 

t~picos de1 derecho pena1 configuran 1os de1itos 

respectivos ••• " 11 

En nuestra sociedad mexicana 1os menores de edad que 11egan 

a rea1izar conductas antisocia1es que para 1a 1ey penal 

delitos, no se 1es sanciona penalmente por encontrarse fuera de1 

derecho penal y quedan sujetos a una acción tutelar por parte de1 

Estado, ya que 1es considera delincuentes únicamente 

infractores, por ta1 situación o sea por su minor~a de edad son 

considerados inimputab1es. 

En e1 Código Penal italiano 1a imputabilidad ha sido 

definida; "como 1a capacidad de entender y de querer" capacidad 

que requiere satisfacer un 1~mite f~sico, o sea 1a mayor~a de 

edad que seña1a la propia ley, y un 1~mite ps~quico que consiste 

en la posibi1idad de valorar la propia conducta en re1ación a la 

norma jur.í.dica~ 

Para ore11ana Wiarco, "· •• El menor de edad podrá 11evar a 

cabo actos u omisiones t~picos, pero no cu1pab1es, pues para que 

pueda reprochar su conducta, a t~tu1o doloso o culposo e1 

CASTELLAllOS TEllA, Fernando, ~ES_DB. 
PFPP2Ml PDª' • 15• ed. Ed. Porrila s. A. lléxico 1981, 
P'i9· 228. 
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menor deberá tener 1a capacidad de entender y querer su conducta, 

de ta1 suerte que no se puede formu1ar e1 reproche que entraña la 

culpabilidad por fa1ta de base o sustentación mencionada ..... u 

Por lo antes dicho podemos concluir que e1 de 

dieciocho anos es, ni puede delincuente simple y 

sencillamente porque su conducta no puede llegar a integrar todos 

los elementos del delito, por sujeto in imputable. 

Actualmente los menores infractores están fuera del Derecho Penal 

y sujetos a una ley tutelar por parte del Estado. 

La Ley Federal para el tratamiento de menores infractores 

que actualmente se aplica en el Distrito Federal en materia común 

y en toda la República en materia Federal, fue expedida el 

diecinueve de diciembre de mi1 novecientos noventa y uno, y fue 

puesta en vigor e1 diecinueve de febrero de 1992, y su función 

está destinada a req1amentar e1 funcionamiento de1 Estado en 1a 

protección de 1os derechos de 1os menores, así 1a 

adaptación socia1 de aque11os que han cometido conductas 

antisocia1es, que se encuentran tipificadas en 1as 1eyes pena1es 

como delitos. 

La Ley Federa1 para e1 tratamiento de menores infractores 

fija competencia para 1os mayores de once años y menores de 

ORELLAllA WIARCO, octavi.o A-. llAMJIAL Dfi CBINJMJLQGIA_ 2• 
ed. Ed. Porrda, s. A. México 1982. pd.g. 281. 
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dieciocho, aeña1ando que l.os menores de once años serán sujetos 

de asistencia socia1 por parte de l.as instituciones de l.os 

sectores públ.ico, social. y privado que se ocupen de esta materia. 

Subrayando que la competencia del. consejo será atendiendo l.a 

edad que haya tenido el. sujeto infractor en 1a fecha de l.a 

comisión de l.a infracción que se l.e atribuye independientemente 

de que al. ser detenido y puesto a su competencia haya al.canzado 

l.a mayor~a de edad. 

"··.En el. ejercicio de sus funciones el. consejo instruirá el. 

procedimiento, resolverá sobre l.a situación jur.idica de l.os 

menores, ordenará y eval.uará l.as medidas de orientación, 

protección y tratamiento que juzgue necesarias para su adaptación 

social., esto de acuerdo al comentario de Roberto Tocavén ..• " u 

C- COllDUCTAS AllTISOCXALES. 

Para dar inicio a este tema comenzaremos analizando 10 

referente la CRIMINOLOGIA, y precisamente el profesor 

Rodrí.guez Manzanera quien nos dice lo siguiente; " .... Consideramos 

a 1a Criminolog~a como una ciencia sintética, causal explicativa, 

natural y cultural de las conductas antisociales ..... " El 

TOCAVEll GARCIA, Roberto, Rgll<>Rgs X•FR.ACTQRES- Ed. 
Porrd:a, s. A. 116xico 1993, pllg ... 1-

RODRIGUEZ llAllZAmERA, Luis, CftJ'NIBQI.QG:IA- e• ed. 
Editori.a1 Porrda, s. A. -.éxico 1993. pág. 3 
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mismo profesor nos aclara que esta definición fue acui"lada 

México, al principio por don Mariano Ruiz Funes (1952) y después 

complementada y perfeccionada por el maestro Quiroz cuarón, en su 

libro Evolución de la Criminología. 

El doctor Alfonso Quiroz Cuarón, 1 ibro denominado 

Medicina Forense nos da la siguiente información " ..... El uso del 

término Criminología debe al antropólogo francés PABLO 

TOPINARD (1830-1911), al designar la disciplina creada por el 

doctor CESAR LOMBROSO, cuando publica en 1876, Turín, su obra 

El Hombre Delincuente ..... " Primeramente se conoció como 

antropología Criminal, ya que se estudiaba al hombre. Después de 

haber aparecido esta obra .. EL HOMBRE DELINCUENTE" aparece 

joven Jurista de nombre ENRICO FERRI; el cua1 se convierte 

alumno de César Lombroso y juntos comienzan a real.izar nuevos 

estudios de criminal.es y enfermos mentales. Posteriormente 

Enrice Ferri produce su obra denominada SOCIOLOGIA CRIMINAL, 

también de renombre mundial pero a estos dos hombres se les unió 

un tercero RAFAEL GAROFALO Jurista, que viene a conformar l.a 

Trilogía que se conoció como Los Evangelistas del. Positivismo 

Criminológico. Es este úl.timo el que se encarga de divulgar el. 

vocablo hoy en uso habitual ya que la obra escrita por éste 

denominada "CRIMINOLOGIA" y Garófalo definió a la criminología 

como "LA CIENCIA DEL DELITO" otros autores como Quintiliano 

QUIROZ CUARON, A1fonso, 11.f:DICIMA FORENSE. e• ed. Ed. 
Porrúa, s. A. México, 1990, pág. 1015 
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Sal.daña en su obra denominada Nueva Crimino1og:ía, 1a define como 

1a ciencia de1 crimen o e1 estudio cient:ífico de la criminal.idad, 

sus causas y medios para combatirla. Para el. ya citado Mariano 

Ru.iz Funes "1a. crimino1og:ía comprende, como ciencia sintética, el. 

estudio biológico, psicol.ógico y sociol.ógico de l.a Criminalidad". 

As:í podemos seguir citando más conceptos, pero ahora pasaremos al. 

estudio de l.a Criminol.og:fa. 

El. objeto de estudio de J.a Criminol.ogfa es precisamente l.as 

CONDUCTAS ANTISOCIALES, para tal. efecto primeramente haremos una 

diferenciación er.tre conducta antisocial. y del.ita. Lo anterior se 

debe a que no todas l.as conductas antisociales están consideradas 

como del. i tos, pero l.a Criminol.og;Ca estudia además 1os estados 

criminógenos que sin encontrarse tipificados como de1itos, 

constituyen una predisposición, un riesgo para inducir a1 

individuo a del.ínquir, como son el. ALCOHOLISMO, 1a OROGAOICCION, 

1a PROSTITUCION, la VAGANCIA, e1 HOMOSEXUALISMO entre otros. 

Siguiendo al profesor Rodr~guez Manzanera, encontramos que 

opina 1o siguiente; " ••• conducta antisocial. es todo aquel. 

comportamiento humano que va contra e1 bien común; mientras _que 

delito es l.a acción u omisión que castigan las leyes penal.es, es 

l.a conducta definida por la l.ey ••• " 

dice " ••• Bien común es aquel. que 

perfeccionar 1a naturaleza humana 

El. código de Malinas 

apto para servir 

cuanto tal., 

RODRIGUEZ NANZAllERA, Luis.. op. Cit páq. 21 
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independientemente de l.aa condiciones individua1es, que provienen 

en cada ser humano de su raza, naciona1idad, edad, profesión, 

condiciones socia1es o religiosas o económicas ..• " ~ 7 

La Igl.esia Católica también ha desarro11ado un concepto de 

l.o que considera el. bien común, siendo éste " .•• El conjunto de 

condiciones de la vida social que hacen posible las 

asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 

más fácil. de la propia perfección. Y Juan XXIII, dice que es el. 

conjunto de las condiciones sociales que permiten y favorecen 

los seres humanos el. desarrol.l.o integral de su famil.ia •.• " ... 

Entendemos que el. orden social. es una necesidad para l.ograr 

el. bien común, pero sól.o tiene razón de ser en cuanto 1ogra 1a 

rea1ización de éste: puede entenderse orden socia1, 

jurídico o po1ítico sino en función de1 bien de 1a tota1idad de 

1a co1ectividad. En ocasiones 1a Criminología ha estudiado 

conductas que atentan contra determninada c1ase grupo, 

o1vidándose de analizar 1as acciones de estos grupos contra e1 

bien común, pudiendo ser estos grupos, e1 mismo Gobierno, los 

Banqueros, los comerciantes, 1as iq1esias, los obreros y a1gunos 

otros. 

CODIGO DE lllAL:lNAS- Editoria1 Sa1 Terrae. Santander 
E&pafta 1959, pág. 524. 

RDDRIGUEZ llAMZ.AllERA, Luis, op cit.. Cita a Juan XXIII. 
en 1a p6gina 21. 
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Tomando en cuenta 1o ya manifestado podemos decir que ni 

todo de1ito es una conducta antisocia1, ni toda conducta 

antisocia1 es de1ito, pues existen conductas que pueden ser 

antisocia1es que no están tipificadas en 1os códigos penal.es, 

como ejemp1o citaremos; LA HOMOSEXUALIDAD, LA PROSTITUCION, EL 

ALCOHOLISMO. DROGADICCION, VAGANCIA, TABAQUISMO, y al.gunas otras; 

se han encontrado tipos penal.es que no contienen una conducta 

antisocial., como al.gunos del.itas de corte pol.~tico, en donde no 

existe una conducta antisocial. y l.o que existe es una conducta 

que daña sol.amente a l.a el.ase dominante. 

Nos dice Rodr~guez Manzanera " ••• Hay que poner atención en 

no confundir hecho antisocial. con del.ita. El. objeto del. Derecho 

Pena1 son 1as normas que rigen a1 de1ito, que es ente y figura 

jurídica: e1 objeto de 1a Crimino1ogía es e1 hecho antisocia1, 

fenómeno y producto de 1a: natura1eza ••• " 1
• 

La crimino1ogía distingue cuatro tipos de conducta; socia1, 

asocia1, parasocia1 y antisocia1. La primera aque11a que 

cump1e con 1as adecuadas normas de convivencia, no agrede a 1a 

co1ectividad y cump1e con e1 bien comtln, 1a segunda es aque11a 

que carece de contenido socia1, no tiene re1ación con 1as normas 

de convivencia ni con e1 bien comtln. En 1a tercera que es 1a 

conducta parasocia1 se da e1 contexto socia1, pero es 

diferente 1as conductas seguidas por 1a mayoría de1 

RODRIGUEZ llAllZAllKRA., Luis, op Cit. plig. 22 
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cong1omerado socia1, viene siendo 1a no aceptación.de 1os va1ores 

adoptados por 1a colectividad, pero sin destruir1os; rea1iza 

e1 bien común, pero tampoco agrede a 1a colectividad. Por lo que 

respecta a la conducta ANTISOCIAL, esta va contra e1 bien común, 

atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus 

valores fundamentales de convivencia, lesiona las normas de la 

misma, como sucede cuando un individuo priva de la vida a otro, 

de esta manera lesiona e1 bien común protegido, una conducta 

indeseable, además de dañar a la víctima también daña la 

familia de ésta, así la sociedad, destruyendo un valor 

supremo como es el de la vida. 

La Criminología es una ciencia de aplicación práctica, busca 

antes que nada conocer las CONDUCTAS ANTISOCIALES, y sus factores 

causa1es para evitar1os, para combatir1os, no se ocupa únicamente 

de 1a comprensión de 1as conductas, sino que trata de 

prevenir1as, no busca 1a represión sino 1a prevención. 

La cond.ucta antisocia1 también ha sido 11amada por a1gunos 

autores como conducta desviada, conducta inadaptada, para e1 

profesor Rodríguez Manzanera su opinión es 1a siguiente; " ••• La 

conducta es e1 comportamiento humano vo1untario •.• " "'º 

siguiendo con e1 tema de la conducta humana, ésta existe 

RODRIGUEZ llAHZAllERA. Luis, <;RIMINALIDN> DE RD'QBRS- Bd. 
Porrlla. S-A- •éxico, 1987. pág. 318. 



22 

independientemente de que vaya o no en contra de 1a 1ey, es decir 

que puede ser social o antisocial. Se entiende como antisocial 

todo lo opuesto a la escala de valores que predomina en una 

sociedad. Para e1 derecho l.a conducta antisocial, son todos 

aquellos comportamientos de menores que violan o infringen una 

ley o reglamento administrativo, pero como ya se ha mencionado 

dichos menores quedan fuera del derecho penal. y sujetos a una 

acción tutelar por parte del. Estado. 

1.- FACTORES IllTP!RllOS O ElllXlGEllOS DEL ADOLESCENTE 

QUB ORIGI•All COllDUCTAS AWI"ISOCIALES-

Continuando este estudio ahora hablaremos de los 

factores internos endógenos del adolescente que originan 

conductas antisociales, y comenzaremos hablando de 1a 

Criminogénesis, a la cua1 se le ha definido como"··· El estudio 

del origen o principio de 1a conducta crimina1 ••• n. Pero de 

acuerdo con e1 profesor Rodr.iquez Manzanera, por extensión, 

podemos considerar la Criminogénesis como el conjunto de factores 

y causas que dan por resultado la conducta antisocial. Aunada a 

ésta tenemos la criminodinámica, siendo esta la explicación de 

los procesos seguidos para 11egar a la conducta antisocial. A la 

primera 1e considera premisa para resolver e1 

problema de 1a criminodinámica. 

RODRIGUEZ llAllZ"--ERA, Luis, CR.Xlll:.JIQ_t.d:XiXA. 
Porrtla, s .. A. México 1993.. pág. 465 .. 

e• ed .. Ed. 
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Criminogénesis y criminodinámica son dos e1ementos 

indispensabl.es en 1.a expl.icación del. crimen, y necesarios también 

para el. anál.isis del. criminal. y de 1.a criminalidad. Para dar 

inicio nuestro anál.isis, comenzaremos con 1os conceptos 

operacional.es de orden expl.icativo. 

CAUSA CRIMINOGENA: Se entiende de acuerdo a 1.a definición de 

Naciones Unidas, 11 1.a condición necesaria sin 1.a cual. un cierto 

comportamiento no habri.a jamás manifestado". La 

criminógena tiene forzosamente un efecto, el. efecto de 1.a causa 

criminógena es 1.a conducta antisocial., toda conducta antisocial. 

tiene una causa, si no existe esa causa no tendremos 1.a conducta, 

1.o que interesa en Criminol.ogi.a es demostrar que determinada. 

conducta crimina1 fue causada directamente. específicamente por 

determinada causa. 

INDICE CRIMINOLOGICO: Indice es e1 indicio o seña1 de una 

cosa. e1 índice crimino16qico es un signo o síntoma que permite 

un diagnóstico criminológico. E1 índice tiene una importancia 

c1ínica. pero no tiene necesariamente un va1or etiológico. y no 

debe confundirse índice con factor. 

CONDICIONES CRIMINOLOGICAS: Estas permiten so1amente 1.as 

ocasiones o estímuios suplementarios. permiten sacar a 1a 1uz un 

e1emento de oportunidad que tiene su importancia en 1.a Etio1ogía 

Criminal.. Tampoco deben confundirse 1as condiciones con 1os 
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factores, pues ni toda condición factor criminógeno, ni todo 

factor es condición, pues la variabilidad cada caso 

concreto será siempre notable. 

EL HOVIL CRIMINOGENO: Por móvil se entenderá aquello de 

naturaleza interna que ha llevado al sujeto cometer una 

conducta antisocial, entendiéndose como la moral del sujeto que 

lo mueve a cometer la conducta que daña el bien comün o a l.a 

colectividad segtln sea el caso. 

EL FACTOR CRIMINOGENO: Por factor criminógeno entenderemos 

todo aquello que favorece la comisión de conductas 

antisociales. Puede estímulo endógeno, exógeno o mixto 

que concurre a la formnción del fenómeno criminal. López Rey 

dice que etimológicamente factor significa 11 ••• el que hace algo 

por s~ o en nombre de otro, y que sentido figurado, representa 

todo e1emento que contribuye concurre un determinado 

resu1 tado ••• " ~:> 

Otra definición de factor es la que refiere Pinate1, quien 

opina: " ••• se debe entender por factor Criminógeno, todo eleme~to 

objetivo que interviene 1a producción de1 fenómeno 

criminai ••• " n Se dice que en 1as ciencias matemáticas, factor 

LOPEZ REY y ARROJO. Jlanue1, CRIBINOl,QGJA_,, Ed- Aguil.ar, 
Jladrid Espa.fta. 1973. p~g. 67 

PillATEL, Jean,, ~. SPES,, Par1.s Francia 1960. 
pág. 62 
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es cada una de 1as cantidades que se mu1tip1ican para formar 

producto y en Criminologi:a 1os factorP.s criminógenos se unen, 

combinan y si se multiplican conducirán al criminal hacia el 

crimen. 

Asl'.. el alcoholismo, la promiscuidad, la miseria, la 

impunidad, son factores criminógenos, pues favorecen J.a ape:rición 

del crimen, aunque por sl'.. solos sean incapaces de producirlo .. 

En el grupo de FACTORES INTERNOS o ENOOGENOS, tenemos los 

factores PREDISPONENTES: " ...... Del Iatl'..n predisponere, predisponer 

significa en espafiol disponer anticipadamente algunas cosas o el 

ánimo de las personas para un fin determinado ...... " '""' 

El maestro Di Tullio dice que 

predisposición la criminal.idad 

Criminologl'..a " .... La 

la expresión de aque1 

comp1ejo de condiciones orgánicas y psíquicas, hereditarias, 

congénitas o adquiridas, que, acentuando las fuerzas natura1es, 

instintivas egoístas y agresivas y debi1itando 1as inhibitorias, 

hacen particularmente proc1ive a1 individuo a 11egar a ser un 

crimina1, también bajo 1a influencia de estí.mu1os que quedan 

debajo de 1a línea operante sobre 1a masa de los individuos ••• "~~ 

RODRIGUEZ llANZ~ERA, Luis, CRIBJBQLQGIA. e• edl. Bd. 
Porrda, s. A. Jléxico 1993, pdq. 476. 

DJ: TULLYO, Den.iqno, 21\'JMC"IPJQS DE CBJWIJIQLQGIA CLIMXCA, y 
PSICXJIATBIA f'OBQSB. Ed. Aqui1ar, Jladri.d, Espafta. pllq. 
150. 
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Los factores predisponentes son de natura1eza ENDOGENA, y 

pueden ser biológicos o psicológicos. La predisposición desde el 

punto de vista bio1ógico, debe ser considerada como una potencia 

de desarrollo especifico, una posibilidad evolutiva que p~eda 

conducir a características particulares psicofisicas, a formas 

especiales de conductas. 

Como hemos visto existen teorías que tratan de explicar la 

conducta infractora, puesto que no existe una sola, que influya 

en el comportamiento del infractor, ya que son varios factores 

los que influyen en la conducta antisocial de los menores. Los 

factores internos o endógenos, son de carácter personal y radican 

en la individualidad del sujeto, distinguiéndose lo somático y lo 

psicológico. Lo som~tico está integrado por el sistema nervioso. 

endocrínico y los factores biológicos. Los psicológicos por la 

vida instintiva. efectiva. intelectual y los procesos psíquicos. 

Factor biológico; dentro de la corriente biológica 

incluyen a todos aquellos investigadores que consideran como 

factores preponderantes que determinan al hombre a"delinquir, a 

los somáticos o a 1os fisiológicos. 

En 1856 Mende1 comprobó experimentalmente. por primera vez, 

la hipótesis de que los factores hereditarios conocidos como 

genes, se transmiten los cromosomas; " .... La red cromatina 

existente en el núcleo celular. en determinados momentos de 
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actividad fisio1ógica se condensa y reduce formando fi1amentos de 

re1ativa 1ongitud y grosor, visib1e al microscopio, que 

1oca1izan por pares, y cuyo total es constante para cada especie 

anima1 o vegetal sexuada .... " Esto significa que 1a formación 

de1 nuevo ser resulta de 1a fusión de 1os gametos t1linos y 

femeninos: espermatozoides y óvulo, a1 efectuarse 1a fusión, 

presenta e1 fenómeno de 1a meiosis, o reducción cromática. En 1a 

especie humana e1 número de cromosomas es de 23 veintitrés pares, 

denominado heterosómico, que es e1 que determina e1 sexo de 1a 

persona .. como puede verse existen dos disposiciones, una 

procedente de1 padre y otra de 1a madre, mismas que pueden ser 

idénticas o distintas cuando a 1a modalidad del carácter 

dependiendo del factor que resulte dominante, aunque este factor 

no domina definitivamente a su contrario. 

Se agrega a lo anterior que a principios de1 presente siglo, 

descubrió que 1os factores determinantes de la expresión de 

los caracteres hereditarios dependen de 1a función, de 1os genes 

al unirse en la fecundación, siendo significativo el hecho de 

que, ocasiones los genes a.1 fusionarse no manifiesten su 

acción de inmediato, viniendo hacerlo en generaciones 

posteriores. 

Algunos estudiosos de l.a materia, encontraron pruebas de 

~. Juan, llNIVAl, QB ANTRQPOI,QGXA FXSICA, Ed. UllAJI, 
IMx~co, 1956- palq. 107 
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través de 

ciertos factores hereditarios, la imbecilidad y la 

epi1epsia, pero no fue posible hallar1os de una manera efectiva, 

en cuanto a inclinaciones antisocia1es. No puede afirmarse que 

exista la herencia crimina1 directa, pero si puede heredarse 

cierta potencia1idad propicia a establecer un marco dentro del 

cua1 puede ejercer su influencia e1 ambiente, en cuanto a la 

formación de tendencia de1ictiva, pero estas no pueden pasar de 

una generación a otra, como herencia efectiva y directa. 

Para no dejar incompleto este cuadro diremos que existen 

influencias de parte del padre y de la madre y de otros parientes 

cercanos la conducta de los menores, se destaca el 

a1coho1ismo, e1 uso de drogas, estupefacientes, enfermedades como 

la s~filis, la tuberculosis, la deficiencia mental y la psicosis, 

ya que aunque algunos de estos males tienen que ser descartados 

cuanto a posibilidades de propensiones hereditarias, siempre 

han de ejercer su efecto en cuanto a sus potencialidades, que 

unidas a la presión de un ambiente malsano, 11egan a despertar en 

e1 individuo, tendencias de1ictivas. 

otro de los factores es el PERINATAL, "· .• un número 

creciente de evidencias, señala los acontecimientos circundantes 

al parto, como especia1mente importantes en la etio1ogfa de las 

alteraciones menta1es y consecuentemente de la conducta de1 

de1incuente, como expresión de el1as. Perinatalmente el daño a1 
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sistema nervioso, se puede causar por anoxia, hemorragia o trauma 

mec4nico, l.a prematurez, l.as presentaciones anormal.es y otras 

compl.icaciones del. traba jo de parto •.• " 2
.., 

Ahora habl.aremos del. factor POST-NATAL; l.a frecuencia de l.as 

causas biológicas, adquiridas después del. nacimiento como 

responsabl.es de l.a conducta infractora es innegable, entre l.as 

principal.es se deben señal.ar l.as siguientes; 

CAUSAS ENDOCRINOLOGICAS; refieren l.a.s secreciones 

gl.andul.ares rel.ación con la conducta del. individuo, tal. es l.a 

importancia de l.a infl.uencia de l.a función endocrina, en cuanto 

a J.a gl.ándul.a de secreción interna en nuestra vida, que para 

muchos criminól.ogos l.a el.ave del. crimen se puede encontrar en su 

ma1 funcionamiento, toda disfunción provoca serios cambios 

temperamenta1es. La g1ándu1a pituitaria o hipófisis, es de ta1 

importancia, que de su hiper o hipoactividad depende casi toda 1a 

estabi1idad de nuestro organismo. Asimismo 1a tiroides, cuya 

secreción más importante es 1a tiroxina, responsab1e con su 

exceso de secreción de que e1 individuo se encuentre de1gado, 

padezca nerviosismo o irritabi1idad y con sus escasez, de tipo 

adiposo; abd1icos y con disminución de 1a incapacidad inte1ectua1 

11egando a 1a forma más aguda a1 cretinismo. 

TOCAVEll GARCIA. Roberto. IU!!WJRBS XBf1UtCTORl!!S. Ed .. 
Porrtla. s. A. lléxico, 1993, p49. 25 
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La EPILEPSIA, tambi.én e.nfermedad eminentemente 

criminogénica, destacando dentro de este s~ndrome, 1as ausencias 

con automatismo, caracterizadas por la pérdida de control de 

conciencia, acompañándose de actividad automática. Dentro del 

automatismo epiléptico, están comprendidos todos los actos, 

condicionados 

voluntad y 

realizados 

actúan 

no, que se producen sin intervención de la 

dejan qeneral, ningún recuerdo de los actos 

ausencia de control consciente. Los enfermos 

si esp~ritu extraño hubiese sustituido 

verdadera personalidad. 

Entre las alteraciones epilépticas de la personalidad, es de 

señalarse las que se presentan en forma de inestabilidad del 

humor, tendencia la explosividad, y de viscosidad 

psicoafectiva, la inestabi1idad del humor se manif.iesta con la 

alteración de períodos de disforia, con pesimismo, inhibición a 

1a acción descargas agresivas e impulsos a la violencia por 

causas m.1nimas .. Se comprende por lo tanto, consecuentes a 1a 

disforia y al mal humor de los epilépticos, se pueden conducir al 

suicidio o al crimen .. 

como ya se ha dicho líneas anteriores, el conocimiento de 

las leyes fundamentales de la herencia en los seres humanos ha 

encontrado numerosas dificultades, entre otras la imposibilidad 

de experimentar en seres humanos, la lentitud de su reproducción 

para fijar y comparar caracteres, ya que en un siglo se logran 
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apenas cuatro generaciones, el. gran número de cromosomas, que 

pueden dar l.ugar a una gama casi infinita de combinaciones. 

Ahora habl.aremos de l.as propiedades constitutivas de1 

carácter, para Resten 11 ••• ciertos mecanismocs caracterol.ógicos 

predisponen a l.a de1incuencia, como son el. nervioso, co1érico, 

amorfo y apd.tico. Parece ser que 1a conducta antisocial. se 

encuentra l.igada al. desajuste hipertrofia de al.guna de 1as 

propiedades del. carácter, emotividad, actividad o 

resonancia ••. n 2
• 

se agrega a l.o anterior que l.os investigadores cl.inica y 

estadisticamente establ.ecen que a cada mecanismo caracterol.ógico 

l.e corresponde una incl.inación hacia una actividad del.ictiva. 

Hil.da Marchiori, cita lo siguiente " •.• La tipo1og~a 

caractero16gica sobre de1incuencia estudiada por Le Senne p1antea 

1os siguientes caracteres de1incuencia1es .•• " 39 

CARACTER NERVIOSO: Este es e1 carácter más criminógeno de 

todos, pues trata de un sujeto emotivo, responde l.os 

est~mu1os de 1a vida: es inactivo, o sea que no cana1iza su 

potencia1 energético, sino que 10 acumu1a: y por ú1timo, es 

RBSTBJI • René, c•p•C"P"O'OC,IA DBle CRIBlllAJ. • 
Mirac1e, Barce1ona Bapafta 1963. p6q. 62. 

Bd. Luia 

llARCHIORI. Hi1da, p$ICQLQGXA CRX•T•N·· Ed.. P<>rrlla. S.A. 
116xico, 1975, p6q. 162. 
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primario; es decir, reacciona instantdneamente sin mediar 1as 

consecuencias de sus actos. 

CARACTER APASIONADO: Los crímenes pasiona1es se atribuyen a 

este carácter. El e1emento peligroso de este tipo 1o encontramos 

en que 1a persona es emotiva: es decir un sentimenta1 que exagera 

e1 a•or, e1 odio, 1os ce1os; pero como se trata de un activo, 

traduce en hechos sus emociones, y por tratarse de un carácter 

secundario, sus reacciones son l.entas, maduradas. As.! pues, este 

tipo puede cometer homicidios premeditados por ce1os, 1os estados 

paranoides se dan con bastante frecuencia y pueden derivar en 

actos criminales. 

CARACTER SENTIMENTAL: Para Resten y otros investigadores, 

este carácter no predispone el delito, si bien, es un emotivo, su 

ihactividad y mecanismo secundario, l.o convierten ser 

t~mido, indeciso, irresol.uto que duda en de1inquir. E1 

sentimenta1 bajo e1 infl.ujo del. al.coho1, de emoción 

.largamente reprimida l.l.ega al. homicidio, que es una forma de 

resol.ver sus confl.ictos de cul.pa, sus emociones que han 

permanecido reprimidas, pero al. obrar as~ act~a como nervioso. 

CARACTER COLERICO: El. individuo es un emotivo, se enciende 

r~cil.mente, es combativo, agresivo, y como además es activo, su 

combatividad se refl.eja en actos que no medita, por su mecanismo 

primario. El. colérico se orienta a .la estafa, al. robo y a l.os 
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de1itos sexuales. 

CARACTER SANGUINEO: Este grupo de individuos se caracteriza 

por cometer de1itos sexua1es y en delitos contra las personas y 

es poca su incidencia en robos. El sanguíneo se gu.í.a por el 

placer corporal, comer, beber, saciar su instinto sexual. 

CARACTER FLEMATico: Por su mismo carácter frío, tranquilo, 

metódico, veraz, reflexivo, no incurre en lo común en delitos, y 

cuando lo hace, generalmente es un acto cuidadosamente meditado, 

preparado y realizado. 

CARACTER AMORFO: En este predomina la pereza, la 

inercia, no se preocupa por el mañana, y trata de satisfacer sus 

necesidades sin esforzarse. Este sujeto víctima de la 

sugestión y lo encontramos como partícipe de los delitos, debido 

precisamente a su escasa vo1untad, interviniendo en de1itos de 

robo, son individuos no emotivos. 

CARACTER APATICO: Estos individuos son caractero1ógicamente 

ma1 dotados, difícilmente se adaptan al medio, con frecuencia 

presenta debilidad mental. Incurre en de1itos de robo, así como 

delitos de carácter sexua1 contra menores, pero por su torpeza es 

inmediatamente detenido. 

Continuando con los factores INTERNOS o ENDOGENOS, haremos 
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un comentario respecto a1 área Psicológica, este comportamiento 

irregu1ar o infractor nos lo explicamos desde e1 punto de vista 

psicológico como resultado de la interacción de experiencias 

agresivas, frustrantes, inhibidoras o destructivas. en un momento 

dado del curso de la vida. El maestro Roberto Tocavén Garc~a nos 

dice lo siguiente " ••• verdad valida en el terreno psicológico es 

que cualquier experiencia frustrante en el ser humano engendrará 

agresividad, la cual solo tiene dos formas posibles de expresión: 

proyecta entrando en conflicto con su medio, 

introyecta, autodestruyéndose ••. " 3'
0 

La actuación impulsiva-agresiva incontrolable por las 

caracter.í.sticas de inmadurez propias de 1a infancia y 

ado1escencia, dan como resultado una desadaptación a1 medio y a 

sus rea1idades. 

En 1os menores, esta desadaptación puede exp1 icarse desde 

diversos ángu1os: a).- Incapacidad por inmadurez para ceñirse a 

las normas sociocu1tura1es de su medio; b).- Limitación 

inte1ectua1 para crear e1 imp1emento o desenvo1ver ia conducta en 

1a solución exitosa de 1as exigencias de la vida; e).- Respuesta 

a estLmulos frustrantes, que desquician e1 yo y 1o incitan para 

apartarse de conductas interpersona1es, armónicas y 

constructivas . 

. TOCAVElf GARCIA, Roberto, llE!fORBS INFBACTQRES. Ed. 
Porrda S.A. lltAxico 1993. p.llgs. 28 y 29. 
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Lo antes manifestado es parte de 1os factores INTERNOS o 

ENDOGENOS, que inf1uyen en 1os adolescentes para que estos 

cometan conductas antisocia1es, que 1as leyes penales tipifican 

como de1ítos, pudiendo ser desde lesiones, robos, vío1aciones, 

homicidios, entre otros, aparte de 1os tipos pena1es 1as 

conductas antisociales se manifiestan en actos que aunque no 

considerados como delitos, van en contra de1 bien comün, como es 

e1 caso de la prostitución. la fármacodependencia, el 

homosexualismo, 1a vagancia, deserción escolar, fuqa hogare~a, 

esto por citar algunas manifestaciones de conductas antisocia1es. 

Podr~amos continuar con este estudio el cua1 es muy amplio pero 

a manera de información básica para este trabajo dejamos por e1 

momento este aná1isis que de manera particular nos parece muy 

interesante. 

2.- FACTORES BX'l'ERllOS o BXOGEJIOS ou.e: Xllf'LUYEJf Ell LOS JIBWORBS, 

PARA R.EALrzAR COllDUC'TAS All'r:J:SOCIALES. 

Como ya hemos visto 1os factores criminógenos pueden 

dividirse en dos, ios endógenos de l.os cuales ya hemos hab1ado y 

1os exógenos, de l.os cual.es ahora nos ocuparemos, para tal efecto 

comenzaremos diciendo que estos factores los que nos 

auxi1iar4n en 1a clasificac.ión de los delincuentes. E1 profesor 

Rodrí.guez Manzanera opina 1o s.iguiente; ...... Tomando en cuenta que 

un factor criminógeno es todo aquel.10 que favorece l.a comisión de 

1a conducta antisocial, y que en un momento dado puede 
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convertirse de factor en causa, es éste uno de 1os temas c1aves 

de 1a Crimino1ogia ••• " .,,, 

Los factores exógenos son todos aque1los que se produ?en, 

como su nombre 1o indica, fuera de1 individuo¡ pudiéndose decir 

que estos vienen de fuera hacia adentro. 

endógenos por e1 contrario, como ya se indicó 

de1 individuo, siendo de dentro hacia afuera. 

Y en 1os factores 

encuentra dentro 

Los factores exógenos son por ejemp1o; 1a temperatura que 

tiene influencia directa sobre 1a criminalidad y el tipo de 

criminalidad, además del ejemplo citado tenemos la lluvia, la 

precipitación pluvial, para algunos autores los cambios en las 

fases lunares y otros fenómenos f .í.sicos como los terremotos, 

tambores, ciclones y similares, siguiente con este tipo de 

factores podemos agregar l.os sociales, es la famil.ia, el 

barrio donde se vive, 1a pandi1l.a con la que el sujeto se reúne, 

la el.ase socia1 a 1a que pertenece, e1 número de hijos que 

existen en 1a familia y también 1a escuela, pero no sol.amente 

estos ya que a medida que nos adentremos en e1 tema veremos que 

existen más factores .. 

As~ como en 1os factores endógenos citamos a l.os factores 

predisponentes, ya que influyen en la predisposición la 

ROORIGUEZ llAllZAllERA, Luis, CRINl"Dl.cx¡IA .. e• ed.. Ed. 
Porrtia, S- A ... México, 1993, pág .. 480 .. 
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criminal.idad, ahora nos referiremos a l.os factores PREPARANTES, 

l.os cua.ies son general.mente EXOGENOS, vienen de fuera hacia 

adentro, pueden ser social.es como l.a provocación de una riña, 

pueden ser de natural.eza mixta como el al.cohol, al cual. señal.an 

como factor preparante como excel.encia. La descomunal. infl.uencia 

del. al.cohol.ismo en los del.itas violentos, por l.o menos en México, 

es indudabl.e. El. factor preparante real.iza una dobl.e función ya 

que no sol.amente acentúa .los acti vantes, sino que tiene l.a 

fundamental. característica de aniquil.ar a l.os inhibidores; en el. 

ejempl.o del. al.cohol., tiene l.a característica de acentuar todos 

l.os factores que l.l.evan hacia el. crimen, es decir de acrecentar 

.los activadores: 1a persona que se ha tomado a1gunas copas se 

vueive genera1mente más a1egre si tiene una predisposición a 1a 

a1eqr.ia, pero se vue1ve terrib1emente más triste si tiene una. 

predisposición a 1a tristeza, o sea que si es un sujeto depresivo 

entonces a1 cuarto a1coho1 o a1 quinto ya estará 11orando, si por 

e1 contrario es un sujeto agresivo a1 ingerir 1a misma cantidad 

de a1coho1, ya estará deseando pe1ear. 

En este ejemp1o nos estamos refiriendo a1 a1coho1ismo, donde 

e1 individuo acrecienta natura1 agresividad, siente 

acrecentada natura1 instinti vídad sexua1, a 1a segunda 

tercera copa se siente mucho más excitado o incitado a todos 1os 

nive1es. A1 mismo tiempo desaparecen 1os inhibidores, e1 sujeto 

con unas copas va capaz de hacer cosas que jamás har.ía 

sobrio y en púb1ico; este tipo de personas son capaces de 
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desnudarse haciendo ga1a de un exhibicionismo, o declarárse1e a 

una mujer que no diera motivo ~ el1o, o al conducir un automóvil 

hacer1o a muy alta velocidad, este tipo de personas afectadas por 

los factores preparantes llegan desafiar alguien que 

indudablemente le dará una paliza, pero esto se debe porque ya no 

existe un freno que controle la conducta del individuo, puesto 

que ha perdido sus inhibidores. 

Entre otros factores que propician la criminalidad además 

del alcoholismo ya citado, tenemos la drogadicción, 1a 

pros ti tuc::ión, y como ya también habíamos hecho referencia la 

desorganización familiar. 

Volviendo referirnos al alcoholismo como un factor 

exógeno, diremos que esto no es nuevo, ya que desde 1a época de 

1os Aztecas ya se combatía y consideraban 1a embriaguez 

de1ito grave, s61o era permitido si trataba de a1guna 

ceremonia y fuera necesario e1 ingerir bebidas embriagantes en la 

misma, también a 1os ancianos se 1es permitía esta bebida, si 

habían cump1ido con sus ob1igaciones triba1es. 

Durante 1a co1onia y e1 México independiente, e1 

a1coho1ismo continuó haciendo estragos sobre todo en 1as c1ases 

popu1ares, y obviamente a1 igua.1 que ahora ya era un factor 

preparante para 1as conductas antisocia1es, 1a actua1idad 

tiene demasiada difusión en 1os medios masivos de comunicación. 
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EL ALCOHOLISMO: 11 ••• se define a esta alteración conducta1 

como una enfermedad crónica, psíquica, somática, y psicosomática, 

que manifiesta como trastorno del comportamiento, 

caracterizado por e1 consumo de bebidas alcohó1icas, que 

sobrepasa 1os hábitos admitidos y los sociales de la 

comunidad, que perjudica la salud del bebedor, o a su situación 

social y económica ..... " u Cabe señalar que afortunadamente en 

el grupo de edad de siete a diecisiete años, la presencia de esta 

alteración es escasa y en su mayoría no conforman un verdadero 

alcoholismo, pues no se asocia a dependencia psicológica, abuso 

regular, imposibilidad de abstinencia y finalmente pérdida de 

todo control. 

La trascendencia criminógena de esta enfermedad; es que 

1os paises donde se ha generalizado e1 uso de1 alcohol, e1 

eti1ismo es responsable de la mitad, incluso de las tres cuartas 

partes de los crímenes, de gran numero de suicidios, 

trastornos mentales, muertes, enfermedades; en general pobreza; 

depravación, abusos sexuales, enfermedades venéreas y disolución 

de la familia .. 

Hablando de otro factor exógeno como lo es la DROGADICCION, 

diremos que el diccionario enciclopédico océano uno, la define 

como; " ...... Dependencia psicológica y fisiológica de un individuo 

TOCA.VEN GARCIA, Roberto, IUQIORES XNFRACTQRJ!iS- Ed-
Porrda, s. A. México 1993, pág .. SO. 
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respecto a 1a droga. ( Droqadicto o Drogadicta) •.. 11 u 

El uso de las drogas es bastante remoto, yn que al parecer 

desde que e1 hombre apareció, se dio cuenta que determinadas 

sustancias producían euforia, o bien un efecto narcótico, sin 

embargo su uso no era generalizado. Se empleaba en sus rituales, 

o localizando en grupos que tenían condiciones más miserables. 

Actualmente además del alcohol, las drogas que presentan un 

riesgo grave para la salud son la mariguana, l.a hero.ína y la 

coca.!na. El. empleo de las drogas fomenta la prostitución, 

influye en los accidentes automovilísticos, y obviamente a las 

conductas desviadas de los menores que son llamadas conductas 

antisociales afectando de manera individual y colectiva. 

También la drogadicción ha sido llamada Fármacodependencia, 

y aproximadamente desde hace unos doce afios, este mal afecta a 

estudiantes de educación media y Universitarios y en ocasiones 

hasta niños de educación elemental. El uso, abuso y la 

dependencia de drogas o fármacos en los menores constituye una 

seria preocupación ya que destruyen el patrón físico y emocional 

de los consumidores, perdiendo la capacidad de juicio y voluntad, 

proyectando al drogadicto fármacodependiente actuar 

perverso dentro de la sociedad. 

DICCIOllARIO... ~, 
Edición 1994 ... 

Enciclopédico (i1ustrado). 
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Otro factor exógeno viene siendo 1a FAMILIA, hablando de1 

área socia1 diremos que existen mú1tip1es factores que inf1uyen 

marcada y negativamente en e1 desarro11o conducta1 del niño y e1 

adolescente .. Circunstancias que 1a mayor~a de 1as veces, 

obedecen a influencias sociocu1tura1es que contemplamos y cuyas 

circunstancias lesiona y entorpece el desarrollo de la vida de 

los menores y los proyecta a conductas inadecuadas .. Entre los 

núcleos propiciadores de estos hechos tenemos la familia. 

A la familia se le define como: 11 ...... la base y estructura 

fundamental de la sociedad, y porque en ella realizan los más 

altos valores de la convivencia humana. Es la unidad básica de 

desarrollo y experiencia, de realización y fracaso y también 1a 

unidad básica de la enfermedad y la salud .... " '"' 

La tarea de la familia es socializar al niño y fomentar el 

desarrollo de su identidad. Si existe una fami1iar con padres 

f~sicamente sanos, es 1ógico esperar un niño sano f~sicamente, 

pero si, psicológicamente 1os padres muestran a1teraciones 

neuróticas, tanto e1 niño, como e1 ambiente fami1iar van a estar 

sometidos a agresiones emociona1es que, en su momento dado, van 

a modificar en forma negativa, la personalidad de1 niño y 1a 

estructura y clima emocional de 1a familia. 

'l'OCAVEll GARC:XA., Roberto, "E"QBBS X•FBACTQRBS, Bel. 
Porrtla s. A. lléxico, 1993, pttg. 31. 
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cuando en el seno familiar no existen los elementos f~sicos 

y ps~quicos que favorezcan al menor para un ambiente sano en su 

desarrol.lo, éste por lo general. se proyecta en una conducta 

antisocial y delictiva. En la familia se modela el sentido de 

responsabilidad que debe tener el individuo por el bienestar de 

otro. 

LA SOCIEDAD: Es otro de los factores sociales que influyen 

el comportamiento de los menores, ya que se encarga entre 

otras cosas fomentar el desarrollo de la personalidad, facilitar 

en lo posible el logro de la felicidad, promover y defender los 

valores humanos y culturales, podemos decir que estas funciones 

son las m6s conocidas y valoradas tradicionalmente, pero 

podr~amos hablar de otra más que viene siendo 1a capacidad que 

toda sociedad debe tener de amparar y proteger al hombre en su 

fundamenta1 necesidad de cobijo emocional.. De dichos cometidos, 

sólo nos interesa aludir en esta ocasión a 1a influencia del 

mundo socia1 con sus factores ambientales sobre el desarro11o de 

1a personalidad del adolescente. 

" ••• En este sentido el ambiente social inicia 

influencia sobre el joven mucho antes de que termine o madure 

desarro11o corporal y mental y continlla. y persiste 

intervención de manera permanente sobre su personalidad ...... " 

TOCAVEM G.'RCIA, Roberto, EJ..Jl!Mf!llTOS DE c;BXMllfQI.QG.XA 
I•f'AM'1'0=JIJ'VBllI.L, Ed. Porrda, s. A. Jléxico, 1991, pág. 
72 
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La sociedad representa para el joven el. segundo mundo 

después de l.a familia, en el. que va a vivir y del. cual. ha de 

recibir influencias para el. cabal. desarrol.l.o de su personalidad 

y con el. que ha de enfrentarse, chocar y penetrar para 

convertirse final.mente en miembro constitutivo de el.l.a. Este 

segundo aspecto de incorporación violento de l.a 

generación juvenil. en l.a sociedad es el. terreno donde se ].].eva a 

cabo el. fenómeno de l.a conducta infractora y sus equivalentes. El. 

mundo social., l.o mismo que el. familiar, actúa sobre l.a 

conformación de l.os jóvenes mediante dos tipos de comunicación: 

Una verbal. y otro paraverba1 l.a primera se ha11a representada por 

l.os métodos educativos, es decir por l.as normas pedagógicas de 

orden técnico y profesiona1, 1a segunda corresponde 1os 

inf1ujos que indirecta, invo1untariamente e imperceptib1emente 1a 

sociedad va depositando en 1a mente de1 niño y e1 joven a través 

de 1as pautas de 1a vida, conductas y costumbres de 1os mayores 

a 1os que se considera como mode1os o ejemp1os, por 1a pecu1iar 

manera de ser de 1a sociedad 

ado1escente; 

que se desenvue1ve e1 

Además de 1os factores ya referidos ahora citaremos e1 1ugar 

donde radica, pero este trabajo nos referiremos a 1a CIUDAD por 

e11o diremos que e1 medio urbano es indudab1emente una inf1uencia 

criminógena determinante, en primer 1ugar donde en é1 1a sociedad 

humana a1canza mayor densidad, y por cuanto a esto sucede, segUn 

e1 doctor Quiroz cuarón, 1os servicios 1a comunidad 
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enrarecen o encarecen, apareciendo como respuesta 1a corrupción 

y 1a antisocialidad. 

" ..... Asimismo esta caracter.f.stica citadina propicia mayores 

oportunidades para 1a impunidad de1 infractor y para 1a comisión 

de 1os hechos antisocia1es sobre todo contra 1a propiedad, ya que 

1os est~mu1os que brinda e1 dinero se viven con mayor urgencia y 

1a difusión comunicación de ideas despierta necesidades 

artificiales ..... " ,. .... E1 medio urbano o sea las ciudades tienen 

influencia criminógena para que 1os adolescentes realicen 

conductas antisociales. 

Pero además del medio urbano también tenemos e1 lugar donde 

habita o sea donde se vive• en este caso viene siendo la 

vivienda, las condiciones de la habitación y sus características 

si tienen determinada influencia en 1a antisocialidad. 

Lo que se conoce como vecindades y conjuntos habitaciona1es 

1os que se hacinan numerosas familias, a veces promiscuamente 

consideramos qua son verdaderas incubadoras de delitos. Los 

menores 11egan a convivir ahí con la prostituta clandestina,. el 

borracho consuetudinario, e1 padre 1a madre crueles, con 

vecinas que riñen y se injurian en medio de grupos de curiosos y 

demás casos que 11.egan suceder. En este medio e1 niño 

encuentra a igual.es y con base necesidad social se 

Xbi.d- páq. 81. 
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organiza fáci1mente 1a pandi11a, donde 1os conflictos personales 

1es proporcionan un sentimiento de cohesión y una dirección a 1o 

antisocial. Como hemos visto 1a VIVIENDA, también es un factor 

exógeno que contribuye a las conductas antisociales. 

Y podemos seguir enumerando más factores como las malas 

amistades, donde e1 nino o adolescente, se vuelve infractor o 

antisocial a1 aprender y hacer suyas las maneras incorrectas de 

1as malas amistades y al ver como 1os adultos fuertes y poderosos 

infringen 1a ley. As~ los menores con carencias familiares y 

educativas entran en contacto con más frecuencia con personal que 

tienen mayor edad, de claras actitudes antisociales, de quienes 

aprenden rechazar los principios l.egales y adquieren 1a 

habilidad en 1a infracción de 1a norma. de esta el. 

niño o e1 adol.escente experimenta más e1ementos en favor de1 

del.ito que en contra de é1 y tarde o temprano se convertirá en un 

antisocia.1. 

Siguiendo con l.os factores exógenos ahora nos referiremos a 

l.os medios de difusión• pues hemos dado cuenta que 1a 

comunicación. cual.quiera que sea técnica que use, 

constituye e1 veh~cul.o más importante para difundir ejemp1os e 

ideas. 

"· •• El. medio social. y fami1iar como caja de resonancia 

recoge 1a publ.icidad que reciben l.os de.l.itos que asombran o 
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conmueven a la comunidad, ya sea por la atrocidad y truculencia 

de los hechos, ya sea por el nivel social de la victima o por lo 

destacado y conocido que el delincuente resulte ser ...... ' 1 .... 

En nuestra comunidad ocurre siempre que cuando el 

delincuente burla a la policía lo convertimos en héroe, ya que 

és~~ desafía a los jueces y hasta la muerte, al ver esto el nino 

o adolescente trata de imitarlo. 

Continuando con otros factores exógenos, ahora citaremos el 

CINE, EL TEATRO Y LA COMUNICACION ESCRITA, el primero nos 

damos cuenta que es un espectáculo popular, los actores de cine 

se famil.iarizan con el gran públ.ico que asiste debido al bajo 

costo, tratan de imitarlos en su manera de actuar y la presencia 

real. arrastra mu1titudes tras estos actores. Por lo general 

aparecen en pantalla gángsters, tahtlres, prostitutas y en la 

mayor de las veces los espectadores jóvenes captan como una 

realidad a imitar formándose una especie de escuela estas salas 

de cine, estos adolescentes inclinan por las conductas 

desviadas antisociales tratando de interpretar algtln 

personaje cinematográfico obviamente del hampa, y es así como se 

inician en los delitos. 

" ••• El teatro a través de su devenir histórico ha sido 

reconocido como método recreativo de gran influencia cultura1, 

.D2i<1_._ pág • e 2 • 
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eficaz instrumento que actúa sobre l.as 

conciencias; pero cuando este medio, como ha ocurrido de tiempo 

atrás a l.a fecha, sól.o proyecta viol.encia, pasiones desviadas y 

sexo en dimensión ponográfica, se convierte en ma1 ejempl.o y 

obstácul.o para el. progreso cul.tura1 .... " .... 

Por l.o que se refiere a 1a comunicación escrita, aqu~ se 

necesita estar al.fabetizado, a diferencia de1 cine y e1 teatro, 

que s61o 

capacidad. 

amaril.l.ismo 

val.en de l.a vista y el. oído y no requieren otra 

En el periodismo existe el. sensacional.ismo y 

medio para atraer a los l.ectores. Una prueba de 

esto es l.a ampl.ia difusión que tiene la 11.amada nota roja, que 

es otra cosa que información de crímenes y sucesos pol.icíacos, 

nacional.es o extranjeros general.mente trucul.entos.. Opinamos que 

l.a información que dan l.os periódicos de hechos criminal.es 

necesidad para el. interés col.ectivo; pero atrae l.as 

personas por l.a morbosidad de éstas, pues despiertan l.a 

curiosidad mal.sana de l.os actos del.ictivos contra l.as personas 

especial.mente l.os pasional.es y demás hechos sangrientos. Por tal. 

motivo consideramos que daña este tipo de publ.icaciones que 

ampara su difusión en 1a l.ibertad de expresión, el daño se 

refl.eja cuando envenena la juventud, pervierte a l.a niñez y 

deforma o contribuye a l.a degradación de personas que sin una 

sól.ida formación se dejan arrastrar por 1os mal.os ejempl.os que se 

ref1ejan en l.as publicaciones sensacional.istas y amari11istas .. 

i.&>.i<L. pág. 83 
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Con todo 10 antes expuesto tratamos de dar una idea respecto 

a 1os factores tanto exógenos que inf1uyen en 1a rea1ización de 

conductas antisocia1es en 1os ado1escentes, todo de acuerdo a 1os 

estudios de 1a Crimino1og~a que como ya hemos citado es 1a que se 

encarga de estudiar 1as conductas antisociales. 

Ahora nos ocuparemos de un tema que es de gran importancia 

en nuestro pa~s, debido a 1os altos ~ndices de crimina1idad que 

se viven en estos d~as, probablemente a consecuencia de la crisis 

económica; social y hasta pol~tica. A diario aparecen noticias 

en la televisión; radio y medios de comunicación escrita, donde 

nos enteramos de diversos sucesos ocurridos en nuestra ciudad o 

en alguna otra de la República, nos informan de 1os del.itos 

cometidos por personas adu1tas, pero también por menores de edad, 

aparentemente no conmueven a1 espectador, radio escucha o l.ector, 

porque además de estas notas también aparecen otras con más 

sensaciona1ismo como 1as marchas de 1os grupos políticos, 

detenciones de personajes de la política, caídas y al.zas de 1a 

bol.sa de val.ores, juegos de ftltbo1 de l.a selección nacional. entre 

otras. 

Pero 10 cierto es que l.a DELINCUENCIA DE MENORES aumenta a 

diario y tal. parece que nadie se preocupa para frenar1a. ya que 

pueden reformar códigos, crear regl.amentos o nuevas l.eyes, pero 
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en e1 fondo no se ve una sol.ución el.ara a este "probl.ema. En 

páginas anteriores hemos citado algunos de l.os factores que 

contribuyen para que l.os menores de edad cometan conductas 

antisocial.es, pero tal. parece que l.a criminal.idad evol.uciona y 

l.as medidas para su combate no trascienden o no se hacen notar ya 

que el. número de del.incuentes aumenta día con dia, y l.o peor 

que se trata de personas que anteriormente no real.izaban este 

tipo de conductas. 

principal.mente, 

Esta extensión criminal. l.a encontramos, 

l.a del.incuencia infantil. y juvenil.. 

Recordando l.o que afirmaban l.os maestros ital.ianos en el. sentido 

de que l.a criminal.idad no desaparece, sino que sól.o se 

transforma, l.o cierto es que l.a del.incuencia tiende a evo1ucionar 

y en este mundo tan comp1ejo y cambiante, nacen actitudes y 

actividades antisocia1es desconocidas con anterioridad. 

" ••. Ante 1a aparición de nuevas formas de crimina1idad, así. 

como de1 surgimiento de moda1idades y técnicas de ejecución 

modernas, antes ignoradas, 1a moderna Criminol.ogía se ve ob1igada 

a ded.icarse ·a su estudio, impl.icando esto un cambio en cuanto 

1a metodo1ogí.a y a a1gunas estructuras tradicional.es .•. " n 

"· •. La criminal.idar::l P.s cada vez más precoz, 1as edades de 

iniciación en el. crimen tienen una tendencia a disminuir, de 

RODRXGUEZ llAllZAJIERA. Luis, CftXMXMQIQGIA, 
Porr1la, S.A. lléxico 1993. p4q. 503 
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manera que ca.da vez tendremos delincuentes más jóvenes ••• " • 0 

De acuerdo a la opinión del profesor Rodríguez Manzanera a1 

parecer 1os pa.:íses con mayor desarrollo económico padecen 

mayor magnitud el problema. de 1a delincuencia juvenil. 

En los países latinoamericanos, cuya tasa de crecimiento es 

superior al 3% anual, la disminución de las edades trae consigo 

un aumento de menores de edad, lógicamente de la delincuencia de 

menores, esto es que al haber más menores, habrá más delincuencia 

de estos. Crímenes que antes cometidos solamente por 

adultos ahora se ven cometidos también por jóvenes, y en delitos 

que eran cometidos por lo general por jóvenes ahora intervienen 

hasta niños. 

Respecto a los hechos antisociales cometidos por menores de 

edad ahora tienen características fundamentalmente violentas, la 

más notable es la del vandalismo, que se presenta por grupos, 

ocasiones muy numerosos, de adolescentes que destruyen cosas y 

agreden a personas, en forma espontánea y sin motivo a1guno. 

Anteriormente los niños y jóvenes reñían en forma individua1 

y puñetazos, ahora agreden forma colectiva y 

instrumentos contundentes como cadenas 

instrumentos punzo-cortantes como navajas 

XbJ.JL._ páq. 504 • 

manoplas, así 

simi1ares y aumentan 
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l.as agresiones con armas de fuego. 

El. maestro Guil.l.ermo Col..ín Sánchez, también nos habl.a acerca 

de l.os menores infractores, comenta que después de un proceso 

repetitivo y l.ento en torno a l.os menores infractores, 1.as l.eyes 

vigentes en general., en l.a Repúbl.ica Mexicana, concl.uyeron desde 

hace tiempo, que es el. estado quien 1ejos de impl.ementar medidas 

de carácter punitivo en contra de los menores, debe 11.evar a cabo 

función de substitución paterna, ejerciendo en otros 

términos, actividades del. orden tutel.ar. Ya en páginas 

anteriores quedó establ.ecido que l.a mayor edad penal. es a l.os 

dieciocho años, por tal. motivo todo aquel. que no ha cumpl.ido 

dieciocho años, sigue siendo menor de edad para l.a Ley penal., con 

l.as excepciones de al.gunos códigos que establ.ecen l.a mayor edad 

a l.os dieciséis y diecisiete años, l.o antes dicho queda 

establ.ecido que mientras no sean mayores de edad, el. Estado se 

encargará de tutelar l.as conductas de estos menores y aunque 

l.as leyes penal.es se encuentren tipificados como del.itos l.as 

conductas real.izadas por estos menores, nunca se l.es apl.icará 

dicha Ley y s61o serán objeto de medidas tutel.ares, actual.mente 

apl.ica l.a Ley Federal. para el. tratamiento de 

infractores .. 

" ..... La edad es el. punto de partida para determinar si el. 

Estado entra, o no, al. ejercicio de l.a función antes indicada y 

aunque ésta ha sido variable, a través del. tiempo hasta ampl.iarse 
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a1 máximo de dieciocho años, e11o nos lleva a considerar que, 

quienes no 1a hayan cumplido, quedan exentos del procedimiento 

00111tln y corriente que sigue para 1os que se ubican dentro de 

hipótesis de Derecho Penal ••• " u 

1 • Ell EL PUZllO PBDBRAL 

Primeramente diremos que en e1 derecho procesal mexicano se 

utiliza la fuero como sinónimo de competencia, por tal razón 

hablaremos de los delitos de competencia federal, en donde se 

relacionan a menores de edad. 

En nuestro medio jurídico es frecuente que se confundan los 

términos jurisdicción y competencia, siendo que la primera es la 

facultad de resolver un litigio y la segunda los límites de esa 

facultad. De igual manera se habla de fuero como sinónimo de 

jurisdicción. 

Históricamente l.a pal.abra fuero viene del. vocabl.o l.atino 

forum que significa recinto sin edificar, pl.aza pllbl.ica, vida 

públ.ica y judicial., por extensión as~ se J.e denomina al. sitio 

donde se administra justicia, al. l.ocal. del. tribunal.. 

Actual.mente existe un código penal., para el. Distrito Federal. 

COLI• SAllCHEZ, Gui.1l.ermo. pgpp;cgq QXXCAllQ DE 
pttpe;SQIM:XBIPl'QS pp;pe1g5. 13• ed. Ed .. Porrtla, S. A .. , 
llé•i.co 1992.. p.ilq. 685. 
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en materia comtln y para toda 1a República en materia federa1 por 

ta1 razón podemos decir que en MATERIA FEDERAL, 1a mayor edad 

penal se adquiere a1 cumplir los dieciocho anos, por e1 mismo 

motivo cuando un menor de dieciocho afios, cometa una conducta que 

se encuentre tipificada como delito en e1 código pena1 en Materia 

Federal, será canalizado al consejo tutelar, de acuerdo con la 

Ley para el tratamiento de menores infractores, para el Distrito 

Federal en materia comtln y para toda la República en materia 

Federal. 

El artículo 4 de la Ley antes mencionada dice "Se crea el 

consejo de menores como órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Gobernación, el cual. contará con autonom1.a 

técnica y tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones de 

la presente Ley. 

Respecto de los actos u omisiones de menores de 18 años que 

encuentren tipificados en las 1eyes penales federales, podrán 

conocer los consejos o tribunales locales para menores del lugar 

donde se hubieren realizado, conforme a los convenios que al 

efecto celebren la Federación y los gobiernos de los Estados. 

Se promoverá que en todo lo relativo a1 procedimiento, 

medidas de orientación de protección y de tratamiento, los 

consejos y tribunales para menores de cada Entidad Federativa se 

ajusten a lo previsto en la presente Ley, conforme a las reglas 
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de competencia estab1ecidas en la Ley 1oca1 respectiva" .. 

11 .... De acuerdo al análisis hecho por Roberto Tocavén, este 

ordenamiento fija su competencia para los mayores de once años y 

menores de 18, señalando que los menores de once afios,, serán 

sujetos de asistencia social por parte de las instituciones de 

los sectores pdblicos,, social y privado que se ocupan de esta 

materia ...... '"" 

Lo anteriormente citado lo encontramos en el artículo 60 .. ya 

que este artículo se refiere a la competencia de los consejos de 

menores y efectivamente se refiere a l.os mayores de 11 años y 

menores de dieciocho años, como atinadamente lo ha manifestado 

Roberto Tocavén. 

Como puede notarse materia Federal, existe la 

delincuencia de menores, ya que consideran tlnicamente 

infractores y son sujetos de medidas tute1ares por parte del 

Estado, quedando fuera del Derecho Penal. 

Lo que podemos agregar que si existen conductas 

antisociales por parte de menores de dieciocho años, como es la 

participación el tráfico de drogas, tráfico de armas, 

terrorismo con armas de fuego y exp1osivos, pero lo más frecuente 

TOCAVEll GARCIA. Roberto. Pft'OPBS TMYRACTQBR$.. Ed .. 
Porrdia, s .. A.. 116xi.co 1993.. Plig .. 1 
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es en ].as moda1idades de ].os del.itos contra l.a salud. 

¿por qué existen del.incuentes en el fuero Federal., 

respecto a menores de dieciocho años? simpl.emente porque son 

INIMPUTABLES, precisamente el. tema de l.a inimputabil.idad es el. 

que nos interesa en esta investigación, de l.a cual. más adelante 

habl.aremos con mayor ampl.itud. Pero queremos dejar el.aro que 

sól.o nos estamos refiriendo a J.a minoría de edad como causa de 

inimputabil.idad, dejando al. margen ).as demás contempl.adas en 

nuestra l.egisl.ación. 

2.. Em EL FUERO COllU1I. 

Al. igual. que en el. Fuero Federal., por regl.a general. l.a 

mayoría de edad se al.canza a l.os dieciocho años cumpl.idos, pero 

aquí existen excepciones ya que como anteriormente se ha citado, 

al.gunos Estados de l.a Repúb1ica, estab1ecen 1a mayor edad a 1os 

dieciséis años o diecisiete años cump1idos, por tal situación 

podemos decir que probab1emente si estos códigos en materia pena1 

están debidamente fundados y motivados para estab1ecer este 

precepto 1egal, sea diferir de la mayor1.a de los códigos 

respecto 1a mayor edad pena1: entonces estaremos en la 

hipótesis de que en materia común s1. existe la DELINCUENCIA DE 

MENORES, puesto que se les estará aplicando 1a 1ey pena1, sin 

haber adquirido o cumplido 1os dieciocho años de edad, como ya lo 

hab~amos ana1izado en e1 inciso re1ativo a la mayor~a de edad en 
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e1 sistema jurídico mexicano. 

Pero si consideramos que no debería existir esa variación de 

criterios para estab1ecer 1a mayor edad en e1 sistema jurídico 

mexicano, vo1veríamos a citar 1a misma afirmación de que en el. 

Fuero Común no existe 1a Oe1incuencia de menores, y únicamente 

dan conductas antisocia1es que por medio de medidas tute1ares por 

parte del. Estado regu1an estas desviaciones de menores tal. como 

1o indica 1a Ley para el. tratamiento de menores infractores, para 

el. Distrito Federa1 en materia común y para toda 1a Repúbl.ica en 

materia Federal., consideramos que en materia común cada Entidad 

cuenta con su Ley o Regl.amento para sancionar l.as conductas 

antisocial.es de los menores de dieciocho años, y ünicamente en 

1os Estados que se contemp1a 1a mayor edad penal a 1os dieciséis 

o diecisiete años, tendrán que ser sometidos estos menores de 

dieciocho años a las medidas que la Ley Penal establezca, nuestra 

opinión es que se unifiquen los criterios y que sólo 

considerada mayor edad, los dieciocho años cumplidos, esto por lo 

que toca a la ley penal. 

Por lo antes dicho, también sugerimos que se unifique un 

criterio generalizado para las medidas tutelares, de lo contrario 

se corre el riesgo de que un individuo que por ser menor de edad 

en e1 Distrito Federal, será considerado inimputable, y saliendo 

cuestión de algtln viaje por parte del colegio o preparatoria 

donde se instruya, a un Estado de la República donde la mayor 
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edad se adquiere a 1os dieciséis años, y este· individuo que 

precisamente en ese ínter cumple dieciséis años y por negligencia 

o falta de precaución comete una conducta antisocial considerada 

como delito, será sometJ.do por ese evento a J.as leyes penales de 

dicha Entidad. 

Pero si misma conducta la hubiese cometido en el 

Distrito Federal, únicamente se le aplicaría la medida tutelar 

que para el caso se ameritara. Este tipo de situaciones 

aparentemente suenan hipotéticas, pero llegado el momento 

cualquier familiar conocido o un simple vecino puede resultar 

afectado con este tipo de incongruencias. 

Volviendo al tema central de este trabajo consideramos que 

si la mayor edad debe ser a los dieciocho años cump1idos, tampoco 

debe existir de1incuencia de menores e1 fuero comtln, 

únicamente existirán menores infractores. Mismos que pueden ser 

tratados para su adaptación social, como 1o provee e1 art~cu1o 

primero de 1a Ley para e1 tratamiento de menores infractores, 

previamente mencionada. 

3 - EJI EL FUERO llILITAR 

En este punto trataremos, en forma general, respecto de 1a 

delincuencia de menores en e1 fuero mi1itar y para empezar, 

diremos que gozan de1 fuero mi1itar criminal, 1o que es 1o 
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mismo tienen derecho a sufrir la prisión preventiva y a extinguir 

1as condenas en los 1oca1es y en l.as condiciones que en su 

oportunidad se expondrán: 

Los mi1itares en servi.cio activo, de conformidad con e1 

art.í.culo 138 de l.a Ley orgánica del. Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, que a 1a letra dice: 

"ARTICULO 138.- El Activo, del Ejército y Fuerza Aérea, 

estará constituido por el personal militar que encuentre: 

:r. Encuadrado, agregado comisionado Unidades, 

Dependencias e Instal.aciones militares; 

II- A disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

XII. Con licencia; 

IV. Hospitalizado; 

v. sujeto a Proceso; y 

VI. Compurgando una sentencia. 

Ahora bien, el. fuero de guerra dentro de su concepto de 

jurisdicción o potestad~ ha sido definida como 1a que se ejerce 
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por J.os jueces, tribunal.es y autoridades del. ejército sobre 1os 

negocios y 

mil.ita.res. 

que 1es atribuyen l.as l.eyes, sobre l.os 

En otras palabras, en ejército, 1a exactitud de J.a 

disc.ip1ina descansa enteramente l.a pronta defensa de l.os 

sol.dados, l.os cual.es nunca son tan dócil.es como deben, sino en 

cuanto ven en el. jefe que l.os manda ante un juez que puede 

castigarl.os, y que no hay medio de el.udir el. castigo ni interval.o 

al.guno entre este y J.a fal.ta. Además para juzgar con el. 

necesario conocimiento de del.itas de esta especie, hace fal.ta ser 

perito en J.a profesión, y únicamente J.os mil.itares son l.os que se 

hal.l.an en estado de formar un juicio pronto e il.ustrado en todo 

l.o concerniente a l.a discipl.ina. 

La justificación de1 fuero de guerra está impuesto por duras 

circunstancias de 1a fuerza, por 1a oportunidad y e1 riesgo, y no 

puede esperarse 1a acción de 1os tribuna1es ordinarios, 

genera1mente 1enta y p1agada de burocratismo para reprimir 

ciertos actos que ios Códigos Hi1itares ca1ifican como 

infracciones a 1as 1eyes castrenses. No es posib1e pensar en que 

1os hombres y ias cosas que están sometidas a un régimen de 

emergencia, especia1 y excepcionai, se substraigan a ia justicia 

de tribuna1es que son también especia1es y a circunstancias 

excepciona1es, para operar como si se tratase de 1a rutina civi1. 
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Cabe precisar, desde este momento, que en este fuero, si 

posib1e hab1ar de de1incuencia de menores, 1o que no es posib1e 

en 1os fueron común y federa1, en virtud de que 1as mismas 1eyes 

pena1es 1os exc1uyen, por considerárse1es inimputab1es, como 1o 

ana1izaremos en el capítulo siguiente. 

A manera de introducción, a1 tema central de esta tesis, 

citaremos e1 artículo 153 del Código de Justicia Militar de 1934, 

aplicable en la actualidad, que nos señala la aplicación de penas 

a los menores de dieciocho años, mismo que en temas subsecuentes 

analizará, para la obtención de la conclusión final; y que a 

la l.etra dice: 

"Los menores de dieciocho años que por cualquier causa 

estuvieren prestando servicios el ejército, serán 

castigados con 1a mitad de las penas corpora1es seña1adas en 1a 

presente 1ey, respecto del de1ito cometido". 

Asimismo, el. art:1cu1o 154, prescribe: "A 1os alumnos de 1os 

estab1ecimientos de educación mi1itar 1es aplicarán las penas 

en la misma proporción establecida en el art:iculo anterior. 

Como se verá en su oportunidad, en el Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, en la actualidad, existen menores de edad, en 

1os términos ya seña1ados en temas anteriores, tanto en servicio 

las Unidades, Dependencias Instalaciones. como 1os 
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estab1ecimientos de Educación Mil.itar, y en consecuencia por 

encontrarse bajo 1a jurisdicción del. fuero mil.itar, l.es 

apl.ican l.as disposiciones contenidas en el. Código Penal., donde se 

l.es considera imputabl.es penal.mente, por l.o cual. entraremos al. 

estudio de l.os el.amentos del. del.ita, para poder establ.ecer si l.os 

menores de edad que encuentran el. servicio militar 

vol.untarlo, son susceptibl.es de considerarse imputabl.es 

inimputabl.es, conforme a l.a Teor~a del. Del.ita. 



CAPITULQ 11 

TEORIA GENERAL DEL DELITO Y 1 ºS DELITOS 

MILITARES 
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A... OEPI•ICI<>m DEL DELITO. 

Para comenzar e1 estudio de 1a teoría de1 de1ito, 

consideramos que es necesario citar 1as pa1abras ".le1 profesor 

Eduardo López Betancourt; 11 .... La teoría de1 de1ito es una parte 

de 1a ciencia de1 Derecho Pena1, comprende e1 estudio de 1os 

e1ementos positivos y negativos de1 de1ito, así como sus formas 

de manifestarse. Los elementos positivos de1 delito configuran 

1a existencia de éste, mientras que 1os elementos negativos 

constituirán su inexistencia; las formas de manifestación, 

refieren a l.a aparición del mismo .... " º 

En la actualidad existen tratados relativos a1 estudio de1 

delito, pero no existe hasta 1a fecha una definición universal de 

éste. Volviendo a los antes comentado la teor.ía de1 de1ito está 

considerada como 1a parte medu1ar de1 Derecho Pena1, por e11o 

todo aqué1 que haya decidido ser abogado pena1ista debe conocer1a 

para adentrarse e1 conocimiento de 1os il..:Ccitos, ya que 

conocer 1a teor.ía del de1ito sirve para entender 1a natura1eza 

jur.ídica y 1os aspectos que conforman al de1ito. 

Anteriormente se estudiaba a1 del.ito como un ente 

LOPEZ BETAllCOURT, Eduardo, TgQRXA PEL DELITO. Ed. 
Porrtla, s. A. ~xico 1994, pilg. 3. 
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monol1.tico, el cual sólo se identificaba con lo contrario a1 

derecho, refiriéndose a lo antijur1.dico, pero estudios reali2ados 

por eminentes estudiosos del Derecho Penal, lograron perfeccionar 

los estudios ya existentes, entre estos investigadores podemos 

citar a Luis Jiménez de Asúa, Eugenio Cuello Calón, Edmundo 

Mezger y Celestino Porte Petit. 

Respecto a la teoría del delito existen varios estudios como 

ya lo hemos mencionado, Zaffaroni dice " .... La teoría del delito 

atiende al cumplimiento de un cometido esencialmente práctico, 

consistente en la facilitación de la averiguación de la presencia 

o ausencia del delito en caso concreto ••• " 0 

Lo anterior significa que la teoría del delito 

encargará de estudiar a cada de1ito en particu1ar. sino 1as 

partes comunes de todo hecho de1ictivo. con e1 fin de determinar 

si existe o no un i11cito. Y 1as partes o e1ementos de 1os 

hechos delictivos vienen siendo: la conducta. 1a tipir l~d. 1a 

antijuricidad. 1a imputabi1idad. 1a cu1pabi1idad. 1as condiciones 

objetivas de punibilidad. 1a punibi1idad y elementos 

negativos que vendr~an a ser: ausencia de conducta. atipici~ad. 

causas de justificación. inimputabi1idad. ausencia de condiciones 

objetivas de punibilidad. excusas abso1utorias respectivamente. 

todo esto con e1 fin de estab1ecer cuando se 1e podrá imputar un 

ZAFPAROllI , Eugenio Rn.ú1 , WJJN., QI! Q!!Bgc:HO PIQIM • Parte 
Genera1, 2• ed. Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor, 
lléxico 1991, pdg. 333 
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hecho de1ictivo a un sujeto. Lo antes comentado es de acuerdo a1 

punto de vista de1 citado Zaffaroni, ya que como lo hemos dicho 

existen otras opiniones al respecto. 

Ahora referiremos precisamente la definición del. 

delito. La palabra delito deriva del verbo latino DELINQUERE, 

que significa abandonar, apartarse del buen camino, al.ejarse del 

sendero señalado por la ley. 

Como ya hemos mencionado no existe una definición universal 

respecto al delito, que sea útil en todos los tiempos y lugares, 

y se debe a que el delito está ~ntimamente ligado a la manera de 

ser de cada pueblo y a las necesidades de cada época, ya que lo 

bueno en un pueblo podrá considerarse malo en otro, y lo mismo 

una época un hecho puede considerarse como de1ito y en otra puede 

no serlo. 

Los c1ásicos elaboraron varias definiciones del delito, pero 

aquí aludiremos la de Francisco Carrara, siendo éste e1 

principal exponente de la Escuela Clásica, según éste delito es: 

LA INFRACCION DE LA LEY DEL ESTADO, PROMULGADA PARA PROTEGER LA 

SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, RESULTANTE DE UN ACTO EXTERNO DEL 

HOMBRE, POSITIVO O NEGATIVO, MORALMENTE IMPUTABLE Y POLITICA.MENTE 

DA~Oso. Para este clásico el delito es un ente de hecho, sino 

un ente jurídico. porque esencia debe consistir, 

necesariamente, en la violación de1 Derecho. carrara considera 
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que e1 hombre es e1 único agente activo de1 de1ito, tanto en 

acciones como sus omisiones, la infracción rlebe 1a 

resu1tante de un acto externo de1 hombre, positivo o negativo. 

Estima e1 acto o 1a omisión moralmente imputab1es, por estar el 

individuo sujeto 1as 1eyes criminales virtud de 

natura1eza mora1 y por ser 1a imputabilidad mora1 e1 precedente 

indispensable de 1a imputabilidad pol~tica. 

Por otra parte tenemos la definición de Rafael Garófalo, 

considerado como el sabio jurista del positivismo y éste, define 

el delito natural LA VIOLACION DE LOS SENTIMIENTOS 

ALTRUISTAS DE PROVIDA Y DE PIEDAD, EN LA MEDIDA MEDIA 

INDISPENSABLE PARA LA ADAPTACION DEL INDIVIDUO A LA COLECTIVIDAD. 

Esta definición corresponde a la noción socio1ógica y pretendió 

demostrar a través de1 positivismo que e1 de1ito es un fenómeno 

o hecho natura1, resu1tado necesario de factores hereditarios de 

causas f~sicas y de fenómenos socio1ógicos. 

Para Franz Von Liszt e1 de1ito es un acto humano cu1pab1e, 

antijur~dico y sancionado con una pena. 

Para Ernesto Von Be1ing, de1ito 

antijur~dica, cu1pab1e, subsumib1e bajo 

1a acción típica, 

sanción pena1 

adecuada y que satisfaga 1aa condiciones de punibi1idad. 

Edmundo Mezger, 1o define como una acción típicamente 
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antijurídica y culpab1e, concepto al que se adhiere Car1os Fontán 

Ba1estra .. 

Max Ernesto Mayer, define al. delito como un acontecimiento 

típico, antijurídico imputable; pero además de estas 

definiciones tenemos más de otros tratadistas, bien de la 

Escuela Clásica Escuela Positiva, respectivos 

exponentes y diversas opiniones .. 

Bien, ahora nos referiremos a Jiménez de Asúa, quien define 

al delito como: 11 .... Un acto típicamente antijurídico culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable 

a un hombre y sometido a una sanción ..... n .... 

Por Ultimo nos referiremos a la definición que cita el. 

código penal para el Distrito Federal en materia común, y para 

toda la Repúbl.ica en Materia Federal., que dice "Artícul.o 7 .. 

Del.ita es el. acto u omisión que sancionan l.as l.eyes penal.es" .. En 

1a actua1idad, el. segundo párrafo dice "En 1os del.itos de 

Resul.tado material será atribuibl.e el. resul.tado típico producido 

al. que omita impedir1o, si éste tenia el deber jurídico de 

evitar1o .. En estos casos se considerará que el. resu1tado 

consecuencia de una conducta omisiva, cuando determine que el. 

que omite impedirlo tenía el deber de actuar para e11o, derivado 

Jill~EZ DE A.SUA, Luis, I...A. LEY y EL PELITO, 2• ecl. Ed.. 
Herwes, Buenos Aires Argentina, 1954, pág. 223 
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de una 1ey, de un contrato o de su propio actuar precedente. Este 

párrafo fue modificado según e1 diario oficia1 de 1a federación 

de fecha 10 de enero de 1994. 

La definición antes referida es 1a que contemp1a e1 Derecho 

positivo, pero por regl.a general. todas l.as definiciones 

apreciamos que debe haber una conducta antisocial. y una pena para 

esta forma de actuar. Todas ).as definiciones a que hemos hecho 

referencia expresan el. pensamiento de cada tratadista, pero como 

se dijo ya en páginas anteriores aun no existe una definición 

universal.. 

La teor.i.a del. del.ita tiene dos enfoques, de manera 

superficial. haremos referencia de l.a teor.i.a causal.ista y l.a 

final.ista, para comenzar diremos que l.a acción es un aspecto del. 

de1ito y seg~n Jescheck1 " .•• Es un comportamiento humano 

dependiente de 1a vo1untad (vo1untario), que produce 

determinada consecuencia e1 mundo exterior. Dicha 

consecuencia puede consistir tanto en ei puro movimiento corpora1 

(de1itos de mera actividad) como este movimiento corpora.1 

seguido de1 resu1tado ocasionado por é1 en el mundo exterior 

(de1ito de resuitado) .... " •• 

Esta teor~a trata 1a acción como factor causal de1 

JESCHECK, Hana-Heinrich, TllATAQQ DI! ngpn:uo PB"*' , Parte 
Genera1, 3• ed.. Ed .. eosch, Barce1ona Espaf'ia 1978, 
voiumen I, pd.9. 292 
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resu1tado, sin tomar en cuenta la intención que llevó a1 sujeto 

a cometerla, de 1a acción sól.o importa si el. comportamiento 

movido por l.a vol.untad causó el. resultado y no así:, si l.a 

voluntad iba dirigida a éste. 

Los causal.istas explican la existencia de la acción 

delictiva, cuando un sujeto tiene la voluntad de realizarla, sin 

tomar en cuenta necesariamente la finalidad que se proponí:a al. 

hacerlo, porque ésta no pertenece a la conducta. 

La acción se le considera como un hacer vol.untarlo, pero 

dicha acción voluntaria no existe contenido. No se contempla el. 

actuar lleno de sentido, sino la simple producción de dicha 

actuación referida al. mundo exterior, a la que los causa.listas 

llaman resultado. La culpabilidad es el nexo causal que une a1 

sujeto con su acto, considerando que el sujeto tiene 1a intención 

de realizar el hecho delictivo. 

Para 1a teoría causal, la acción es una inervación muscular 

siguiendo al ya mencionado Zaffaroni, " ••• Esta inervación 

muscular, es un movimiento voluntario -no reflejo-, pero en el 

que carece de importancia o prescinde del fin a que esa voluntad 

se dirige. Dentro de este concepto había acción homicida si 

un sujeto disparaba sobre otro con voluntad de presionar el 

gatillo, sin que sea necesario tener en cuenta 1a finalidad que 

se proponía al hacerlo, porque esa finalidad no pertenec~a a la 
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conducta. Dicho en otros términos; acción era un movimiento 

hecho con vol.untad de moverse, que causaba un resu1tado ..... " ..... 

Para 1a teorJ:a fina1ista, 1a acción no es só1o un proceso 

causa1mente dependiente de l.a vol.untad, sino por su propia 

esencia, ejercicio de l.a actividad final.. La final.idad obedece 

a l.a capacidad del. hombre de prever, dentro de ciertos l.ímites, 

l.as consecuencias de su comportamiento causal. y de conducir el. 

proceso seg~n un pl.an a l.a meta perseguida mediante l.a 

util.ización de recursos.. Los final.istas consideran a 1a vol.untad 

como un factor de conducción que supradetermína el. acto causal. 

externo .. Es decir, el. agente para cometer el. hecho del.ictivo 

piensa el. íl.J:cito y real.iza l.a conducta delictiva, porque 

vo1untad 11eva un fin y este e1 último acto que provoca la 

aparición del delito. La voluntad 11eva un contenido, la 

intención de cometer un ilícito, el propósito de 11egar a 

resu1tado. 

Los seguidores de la teoría finalista opinan que la acción 

es conducida, desde que e1 sujeto anticipadamente piensa su 

objetivo, eligiendo los medios para 1ograrlo finalmente concl.uye 

su objetivo con 1a realización de la acción manifestada al mundo 

exterior. Para éstos la acción es un comportamiento anticipado 

mentalmente, de carácter consciente. 

ZAFPAROllI, Eugenio Rad1. Qb. Cit- pdgs. 369 y 370. 
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Por 10 que se refiere a l.os de1itos de imprudencia, ésta 

consiste: "· .• en l.a ejecución descuidada de la acción final., pero 

el. carácter descuidado de l.a ejecución, es precisamente 

momento aiguno de su final.idad. La infracción de l.a norma de 

cuidado no puede equipararse a 1.a acción final, pues el. juicio de 

incorrección puede formuiarse só1o a la vista del. resul.tado que 

hab.:.Ca que evitar, el. cual hal. la en el hecho imprudente 

precisamente fuera del.a relación final. .•• " 0 

Consideran J.os final.istas que si la conducta siempre tiene 

una final.idad, al. no tomarla en consideración, no se está tomando 

en cuenta a Ia conducta, sino a un proceso causal.. 

Nos dice el. profesor López Betancourt que: "· •• Debemos 

distinguir a Ias teor~as causa1ista y rina1ista de 1a acción, en 

virtud a que a 1a primera, considera a 1a acción como un producto 

causa1 y mecánico: en cambio 1a segunda determina dirección o 

propósito a ese producto causa1, es decir, existe una vo1untad 

orientada en determinado sentido ••. " 

Existen otras opiniones de grandes tratadistas respecto a 

1as corrientes antes referidas, pero para nosotros serLa 

demasiado difLci1 reunir todas estas expresiones y considerando 

que 1a mayorLa de estas coinciden hemos tocado de manera 

JESCHECK, Hans-Heinrich.. Qh Cit. pdq. 294 

LOPEZ BETANCOURT, Eduardo.. Ob. ctt. pdq .. e 
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superficia1 estas dos teor.ías ya que no es nuestra intención 

demostrar cua1 de estas debe aplicarse en e1 derecho positivo. Ya 

que nuestra intención fue dar a 

definiciones del delito. 

las diferentes 

Para concluir diremos que en derecho penal, al delito se le 

considera como la acción u omisión il.ícita y cul.pable 

expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o 

sanción criminal.. Y respecto a la palabra definición de acuerdo 

al diccionario enciclopédico océano uno, significa: proposición 

que expone los caracteres de una cosa en este caso, serían los 

del delito. 

D.. Com'CEP'TO Jl.JRIDICO DEL DELITO .. 

Ya en páginas anteriores hablamos de la definición del 

delito ahora nos referiremos al concepto jurídico del delito. E1 

profesor Fernando Caste11anos Tena, en 1ibro denominado 

Lineamientos E1ementa1es de1 Derecho Pena1, comienza diciendo a1 

respecto; " ••• La definición jur.!dica del. de1ito debe ser, 

natural.mente, formu1ada desde e1 punto de vista del. Derecho, sin 

incl.uir ingredientes causa1es expl.icativos, cuyo objeto 

estudiado por ciencias fenomenológicas como la antropol.ogía, 1a 

socio1ogía, l.a psico1ogía criminal.es y otras ••• " 9-0 

CASTEI.J..AJIOS TE•A, Fernando. Oh cit pág .. 128 
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Si por concepto entendemos de manera fil.osófica 1a 

representación simból.ica de una idea abstracta y genera1, debemos 

buscar esto en e1 derecho penal., para poder llegar a formar un 

concepto jur:Ldico de1 delito, para tal. efecto citaremos l.as 

opiniones de algunos autores que a continuación mencionaremos. 

Ignacio Vi11al.obos dice; " .•• Una verdadera definición del 

objeto que trata de conocerse, debe ser una fórmul.a simple y 

concisa, que 11.eve consigo lo material. y lo formal del. delito y 

permita un desarrollo conceptual. por el. estudio analítico de cada 

uno de sus elementos. En lugar de hablar de violación de la ley 

como una referencia formal. de anti juricidad, o concretarse a 

buscar los sentimientos o intereses protegidos que se vul.neran, 

como contenido material. de aquel.1a vio1ación de 1a l.ey, podrá 

citarse simp1emente l.a antijuricidad como e1emento que 11eve 

consigo sus dos aspectos: formal y material: y dejando a un 1ado 

la vo1untariedad y 1os móviles egoístas y antisocia1es, 

expresión formal y como criterio materia1 sobre cul.pabilidad, 

tomar esta última como verdadero el.amento de1 delito, a reserva 

de desarrol.1ar por su aná1isis todos sus aspectos o especies ••• " 

Ahora bien para al.gunos autores 1a verdadera noción formal. 

del de1ito l.a suministra l.a l.ey positiva, y esto es mediante una 

Citado .. por CASTELLAllOS TEWA, Fernando.. Ob Cit: 
128 .. 
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amenaza de una pena para la acción u omisión de ciertos actos, ya 

que si no existe una ley que sancione una conducta ilícita 

será posible hab1ar de la existencia de un delito. 

cuando los estudiosos del derecho casi dejan en el olvido el 

positivismo, vol.vieron los ojos a la dogmática, tinico camino 

eficaz para encontrar y elaborar una verdadera teoría jurídica 

del delito, por ello se ha dicho que un concepto substancial. sólo 

puede obtenerse dogmáticamente del total ordenamiento jurídico 

penal. 

Por lo antes mencionado tenemos que del total ordenamiento 

jurídico penal, se desprende que el delito es la conducta o el 

hecho típico, antijurídico, culpable y punible, formándose 

criterio pentatómico, puesto que se consideran cinco e1ementos 

integrantes de1 de1ito, que vienen siendo; a) una conducta o un 

hecho; b) 1a tipicidad; e) 1a antijuricidad; d) 1a cu1pabi1idad, 

y e) 1a punibi1idad. 

Lo antes dicho no significa que deben ser cinco en forma 

definitiva 1os e1ementos que integren la concepción de1 de1i·to, 

podría hab1arse inc1uso de dos, de tres, cuatro, cinco, seis o 

más; 1a razón es de acuerdo a 1os autores que se encargan de1 

estudio. 

Segün Jiménez Huerta, en 1a definición de1 artícu1o 7 de1 
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código pena1 para e1 Distrito Federal ya citado con anterioridad 

se encuentra imp1.1cito el elemento culpabilidad, formulado en el 

artículo a cuando precisa que 1os delitos pueden 

intencionales, intencionales de imprudencia, en la 

actualidad ya ha sido reformado y e1 art.1cu1o a dice "Artículo B. 

Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse 

dolosa o culposa.mente". Modificaciones según el Diario Oficial 

de la Federación de fecha diez de enero de 1994. 

El autor antes referido opina de la siguiente manera " ••• El 

carácter antijurí.dico de dicho acto omisión está también 

inscrito en la fórmula sintética de la ley, por ser igualmente un 

elemento conceptual de la infracción. Cuando la acción u omisión 

enjuiciada no sea en el caso concreto anti jurí.dica, bien por 

disposición expresa de 1a ley, bien por especiales 

consideraciones que impiden que e1 acto pueda ser valorado de 

contrario a1 Derecho, no es posible hab1ar de la existencia de un 

delito, pues falta de 1os e1ementos integradores de su 

contenido conceptual ••• " 

En el comentario antes citado Jiménez Huerta nos habla de un 

hecho donde no puede existir el de1ito pues carece de un elemento 

conceptual que es la antijuricidad. Por tal razón no contradice 

al derecho y por lo mismo no puede ser sancionado dicho acto u 

JillEllZZ HUERTA, llariano. 1.6 AflTX.nJBXCIQAD. Ed- Porrua, 
S.A. lléxico 1952. p6gs. 123 y 124. 
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omisión .. 

Por ú1timo nos referiremos a 1as concepciones totalizadoras 

y ana1~tica del delito, y se trata de dos corrientes opuestas que 

pretenden establecer el criterio privatista de estudio de1 

delito; la totalizadora unitaria ve en é1 bloque monolítico 

imposible de incidir en elementos, dice que el delito es un todo 

orgánico y tal debe estudiado para comprender su 

verdadera esencia .. La concepción anal.itica o atomizadora lo 

estudia a través de sus elementos constitutivos, sin perder de 

vista la estrecha relación existente entre ellos, de manera que 

sin negar su unidad estima indispensable su análisis mediante su 

fraccionamiento .. 

Más adelante nos referiremos a todos los elementos del 

delito tanto sus aspectos positivos negativos y 

ana1izaremos aun más la concepción jurídica de1 delito. 

C. ELEllEllTOS DEL DELITO Y FAC'l'ORES llEGATIVOS. 

Ya hemos visto las definiciones que existen del delito, de 

igual forma el concepto de este, ahora entraremos a1 estudio de 

los e1ementos del delito y factores negativos del mismo.. El 

Delito tiene diversos e1ementos que conforman un todo, por ello 

es necesario retomar nuevamente algunas definiciones y conceptos 

que se refieren al mismo; Max Ernesto Mayer lo define como ya se 
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la definición; como un 

acontecimiento típico, antijurídico e imputable, también dijimos 

que Mezger lo considera como una acción típicamente antijurídica 

y culpable, podríamos continuar más definiciones, pero 

citaremos e1 concepto substancial de1 delito obtenido 

dogmáticamente y que se refiere a cinco elementos que son: la 

conducta o hecho delictivo, la tipicidad, la antijuricidad, la 

culpabilidad y la punibilidad. 

Para el profesor Castellanos Tena " ••• Los elementos 

esenciales del delito son: Conducta, tipicidad, antijuridicidad 

(o antijuricidad) y culpabilidad, más esta última requiere de la 

imputabi 1 idad como presupuesto necesario. Desde el punto de 

vista Cronológico, concurren a la vez todos los factores: por 

ello suele afirmarse que no guardan entre sí prioridad temporal, 

pues no aparece primero la conducta, luego la tipicidad, después 

la antijuricidad, etc., sino que al realizarse el delito se dan 

todos sus elementos constitutivos. Más en un plano estrictamente 

lógico, procede observar inicialmente si hay conducta: Luego 

verificar amoldamiento al tipo legal: Tipicidad: después de 

constatar si dicha conducta típica está o protegida por 

justificante y, en caso negativo, llegar a la conclusión de que 

existe la antijuricidad: en seguida investigar la presencia de la 

capacidad intelectual y volitiva del agente: imputabilidad y, 

finalmente, indagar si el autor de la conducta típica y 
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antijurídica, que es imputable, obró con culpabilidad ••• " .,.,. 

Como ya se ha dicho no existe prioridad temporal entre los 

factores integrantes del delito, pero sí indiscutible 

prelación lógica, sin embargo es interesante hacer notar que 

cuando un sujeto decide cometer un delito, lógica y temporalmente 

se da primero la culpabilidad, esto a título doloso, precedida de 

la imputabilidad, después ejecuta el acto típico y antijurídico. 

Esto confirma la necesidad de hacer una revisión de diversas 

cuestiones del Derecho Penal, consideradas por los especialistas 

como definitivas, muchas de las cuales no poseen tal carácter. 

Para continuar citaremos el comentario de Jiménez de Asúa, 

respecto la definición del de1ito, para éste es un acto 

t~picamente antijur~dico cu1pab1e, sometido a veces a condiciones 

objetivas de pena1idad imputab1e a un hombre y sometido a una 

sanción pena1. 

De 1o antes referido podemos decir que 1os elementos de1 

de1ito, segtln concepción positiva y negativa son los 

siguientes de acuerdo al autor antes citado: 

POSITIVOS NEGATIVOS 

a) conducta a) Ausencia de conducta 

b) T.ipicidad b) Ausencia de tipo 

CASTELLAllOS TEllA, Fernando- Qb. Cjt. pdq. 132 



e) Antijuricidad 

d) Imputabi1idad 

e) Culpabi1idad 

f) Condiciona1idad objetiva 

9) PUnibi1idad 

c) Causas de justificación 

d) Inimputabi1idad 

e) Inculpabiiidad 

f) Falta de condiciones 

objetivas. 

g) Excusas absolutorias. 
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Probablemente en los elementos del delito a que se ha hecho 

referencia existan algunos que no son esenciales, para nuestro 

estudio nos referiremos a los siguientes; 

1.- LA CONDUCTA Y SU AUSENCIA. 

2.- LA TIPICIDAD Y SU AUSENCIA. 

3.- LA ANTIJURICIDAD Y SUS CAUSAS DE JUSTIFICACION. 

4.- LA IMPUTABILIDAD Y LA INIHPUTABILIDAD. 

5.- LA CULPABILIDAD Y LA INCULPABILIDAD. 

1 • LA C:OWDUCTA Y SU AUSENCIA • 

Respecto a este primer punto comenzaremos por exp1icar en 

que consiste la conducta. Hemos visto que el. primer e1emento 

básico del. delito es 1a conducta, y de acuerdo al profesor López 

Betancourt ésta define " .... Como el comportamiento humano 

voluntario, positivo o negativo, encaminado a un proPósito. Lo 

que significa que só1o los seres humanos pueden cometer conductas 

positivas negativas, ya sea una actividad inactividad 
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decisión 1ibre de1 sujeto y es encaminado a un propósito porque 

tiene una fina1idad a1 rea1izarse 1a acción u omisión ..• " .... 

Para 1a conducta se han utilizado varios sinónimos, segón 1a 

definición de cada autor, y entre estos sinónimos tenemos e1 de 

hecho, acción, acto, entre otros, pero estas expresiones 

contemp1an 1a posibi1idad de una inactividad, por ta1 situación 

es m~s conveniente denominarla conducta. 

La conducta puede manifestarse por medio de la acción o de 

omisión y ésta ~1tima se subdivide en omisión simp1e y comisión 

por omisión. 

Además para 1a conducta existen varias teorías que exp1ican 

ésta, ya hemos hecho referencia a 1a causa1ista y finalista, 

ahora nos referiremos a 1a teor~a de 1a acción sintomática, 1a 

cual tiene antecedentes en 1a escuela positivista y algunos 

seguidores de esta doctrina negaban al delito entidad 

primordialmente jur~dica para ellos sólo va1ían según el grado de 

peligrosidad del sujeto. Dicha teoría mediante la crítica de los 

dogmas psicológico y político, busca negar el fundamento de 

existencia a la acción combatiendo el criterio realista. Los 

autores de esta corriente explican que el concepto admitido del 

delito puede responder las exigencias de los modernos 

LDPEZ BE'l'AllCOURT, Eduardo, Ob Cit pllg. 73 
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puebl.os de cu1tura más avanzada, primordial.mente frente a l.a 

reincidencia y a ·los del.incuentes habituales. 

Los precursores de esta teor~a presentan con sus ideas un 

punto de vista de prevención especial. Con esta corriente 

pretenden dar indicios o bases para 1a po1~tica 1egis1ativa del. 

futuro para que tenga repercusión de 1os pueb1os más modernos. 

Los que se oponen a esta teor~a, dicen que no se puede negar 

l.a conducta o acto como entidad primordial.mente jur~dica, y parte 

de 1os e1ementos del. del.ita. La teor~a sintomática a1 negar a l.a 

conducta como el.amento fundamental. del. del.ita contradice al. 

Derecho Positivo, sea, a1 derecho vigente que establ.ece 

acciones concretas reprochabl.es, constitutivas de de1itos. 

Existen otras teorías 11amadas de 1a acción dependiente de 

1a imputabi1idad, de 1a antijuridicad, o de1 tipo, 1as cua1es 

niegan 1a independencia de 1a acción, afirman que s61o 1a 

imputab1e 1o es. Para otros tratadistas 1a esencia de 1a acción 

1a juricidad y para otros 1o primario 

1a acción .. 

l.o injusto y después 

E1 profesor López Betancourt, comenta que Maggiore y spirito 

consideran 1a primera posición, determinando que 1a acción 

depende 1a imputabi1idad, negando existencia propia 

entidad jurJ:dica del. de1ito: por su parte Dohna opta por 1a 
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segunda opción exp1icando la dependencia de la acción a 1a 

antijuricidad; por último sauer define la tercera teoría que 

considera 1o primario como 1o injusto y después la acción. 

Las tres corrientes doctrinales a que hemos hecho referencia 

junto con 1a teoría sintomática niegan el valor de la acción o de 

1a conducta como elemento del delito. 

Existe una teoría de 1a acción cromática, la cual considera 

que se debe dar a 1a acción personalidad propia sin negar que 

puede soportar valoraciones insertándose en e11a atributos 

jur1.dicos como antijuricidad y culpabilidad. Esta teoría se 

contrapone a las antes citadas. 

" ••• La acción consiste en un movimiento corporal voluntario 

encaminado a 1a producción de un resul.tado consistente en l.a 

modificación de1 mundo exterior o en pel.igro de que se produzca: 

exige además de vo1untad en el. agente, una actividad corporal. •.. " .... 

Lo anteriormente citado es el. comentario de1 profesor cuel.l.o 

Ca1ón, pero en nuestro Derecho Positivo Mexicano se encuentran 

estos actos entendiéndose a 1a acción como el. aspecto positivo y 

a 1a omisión como el. aspecto negativo. 

Ya habí.amos dicho que para Jiménez de A.si.la, el. primer 

CUELLO CALOll, Euqenio, DZBFCUº pn&t • Parte Genera1 • 
Tomo I, 9• ed- Ed- •aciona1, México 1961. pág. 286. 
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carácter o características del. del.ita es ser un acto, empl.eándose 

esta pal.abra l.ugar de hecho, porque éste todo un 

acontecimiento en l.a vida, que puede generarse por l.a del. 

hombre o provocado por la natural.eza. 

El. acto sólo puede provenir de un sujeto dotado de vol.untad 

y debido a ésta lo real.iza. Entendiéndose que el. acto real.izado 

por un sujeto dotado de voluntad, no es otra cosa que l.a conducta 

humana vol.untarla que produce un resul.tado. La Legisl.ación Penal. 

no se ocupa de todos los actos: únicamente de aquel.l.os que se 

adecuan al. tipo penal. establ.ecido en el. ordenamiento jurídico, 

provocando amenazando con provocar un cambio el. mundo 

exterior. 

continuando con l.os actos de l.os seres humanos, diremos que 

además de vo1untarios también pueden invo1untarios, 1os 

primeros o sea 1os vo1untarios refieren precisamente a 1a 

CONDUCTA, porque toda conducta debe ser vo1untaria, si fa1ta 1a 

vo1untad NO HAY CONDUCTA. 

Ricardo Abarca dice •• ...... La acción e1 Derecho Pena1 

equiva1e conducta humana y por lo tanto comprende tres 

e1ementos: 1.- Un querer interno en e1 agente; 2.- Una conducta 

corpora1 de1 mismo agente, y 3.- Un resu1tado externo .... " "'"' 

ABARCA, Ricardo, El. DgRBCHQ PENAL BEXXCAMQ. F.d. CU1tura, 
lléxico, 1990, ptig. 337. 
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Para Maggiore: " .... Acción es una conducta voluntaria. que 

consiste en hacer o no hacer algo, que produce alguna mutuación 

en e1 mundo exterior .... " .. .,. 

Para Jiménez de Asúa el acto es " ..... La manifestación de 

voluntad que, mediante acción, produce un cambio en el mundo 

exterior o que por no hacer lo que se espera deja sin mudanza ese 

mundo externo cuya modificación se guardaba ••• " 

Por todo lo antes manifestado podemos concluir que la 

conducta tiene tres elementos: 

1) Un acto positivo o negativo (acción y omisión). 

2) un resultado. 

3) Una relación de causalidad entre el acto y el 

resultado. 

El acto, es el comportamiento humano positivo o negativo que 

produce un resultado Positivo será una acción, que consiste 

actividad, en un hacer, negativo viene siendo la omisión, 

una inactividad, es cuando la ley espera una conducta de un 

individuo y éste deja de hacerlo. 

JIAGGIORE,. Giuseppe,. DgRECHQ Pl!llAI.,. Tomo :r,. s• ed. Ed. 
Te•is,. Boqotd Co1olabia,. 1989. pág. 309. 

JillEllEZ DE ASUA,. Luis,. ~~~- La 
Ley y el. De1ito,. Ed. Sudamericana,. Buenos Aires,. 
Argentina,. 1990,. pl!lig. 210. 



84 

La acción se define como aque11a actividad que rea1iza e1 

sujeto produciendo consecuencias en el mundo jur~dico, en dicha 

acción debe de darse un movimiento por parte del sujeto, de esta 

manera, 1a conducta de acción tiene tres elementos: 

a) Movimiento. 

b) Resultado. 

e) Relación de causalidad. 

Ya hemos dicho que únicamente la persona humana es capaz de 

realizar conductas, y al Derecho Penal sólo le interesan éstas. 

E1 hombre puede ser sujeto activo del delito y punible a las 

sanciones penales, ya que el único ser capaz de tener 

voluntad. 

También nos hemos referido a la acción, la cual consiste en 

actividad corporal externa, y el Derecho se ocupa sólo de 

estos actos, ya que los actos llamados espirituales, como los 

pensamientos. ideas o intenciones so1as, no son sancionadas por 

e1 Derecho Positivo. 

Refiriéndonos a la Conducta de acción. ésta se integra por 

un movimiento vo1untario descrito en el tipo lega1. En este tipo 

de de1itos viola siempre una norma prohibitiva. En 1a 

conducta hay un deber jurídico de abstenerse. y en los delitos de 

omisión existe e1 deber jurídico de actuar. El Derecho Pena1 
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sólo le interesan 1as conductas prohibidas, descritas en la Ley. 

Para Caste1lanos Tena " ..• La conducta es el comportamiento 

humano voluntario, 

propósito .... " ... 

positivo negativo, encaminado 

El sujeto de la conducta siempre será el hombre, pues sólo 

la conducta humana tiene relevancia para el Derecho Penal, por 

tal situación el hombre es el único ser que puede ser el sujeto 

activo de las infracciones penales. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice al referirse 

este tema "DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LA CONDUCTA DEBE 

ENTENDERSE EL COMPORTAMIENTO CORPORAL VOLUNTARIO", esta 

referencia o definición no toma en cuenta el resultado, porque 

algunos consideran que el resultado corresponde este 

concepto, por no formar parte de 1a acción sino constituir su 

consecuencia. 

Como hemos notado el primer e1emento de la acción es el 

movimiento o actividad corporal. sin olvidar precedente a 1a 

voluntad del sujeto. 1a que constituye e1 aspecto subjetivo de 1a 

acción. La voluntad es la facultad que tienen únicamente los 

racionales de gobernar libremente y consecuentemente 

actos externos o internos. 

CASTELI..AJIOS TEllA, Fernando, Qb cit pág. 149. 
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La vo1untad se refiere a1 querer de 1a acción, por eso 

entiende que existe una re1ación de causalidad, a1 presentarse 

nexo psicológico entre e1 sujeto y 1a actividad, donde l.a 

vol.untad va dirigida a l.a realización de 1a acción. 

La parte externa de l.a acción viene siendo el. movimiento 

corporal. del. sujeto activo; consiste en el. cambio de posición del. 

cuerpo o parte de él. que real.iza el activo, sin olvidar, que se 

necesita la existencia de l.a opción ps..iquico voluntad, y del. 

elemento material. movimiento, para que l.a conducta se configure 

en forma positiva, es decir conducta de acción. 

Respecto a 1a acción podemos agregar que se real.iza por una 

manifestación de vol.untad, dirigida conforme a su esencia a un 

fin. Del ámbito de 1a acción se deben separar aque11as formas de 

conducta que no producto de una vo1untad rectora. No 

resultará exc1uida, por e1 contrario, la cua1idad de acción, de 

una conducta que se presente como resu1tado de la manifestación 

no 1ibre de ia vo1untad. 

La vo1untad de 1a acción neutra va1orativamente; 

constituye un proceso psico1ógico. Es pues también vo1untario e1 

proceso en e1 que, por coacción exterior o disposición interna, 

esto significa que no es 1ibre de decisión volitiva. Los 1~mites 

entre falta de acción y· de atribuibi1idad de acción 

existente, no se puede trazar siempre con seguridad. Esto es que 
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existen situaciones en l.as que no se puede atribuir ciertas 

conductas a sujetos que han actuado en forma invo1untaria o 

inconsciente, presentándose en estos casos J.a ausencia de 

conducta .. 

Siguiendo el. estudio de l.a conducta, ahora nos 

referiremos a una hipótesis rel.acionada con ésta, si hemos dicho 

que a toda conducta se l.e atribuye el. el.amento vol.untad, entonces 

surge el. probl.ema con l.os del.itas culposos, ya que en estos casos 

supone que no existe el. deseo de real.izar l.a conducta 

del.ictiva .. 

Respecto a J.o anterior, hemos encontrado que zaffaroni se ha 

preocupado por ana1izar estas formas, para lo cual ha creado el 

concepto de estructura de Ia conducta mediante l.a anticipación 

"BIO-CIBERNETZCA 99 en la que exp1ica que " ••• no podemos hab1ar de 

e1ementos de la conducta como si ésta se compusiese de una suma 

de aquéllos, pero podemos considerar que e1 análisis aspectos de 

1a conducta, y básicamente distinguir el aspecto interno del 

aspecto externo. 

Al aspecto interno de la conducta pertenece la proposición 

de un fin (1) y la selección de los medios para su obten• " (2). 

Siempre que proponemos un fin, retrocedemos mentalmente desde la 

representación del fin, para seleccionar los medios con que poner 

marcha la causalidad, para que se produzca el resultado 
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querido. En una se1ección no podemos menos que representarnos 

también 1os resu1tados concomitantes. 

Terminada esta etapa, pasamos a 1a exteriorización de l.a 

conducta (aspecto externo), consistente en 1a puesta en marcha de 

1a causal.idad dirección 1a producción del resul.tado. 

Ejemp1o: Nos proponemos ir a París (1); nos representamos nuestra 

presencia en París y desde al.l.í se1ec::cionamos l.os medios para 

l.1egar a París (viajar por avión, por buque, etc.); también nos 

representamos l.os resul.tados concomitantes (por buque tardamos 

más tiempo y el.lo nos hará perder más días de trabajo) (2); como 

tercer etapa, ya en el. mundo externo, ponemos en marcha l.a 

causal.idad para llegar a París: tomamos el. avión, e1 buque, 

etc ..... a 

Como hemos visto la Cibernética viene siendo un puente entre 

1as ciencias, una de sus combinaciones es 1a combinación de 1as 

ciencias f.:ísicas con 1a biologí.a, dando como resu1tado 1a. ya 

mencionada BIO-CIBERNETICA, ésta ha sostenido que en toda 

conducta hay una programación a partir de una anticipación de1 

resu1tado, indicando etapas como 1as mencionadas por e1 citado 

Zaffaroni. 

Consideramos que de acuerdo a lo antes mencionado, respecto 

1os de1itos cu1posos, significa que e1 sujeto activo de este 

ZAFFAROllX, Eugenio Radi, Qb Cit p<ig. 362. 
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tipo de conductas, no ten.fa 1a intención de obtener e1 resultado 

que hubo, ya que 1o que éste planteó fue un resul.tado diferente 

y probablemente t.1 pico, por el.1o l.a BIO-CIBERNETICA, da 

respuesta a este tipo de situaciones, puesto que anticipa el. 

resultado, ya que el. sujeto activo nunca quiere adecuarse a un 

tipo penal., pero al. preparar su conducta el. resultado obtenido 

típico aunque no lo haya querido .. En l.os del.itas dolosos al. 

momento de seleccionar la forma de actuar se hace contrariando lo 

que la Ley prohíbe. 

Por lo que se refiere al resultado podemos decir que éste es 

la consecuencia de la acción y alude exclusivamente las 

modificaciones que la conducta produce en el. mundo exterior, 

pudiendo adecuarse al. tipo descrito por 1a Ley, considerado como 

de1ito .. 

Ahora brevemente diremos que 1a re1ación de causa1idad se da 

de 1a. siguiente manera. En 1a conducta debe estab1ecerse 1a 

re1ación de causa1i.dad entre 1a acción física y e1 resu1tado 

externo para que sea atribuible a1 su jeto, esto es que debe 

existir 1a reiación causal en el nexo, entre e1 comportamiento 

humano, la consecuencia de éste y e1 resultado material; dicho 

nexo causa.1 viene a ser un e1emento de la conducta y 

e1emento de1 delito, como algunos autores lo han dicho. 

Existen varias doctrinas respecto a 1a causalidad de 1a 
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conducta y e1 resul.tado¡ una es 1a general.izadora 1a cua1 toma en 

cuenta todas l.as condiciones como causa de1 resul.tado y l.a 

individual.ización, l.a cual. considera a una de l.as condiciones 

como productora del. resultado, en rel.ación a una caracter1stica 

temporal., cuantitativa o cual.itativa. 

Estas dos teor:í.as tienen autores que l.as apoyan por ejempl.o 

l.a primera dicen que si se suprimiera una de las condiciones 

el. resul.tado no se daría, es decir que no conciben el. resul.tado 

sin l.a participación de todas l.as condiciones. 

La teor:í.a individual.izadora tiene l.as siguientes hipótesis 

comenzaremos indicándol.as de l.a siguiente manera: 

J.) Teor:í.a de l.a úl.tima condición: parte de un criterio 

temporal. y se debe estimar como causa de1 resu1tado producido, 1a 

ú1tima condición rea1izada. 

2) Teor~a de 1a condición más eficaz, en este caso es 1a 

condición que más contribuyó a1 resu1tado. 

3) Teor~a de 1a preva1encia, de1 equi1ibrio o de 1a causa 

decisiva de Binding, según e1 criterio de ésta, e1 mundo se rige 

sobre un equi1ibrío de fuerzas y e1 rompimiento de ese equi1ibrio 

es originado por aque11as fuerzas tendientes a modificar1o frente 

a 1as que quieren conservar1o. 
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4) Teoría de 1a causa eficiente o de l.a cua1idad; esta 

corriente, distingue a 1a causa gue tiene como su nombre lo 

indica 1a capacidad de ocasionar el resu1tado. 

5) Teoría de la educación o causación adecuada, para ésta, 

"Ia conducta más adecuada para producir el. resul.tado es l.a 

que debe tomarse en cuenta. 

La rel.ación de causal.idad será el. nexo entre l.a conducta y 

el. resul.tado de l.a misma. Ahora continuaremos con Ia relación de 

causal.idad en J.os del.itas de omisión entre el. acto y el. 

resultado. 

La doctrina se ha dividido entre l.os autores que opinan que 

ésta existe y entre l.os que difieren manifestándose por 

negativa de dicha rel.ación causal.. 

Según l.a opinión del. profesor López Betancourt: " .•. dicha 

rel.ación en l.os delitos de omisión, debe enfocarse a l.a 

omisión ta1, sino a 1a omisión como acción positiva pensada 

y a su resu1tado, porque 1a omisión de una conducta no es 1a 

nada, sino un "no hacer .. e1 cual. imp1ica contener o reprimir un 

impul.so para real.izar l.a acción exigida de obrar; por Io tanto, 

l.a rel.ación causal debe encontrarse en la omisión .•. " .. , 

LOPEZ BETAllCOURT, Eduardo, Ob. Cit Pilg- ea. 
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El. maestro Porte Petit nos dice al. respecto"; "· .• Nosotros 

aceptamos l.a teor.ía que sostiene que l.a relación causal. debe 

hal.l.arse en l.a omisión misma, l.o que significa, que el. sujeto 

está obl.igado a real.izar una conducta (acción), sea que l.a 

acción esperada es además exigida, y si de 11.evarse a cabo tal. 

acción, el. resul.tado no se produce, indudabl.emente existe un nexo 

causal. entre l.a omisión y el. resul.tado acaecido .•. " ª" 

El. comportamiento humano vol.untaría del. sujeto y el. 

resul.tado de comportamiento deben estar rel.ación de 

causalidad, para hacer posibl.e l.a configuración del. el.emento del. 

del.ita en cuestión, si no se presentan dichos el.ementos el. del.ita 

no existe. Es de gran importancia mencionar que habrá acción 

cuando el. sujeto rea1ice e1 hecho, causa de1 resu1tado producido 

por su propio esfuerzo, as~ como cuando se va1ga de fuerzas que 

é1 ponga en movimiento, 

del.ictivo. 

util.ice para real.izar e1 hecho 

Con J.o · antes expuesto hemos dado un en.foque de manera 

sintetizada de uno de 1os el.amentos positivos del. de1ito que de 

acuerdo a l.a doctrina se l.e ha denominado CONDUCTA, enseguida nos 

ocuparemos del. el.amento negativo de ésta, para continuar con e1 

estudio de l.a teoría del. del.ito. 

PORTE PBTXT CAJIDAUDAP, Cel.eatino, l\PVllTAJIJBl!rft>S De¡ LA 
PABTI$ GBllBR"' DB np;pgcug pQAL, Ed. Porrtla, S-A- lléx:ico 
.1983, p11.q_ 356. 
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AUSEllCIA DE COllDUCTA. 

Para dar inicio al estudio de este e1emento negativo del. 

del.ito debemos recordar que l.os el.amentos positivos son l.os que 

confirman l.a existencia del. del.ita y los negativos son la 

negación del mismo. Ya hemos dicho que si fal.ta al.guno de los 

el.ementos esenciales del. delito, éste no integrará, pues bien 

cuando fal.te l.a conducta evidentemente no habrá delito a pesar de 

l.as apariencias que el. hecho tenga. 

La ausencia de la conducta viene siendo un aspecto 

impeditivo para la formación de l.a figura delictiva, por ser l.a 

actuación humana, positiva o negativa, la base indispensable del 

delito como de todo probl.ema jurídico, ya que la conducta es el. 

soporte natural.ístico del ilícito penal, y al no existir ésta 

obviamente no habrá delito. Una vez que ha quedado c1aro que la 

ausencia de la conducta es el elemento negativo de la conducta, 

que abarca la ausencia de acción o de omisión de la misma. en la 

realización de un ilícito, pasamos al estudio de como se presenta 

esta ausencia y tenemos que es de las siguientes formas o causas: 

1. VIS ABSOLUTA O FUERZA FISICA EXTERIOR IRRESISTIBLE. 

De acuerdo con el profesor Zaffaroni, "··.Por fuerza física 

irresistible deben entenderse aquell.os supuestos que opera 

sobre el hombre una fuerza de tal entidad que le hace intervenir 
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como una mera masa mecánica ...... " •"" 

E1 mismo profesor cita 1os siguientes ejemp1os; no existe el. 

del.ita de daño cuando un sujeto que está de1ante de un escaparate 

l.l.eno de cristal.es y porcel.anas es empujado contra el. mismo 

causando un destrozo del. cristal. y de 1os objetos que ah.í se 

encontraban; no existe el. del.ita de HOMICIDIO,. cuando un sujeto 

es empujado por un grupo de cincuenta personas contra una anciana 

que queda aprisionada entre él. y l.a pared; de un sujeto que est• 

sentado al borde de una piscina,. si recibe un empel.1ón que l.e 

hace caer a l.a piscina causándol.e LESIONES, a un bañista; tampoco 

existe el. del.ita de HOMICIDIO CULPOSO,. por parte de quien va 

conduciendo un veh.ícul.o,. si su acompafi.ante l.e toma l.as manos 

haciéndol.e desviar el. vol.ante. Además refiere que existen 

ejempl.os más al.ambicados como son el. de quien ve forzado su brazo 

para escribir, etc. en estos ejempl.os no existe 1.a vol.untad del. 

hombre pese a que éste participa. 

Anteriormente en el. art.icul.o 15 fracción I primera del. 

Código Penal. del. Distrito Federal. se contempl.aba esta causa 

impeditiva de 1.a integración del. del.ita, 1.1.amada vis absol.uta, o 

fuerza f.:(sica exterior irresistibl.e, 1.o anterior dentro del. 

cap.itul.o IV cuarto denominado ••circunstancias excl.uyentes de 

responsabil.idades" y el. referido art.:!cul.o dice lo siguiente: ART. 

is.- son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal.: I-

ZAPFARONI, Eugenio Ratl1, Qb. cit p¡ig. 380 
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Obrar e1 acusado impu1sado por fuerza física exterior 

irresistib1e; en 1a actua1idad ha sido reformado y e1 artícu1o de 

referencia ahora contiene 1o siguiente: Artícu1o 15-- E1 delito 

exc1uye cuando: fracción I. E1 hecho se realice sin 

intervención de la voluntad del agente. 

De acuerdo lo antes anotado entendemos que dicha 

excluyente de responsabilidad tiene su naturaleza jurídica en la 

falta de conducta, siendo ésta la causa eliminatoria del elemento 

objetivo del delito. Por ello consideramos que no necesario 

que el derecho positivo enumere todas las excluyentes por falta 

de conducta: ya que cualquier cnpaz de eliminar 

elemento básico del delito, será suficiente para impedir la 

formación de éste, con independencia de que 1o diga o e1 

1egis1ador de manera expresa, en e1 capitu1o referente a 1as 

circunstancias exc1uyentes. 

2. VIS llAIOR O FUERZA llAYOR. 

Esta es otra hipótesis re1ativa a 1a ausencia de conducta y 

refiere a situaciones cuando e1 agente rea1iza una conducta 

de1ictiva por causa de fuerza mayor, es decir, cuando e1 sujeto 

rea1iza. una acción, tomando ésta en sentido amp1io tanto 1o 

referente a1 actuar u omitir, coaccionado por una fuerza fisica 

irresistib1e proveniente de 1a natura1ezn. 
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Tanto en 1a VIS MAIOR como en 1a VIS ABSOLUTA, no existe 1a 

vo1untad en e1 sujeto, 1a diferencia estriba en que 1a VIS 

ABSOLUTA, una fuerza irresistible proveniente de1 hombre, 

mientras que 1a VIS MAIOR, es una fuerza f~sica e irresistib1e 

proveniente de 1a naturaleza. 

3. LOS .,VI•Imrros REFLEJOS. 

Otra de ausencia de conducta, son LOS MOVIMIENTOS 

REFLEJOS, porque al igual que 1as anteriores tampoco participa 

1a voluntad del sujeto. Sin embargo ha considerado 1a 

posibilidad de culpabilidad del sujeto, cuando éste haya previsto 

el resultado o cuando no lo haya previsto, debiéndolo hacer, 

donde se presentarán tanto la culpa con representación como sin 

representación. 

Los movimientos reflejos son actos involuntarios corpora1es 

pero estos no funcionan como factores negativos de 1a conducta 

cuando pueden ser contro1ados por e1 sujeto o por 1o menos 

reta.rdar1os. 

Adem~s de 1os aspectos antes mencionados, también a1gunos 

autores, han considerado e1 SUERO, EL HIPNOTISMO Y EL 

SONAMBULISMO, como causas de ausencia de conducta, pero no existe 

un consenso a1 respecto, ya que otros sitúan estos aspectos entre 

1as causas de inimputabilidad. 
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La opinión de1 profesor López Betancourt, es que por lo que 

refiere al SUERO, es más certero clasificarlo como ausencia de 

conducta, ya que al encontrarse dormido el sujeto no tiene 

voluntad ni dominio sobre sí mismo. 

El sueño es considerado como el descanso regular y periódico 

de los órganos sensoriales y del movimiento, acompañado de 

relajación de los músculos y disminución de varias funciones 

orgánicas y nerviosas así como de la temperatura del cuerpo. Su 

función es reparar las energías físicas y mentales gastadas la 

vigilia, durante el sueño se evade el control de la razón y de la 

voluntad, aparentemente por el aumento de la actividad del 

sistema nervioso. 

Por lo que respecta al HIPNOTISMO, éste es un procedimiento 

para producir el llamado sueño magnético, por fascinación. 

influjo personal o por aparatos personales. De acuerdo a la 

opinión del maestro Porte Petit. pueden presentarse los 

siguientes casos en el HIPNOTISMO: 

" .•• lo. Que se hipnotice al sujeto sin su consentimiento y 

realice una conducta o hechos tipificados por la ley penal. 

En este caso el sujeto es responsable. 

2o. Que se hipnotice al sujeto con su consentimiento con 
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fines de1ictuosos. 

En esta hipótesis e1 sujeto es responsab1e, pues estamos 

ante 1a a.ctio 1iberae in causa, cuando el. sujeto se col.ocó 

intencional.mente en ese estado para cometer el. delito. 

3o. Que se hipnotice al. sujeto con su consentimiento, sin 

intención del.ictuosa por parte de éste. 

En esta ú1tima hipótesis, el. sujeto responsabl.e de 

del.ito col.poso, con cul.pa con representación o sin el.la, según el. 

caso ••• " •• 

EL SONAMBULISMO es el. estado psíquico inconsciente, mediante 

el. cual. l.a persona que padece suefio anormal. tiene cierta aptitud 

para levantarse, andar, hablar y ejecutar otras cosas, sin que al. 

despertar recuerde al.ge. 

Según l.a autorizada opinión del maestro Ignacio Vil.l.al.obos, 

el. sonambul.ismo si existe conducta, más fa1ta una verdadera 

conciencia: el. sujeto rige por imágenes de l.a 

subconsciencia, provacadas por sensaciones externas o internas y 

por estímu1os somáticos o psíquicos: esas imágenes sólo producen 

una especie de conciencia, no correspondiente a 1a rea1idad, por 

tal situación debe considerarse como causa de Inimputabi1idad. 

PORTE PETIT CAMDAUOAP, Ce1estino, Qb Cit p4g. 421. 
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Para e1 profesor López Betancourt, " •.. debemos considerar el 

sonambulismo dentro de 1as causas de ausencia de conducta, por 

existir vo1untad de1 sujeto •.. " ''"" 

Como hemos visto la AUSENCIA DE CONDUCTA,. es el. aspecto 

negativo de J.a CONDUCTA, y sus manifestaciones son; LA VIS 

ABSOLUTA O FUERZA EXTERIOR IRRESISTIBLE; LA VIS MAIOR O FUERZA 

MAYOR; LOS MOVIMIENTOS REFLEJOS; y para algunos autores EL SUERO; 

EL HIPNOTISMO Y EL SONAMBULISMO. Con todo lo anterior damos por 

concluido el estudio de LA CONDUCTA y su ASPECTO NEGATIVO, claro 

está que es de manera sintetizada puesto que no es la intenc.i.ón 

realizar una profunda investigación respecto a cada elemento. 

2- LA TIPICIDAD Y SU AUSEllCIA-

Continuando con el estudio de la teorLa genera1 de1 de1ito 

ahora hab1aremos de 1a TIPICIDAD, siendo ésta 1a adecuación de 1a 

conducta a1 tipo pena1. Existen diversas definiciones de 

tipicidad y vamos a referirnos a a1gunas de éstas: 

Para Jiménez de Asúa 1a ti.picidad es n ••• 1a exig.ida 

correspondencia entre e1 hecho rea1 y 1a imagen rectora expresada 

en 1a 1ey en cada especie de infracción ••. " .... 

LOPEZ DETAllCOURT, Eduardo, pt> cit. p.!lg .. 102. 

JillEllEZ DE ASDA. Lui.s, TBATAQO QE npgcffQ PgJIAL, Tomo 
III. 2a. ed. Ed. Losada S.A •• Buenos Aires Argentina 
1958. p.!lg. 744 .. 
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Para Laureano Landaburu " ...... 1a tipicidad consiste en 

cua1idad o caracter~stica de 1a conducta punib1e de ajustarse o 

adecuarse a 1a descripción formulada en los tipos de la ley 

penal ..... " •"' 

Mariano Jiménez Huerta también realizó un estudio respecto 

la tipicidad y éste ...... consideró que l.a adecuación t.!pica 

significa, encuadramiento o subsunción de la conducta principal 

en un tipo de delito y subordinación o vinculación al mismo de 

las conductas accesorias ..... " •• 

cuando no hay una adecuación de la conducta al tipo penal, 

podemos afirmar que no hay delito. 

Debemos tener cuidado de no confundir tipicidad con tipo, la 

primera se refiere a la conducta y el segundo pertenece a la ley, 

a la descripción o hipótesis p1asmada por e1 1egis1ador sobre un 

hecho i1~cito. es 1a fórmu1a 1ega1 a 1a que se debe adecuar 1a 

conducta para 1a existencia de un de1ito. 

Dentro de 1a doctrina. 1a tipicidad fue creada por Ernest 

Von Be1ing. quien 1a consideró independientemente de 1a 

antijuricidad y de 1a cu1pabi1idad. En un principio concibió a1 

LAllDABARU. Laureano. EL og1.TTQ ex-> BSTBUC"ftJBA. Revista 
Penal., Tomo :r. No .. z. pág. 471-: 

JZllBllEZ HUERTA. llari.ano. 
116xico 1955. plig .. 207 

LA TTpXCTDAQ. Ed. Porrda. 
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lado 

1os subjetivos, es decir, la concepción del delito era en base a 

los hechos externos. 

La tipicidad tiene su fundamento legal en el art~culo 14 de 

1a Constitución Política de 1os Estados Unidos Mexicanos, párrafo 

tercero, que a la letra dice "En los juicios del orden criminal 

queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de 

razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito que se trata. 

La tipicidad es uno de los elementos esenciales del delito 

cuya ausencia impide configuración. Para el maestro 

Caste11anos Tena, la tipicidad es: " ... e.l encuadramiento de 

conducta con la descripción hecha en la ley; la coincidencia del 

comportamiento 

la acuñación 

legislativa ••• " •• 

el descrito por el legislador. Es, en suma, 

adecuación de un hecho la hipótesis 

Una vez que hemos hablado de lo que es la tipicidad, pasemos 

al estudio del. tipo y sus elementos. El tipo penal es la 

descripción hecha por el legislador, de conducta 

antijurídica, plasmada en ley. se ha considerado al tipo 

penal, 

descriptiva. 

un instrumento l.egal necesario y de naturaleza 

CASTELLAllOS TEllA, Fernando, Oh Cit pág. 166 .. 
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E1 tipo pena1 también se conforma de 1as moda1idades de l.a. 

conducta, como pueden ser e1 tiempo, lugar, referencia legal a 

otro ilícito, asi como de 1os medios empleados, que de no darse, 

tampoco será posible se dé la tipicidad. 

La. conducta del hombre en la realización de un delito, 

representa una cantidad infinita de datos, es imposible captar 

todos e1l.os en una descripción legislativa, por l.o tanto l.a 

sencillez o complejidad conceptual. de 1a conducta antijurídica 

recogida en el. tipo penal., l.e da forma e integra sus el.amentos. 

consideramos que no existe una técnica l.egisl.ativa única, 

para l.a tipificación penal. de conductas antijurídicas, ya que 

siempre va a infl.uir l.a compl.ejidad o senci11ez de la conducta 

que se quiera mo1dear en un tipo pena1. De esta manera será muy 

diverso e1 tipo pena1, cuando en é1 se describa un resu1tado 

materia1 y tangib1e, como en e1 caso de presentarse conductas 

normadas por a1guna especia1 situación de1 sujeto que actua. 

Podemos seña1ar que en 1a descripción de 1os de1itos 

pena1es, p1asmado en e1 Código Pena1 o en a1guna 1ey especia1, 

siempre intervendrán e1ementos de a1cance diverso. 

Por 1o antes dicho, e1 comportamiento antijur~dico descrito 

por e1 1egis1ador en e1 tipo pena1 será puntua1izado en a1gunas 

ocasiones mediante 1a descripción de 1os e1ementos objetivos de 
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1a conducta, otras, será haciendo referencia a la valoración 

normativa de 1a misma y algunas más 1o hará mediante e1 especial 

aprecio de1 fondo mismo de la intención o ánimo de autor. 

Siguiendo al profesor López Betancourt, los elementos del 

tipo penal son: "· .• a) El presupuesto de l.a conducta o el hecho, 

b) El sujeto activo, e) El sujeto pasivo, d) El objeto jurídico, 

e) El objeto material, f) Las modalidades de la conducta, q) 

Elementos normativos, y h) Elemento subjetivo del injusto .... " 

Las modalidades de la conducta como ya dijo son; 

referencias temporales, referencias espacia.les,, referencias a 

otro hecho punible, de referencia de otra índole y medios 

empleados .. 

Algunos autores sólo consideran como e1ementos de1 tipo a 

1os siguientes: la acción, sujeto y objeto. Nosotros 

adherimos la opinión del profesor López Betancourt, por 

considerarla completa desde nuestro particular punto de vista. 

Por último nos referiremos a la clasificación de los tipos, 

los cuales pueden ser normales y anormales, a veces el legislador 

incluye en la descripción típica elementos normativos o 

subjetivos. Si las palabras empleadas se refieren a situaciones 

puramente objetivas, se estará en presencia de un tipo norma1. 

LOPEZ DETAMCOURT, Eduardo, Q~ pág. 117 
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si se hace necesario estab1ecer una val.oración ya sea cu1tural. o 

jur.i.dica, e1 tipo será anormal., por ejempl.o y de acuerdo a1 

maestro Castel.l.anos Tena, el. HOMICIDIO, es normal., mientras el. 

tipo penal. del. ESTUPRO anormal.. 

La diferencia entre tipo penal. normal. y tipo anormal. estriba 

que, mientras el. primero contiene conceptos puramente 

objetivos, el. segundo describe, además situaciones val.oradas y 

subjetivas. Si l.a l.ey empl.ea pal.abras con un significado 

apreciabl.e por l.os sentidos, tal.es vocabl.os son el.amentos 

objetivos del. tipo, como l.a pal.abra cópul.a en el. estupro. cuando 

l.as frases usadas por el l.egisl.ador tienen un significado tal., 

que requieren ser val.oradas cul.tural. o jur~dicamente, constituyen 

e1ementos normativos de1 tipo, como 1as pa1abras casta y honesta 

en e1 estupro. 

Pero además de ios e1ementos objetivos y normativos, también 

existen 1os subjetivos, estos se dan cuando 1a descripción 1ega1 

contiene coriceptos cuyo significado se resue1ve en un estado 

anímico de1 sujeto como es e1 caso de1 engaño en e1 tipo pena1 

de1 de1ito de fraude. 

AUSEllCIA DE TIPICIDAD. 

cuando no se integran todos 1os e1ementos descritos en e1 

tipo 1ega1, presentan e1 aspecto negativo de1 de1ito 11amado 
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ATIPICIDAD, siendo ésta 1a falta de adecuación de 1a conducta al 

tipo penal. 

delictuosa. 

Si la conducta típica jamás podrá ser 

Es de gran importancia diferenciar la atipicidad de la falta 

de tipo, si la atipicidad la falta de adecuación de la 

conducta al tipo penal, en la falta o ausencia de tipo no existe 

descripción de la conducta o hecho, en la norma penal. 

Nos dice el maestro Castellanos Tena, ....... En el fondo, 

toda atipicidad hay falta de tipo; si un hecho especí.fico 

encuadra exactamente en el descrito por la ley, respecto de él 

existe tipo .... " .,, 

Jiménez de Asúa dice al respecto; "· •• Ha de afirmarse, pues, 

que existe ~usencia de tipicidad en estos dos supuestos: a) 

Cuando no concurren en un hecho concreto todos 1os elementos del 

tipo descrito en el Código Pena1 o en 1as 1eyes pena1es, y puesto 

que son varias 1as re1aciones y e1ementos de 1os tipos, distintas 

también 1as hipótesis que pueden concebirse e atipicidad. 

propiamente dicha); b) Cuando 1a 1ey pena1 no ha descrito 1a 

conducta que en rea1idad presenta con características 

antijurídica (ausencia de tipicidad, en sentido estricto) .•. " -.~ 

CASTELLAllOS TERA, Fernando, Q~ pág. 173. 

JillEllEZ DE ASUA, Luis, Ob Cit Tomo III. pág. 940 
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Vol.viendo a 1os comentarios del. maestro caste11anos Tena 

éste nos dice 1<> siguiente: " ••• Las causas de atipicidad pueden 

reducirse a 1as siguientes: a) Ausencia de 1a cal.idad exigida por 

l.a l.ey en cuanto a l.os sujetos activo y pasivo; b) Si fal.ta el. 

objeto material. o el. objeto jur~dico; e) cuando no se dan l.as 

referencias temporal.es o espacial.es requeridas en el. tipo; d) Al. 

no real.izarse el. hecho por l.os medios comisivos espec~fícaaente 

señal.ados en l.a l.ey; e) Si fal.tan l.os elementos subjetivos del. 

injusto l.egal.mente exigidos; y. f) Por no darse. en su caso. l.a 

antijuricidad especial ••• """"' 

cuando el. l.egis1ador se refiere a cierta calidad del. sujeto 

activo. por ejemplo en l.a conducta o comportamiento del. activo en 

e1 de1ito de pecu1ado, en este caso 1a ca1idad es que deba ser 

encargado de un servicio púb1ico. En e1 caso de1 pasivo. si no 

existe 1a institución o interés por proteger, no habrá objeto 

jurídico. 

A veces e1 tipo pena1 describe e1 comportamiento bajo 

condiciones de 1ugar o tiempo: si no operan, 1a conducta será 

at~pica: un ejemp1o sería cuando exige 1a rea1ización de1 hecho 

en despob1ado o con vio1encia. 

Si 1a hipótesis 1ega1 precisa de moda1idades específicas, 

estas han de verificarse para 1a integración de1 i1ícito: por 

CASTELLAllOS TEllA, Fernando, Ob Cit p&lg_ 173 
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ejemp1o en e1 caso de 1a violación cuando exige que la conducta 

se realice por medio de l.a violencia física o mora1. 

Existen tipos donde se contienen elementos subjetivos del 

injusto; estos constituyen referencias tipicas a la voluntad del 

agente o al fin que persigue. Diversas descripciones delictivas 

aluden a l.os conceptos: "Intencional.mente" "a sabiendas" "con el 

propósito" y otros, cuando no existan hará operar una atipicidad. 

Por excepción algunos tipos captan especial. 

antijuricídad, como sucede en el articulo 285, del. Código Penal 

para el. Distrito Federal., relativo al delito de allanamiento de 

morada, al señal.ar en la descripción que el comportamiento 

efecttle "sin motivo justificado" "fuera de 1os casos en que la 

1ey 10 permita". 

permisión 1ega1, no 

de1itos serian, por 

Entonces a1 obrar justificadamente, 1a 

colma el tipo y las causas que en otros 

natura1eza. causas de justificación, en 

estos casos son atipicidades. 

Con l.OS comentarios dados hasta este momento damos por 

conc1uido el. estudio del elemento de1 de1ito 11amado TIPICID~D y 

su AUSENCIA, para continuar con el tercero en el. orden que nos 

hemos establ.ecido. 
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3. LA AllTIJURICIOAD Y SUS CAUSAS DE JUSTIFICACICJll. 

La antijuricidad está considerada como un elemento positivo 

de1 delito, esto significa que cuando una conducta 

antijurídica, es considerada como de1ito, ya que es contraria a 

1as normas pena1es. 

Nos dice e1 maestro Castellanos Tena ..... E1 delito es una 

conducta humana; pero no toda conducta humana es del ictuosa, 

precisa además, que sea típica, anti jurídica y culpable .... " .,. .. 

tal motivo es que ahora estudiaremos el elemento antijuridicidad 

o también llamado antijuridicad, que consideramos esencial para 

la integración del delito. 

La antijuridicidad es un concepto negativo, UN ANTX, por 

ello existe dificultad para dar sobre ella una idea positiva, 

pero consideramos que siempre se acepta como antijurídico todo 10 

contrario a1 Derecho. 

Para a1gunos autores, la anti juridicidad no surge 

propiamente de1 Derecho Pena1, sino de todo orden jurídico, ya 

que puede presentarse o provenir de cua1quier parte de1 Derecho; 

por ejemp1o nos dice e1 profesor López Betancourt, "· .• si a1guien 

11eva su automóvi1 a reparar a un ta11er mecánico y no paga 1a 

reparación, e1 dueño de1 ta11er puede retener el automóvil, 

CAST~S TER"A, Fernando, Ob. Cjt pág. 175. 
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rea1izando una conducta que típica, pero que no 

antijur~dica porque está amparada por un precepto permisivo que 

no proviene de1 Derecho Pena1, sino del. Derecho Privado .... " 7 
.. 

De esta forma se considera l.a antijuridicidad como e1 choque 

de l.a conducta con e1 orden jurídico, el. cua1 tiene además del 

orden normativo, 1os preceptos permisivos. 

Para al.gunos autores, l.a anti juridicidad es considerada como 

e1 aspecto más importante de1 del.ita, ya que no es so1amente un 

e1emento o carácter de1 mismo, sino es su esencia, y es más su 

propia naturaleza .. 

Segtln cuel. l.o Cal.ón, l.a anti juridicidad "' ...... presupone un 

juicio, una estimación de l.a oposición existente entre el. hecho 

real.izado y una norma Jurídico-penal. .. Tal juicio es de carácter 

objetivo. por só1o recaer sobre 1a acción ejecutada ••• " .... 

Para Sebastián So1er no basta observar si 1a conducta 

t~pica. se requiere en cada caso verificar si e1 hecho examinado. 

adem~s de cump1ir ese requisito de adecuación externa. constituye 

una vio1ación de1 Derecho entendido su tota1idad. como 

orqanisno unitario. este profesor argentino textua1mente dice 

LOPEZ BBTAllCOURT, Zd!uardo, Qb. cit. pdg • .1.39. 

CUELLO CALOll, Eugen.io, QFRFOMl pga1, Parte General. 
oro.o, I, ec:I. Ed. Boscb, Barcel.ona, Bspafia .1.962, pdq. 
284. 
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" ••• Nadie ha expresado con más e1egancia que Carrara ese dob1e 

aspecto de adecuación a 1a 1ey y de contradicción a1 Derecho, 

cuando dice que e1 de1ito es una disonancia armónica, pues en 1a 

frase se expresa, en e1 modo más preciso, 1a dob1e necesidad de 

adecuación de1 hecho a 1a figura que 1o describe y de oposición 

a.1 principio que 1o valora •.. 11 7
"' 

Téngase presente que e1 juicio de antijuridicidad comprende 

1a conducta en su fase externa, pero no es su proceso psicológico 

causa1; e11o corresponde a 1a culpabilidad. La antijuridicidad 

puramente objetiva, atiende sólo al acto, 1a conducta 

externa. Para 11egar a 1a afi.rmación de que una conducta es 

antijurídica, se requiere necesariamente juicio de valor, una 

estimación entre 

va1ores de1 Estado. 

conducta en su fase materia1 y 1a esca1a de 

Porte Petit, dice "· ... una conducta 

antijurídica, cuando siendo típica no está protegida por una 

causa de justificación ••. " .... 

De todo 1o anterior podemos afirmar que 1a antijuridicidad 

radica en 1a vio1ación de1 va1or o bien protegido a que 

contrae e1 tipo pena1 respectivo; 1os mandatos y prohibiciones de 

1a 1ey pena1 rodean protegiendo y sa1vaguardando e1 bien 

SOLER, Sebasti4n, D'fiRRCffO pgllAL ABGSllTIMQ, 2a. ed.. Ed
Tipogir4fica Editora Argentina, Buenos Aires Argentina 
1985, pilg .. 344-

PORTE PETIT CAllDAUDAP, Ce1estino, PRQGRª"ª ng pgpSCHQ 
~Parte Genera1, 2a.. ed .. Ed. Tri11as, lléx.ico 1990, 
p11.q_ 285 .. 
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jur.idico. 

Carrara dec.ia que e1 delito es 1o contrario a 1a 1ey, es una 

infracción a 1a 1ey del Estado, pero Carlos Binding, descubrió 

que e1 de1ito no es 10 contrario a la 1ey pena1, sino más bien e1 

acto que ajusta 1o previsto por dicha 1ey. Estos 

coaentarios se hacen en virtud a 1o primeramente expuesto. 

Se hab1a en 1os textos de antijuridicidad formal y material 

señalando en 1a primera que para que una conducta sea considerada 

co•o de1ito, es necesario que infrinja una norma estatal, 

mandato o prohibición del orden jur.idico. En el segundo caso 

dá cuando se contradicen a 1os intereses colectivos. 

Todo lo antes mencionado se refiere a la antijuridicidad y 

de acuerdo a. las opiniones de los estudiosos del derecho, 

ahora veremos un comentario más de1 profesor Caste11anos Tena, ya 

que éste hab1a de 1a ausencia de la antijuridicidad; 

11 ••• Siguiendo e1 plan que nos hemos impuesto, de señalar los 

factores positivos y negativos de1 de1ito, debemos de examinar la 

ausencia de anti juridicidad. Puede ocurrir que la conducta 

típica esté en aparente oposición al Derecho y sin embargo no 

antijurídica por mediar alguna causa de justificación. Luego 1as 

causas de justificación constituyen e1 elemento negativo de 1a 

antijuridicidad. Un hombre priva de la vida a otro; su conducta 

es típica por ajustarse a 1os presupuestos de1 artículo 302 de1 
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Código Pena1 de1 Distrito Federa1 de 1931, y sin embargo puede no 

ser antijurídica si se descubre que obró en defensa 1eg~tima, por 

estado de necesidad presencia de cua1quier otra 

justificante ••• "~ 

CAUSAS DZ JUSTIPICACIOll. 

Las causas de justificación son aque11as condiciones que 

tienen e1 poder de exc1uir 1a antijuridicidad de una conducta 

tÍpÍC8. Representa un aspecto negativo de1 de1ito, cuando se 

presenta una causa de Justificación, fa1ta un e1emento esencia1 

de1 de1ito que viene siendo precisamente 1a antijuridicidad, por 

el.1o podemos 11amar1as e1iminatorias de 1a 

anti juridicidad. 

No debemos confundir 1as causas de justificación con otras 

eximentes, ya que existe entre e11as una distinción precisa en 

función de 1os diversos e1ementos esenciales de1 delito que 

anul.an, ~bjetivas, referidas a1 hecho e impersonal.es; 1as de 

inculpabilidad son de naturaleza subjetiva, personales 

intransitiva; las de incul.pabi1idad difieren de las de 

inimputabilidad, en tanto que las primeras se refieren a la 

conducta completamente capaz de un sujeto, y las segundas afectan 

precisamente ese presupuesto de capacidad para obrar penalmente, 

en diversa forma y grado. El inimputable es psicológicamente 

CASTELLAIK>S TEllA, Fernando, Qb. cit p4g. 179. 
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incapaz, de modo perdurab1e o transitorio, para toda c.lase de 

acciones. Las causas de incu.lpabilidad anu.lan la incriminación 

quien fue capaz; .las de Inimputabi.lidad borran .la presunción 

de responsabilidad de quien no pudo tener.la. E.l inimputable, no 

desde un principio el destinatario de las normas de.l deber. 

De acuerdo a .la opinión de Jiménez de Asúa; en .las causas de 

justificación hay de.lito, en .las de inimputabi.lidad hay 

de.lincuente y en .las excusas absolutorias no hay pena. 

" ••• Como .las causas de justificación recaen sobre .la acción 

rea.lizada, son objetivas, se refieren al hecho y no al sujeto; 

atañen la rea.lización externa. otras eximentes son de 

naturaleza subjetiva, miran a.l aspecto personal del autor ••• " • 0 

Lo anterior es de acuerdo al comentario del maestro Caste11anos 

Tena. 

Dentro de 1as causas de justiEicación, e1 agente obra con 

voluntad consciente, en condiciones norma1es de imputabilidad, 

pero su conducta no será de1ictiva por ser justa conforme a 

Derecho. Es as~ como no podrá exig~rsele responsabi1idad a1guna, 

ya sea pena1 o civil, porque quien actúa conforme a oerecho, no 

puede 1esionar ningún bien jur~dico. 

La opinión del profesor López Betancourt, es la siguiente: 

CAST'ELLAllOS TIOIA, Fernando, Oh cit pdg. 1834 
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" .•• Las causas de Justificación son aquel.1.os actos real.izados 

conforme al. Derecho, decir, que 1es hace fa l. ta 1.a 

anti juridicidad requerida para poderl.es tipificnr 

del.ito .•• " ... 

un 

En nuestro Derecho Positivo Mexicano, 1.as causas de 

justificación se encuentran señal.adas en el. artícul.o 15 del. 

Código Penal. para el. Distrito Federal., en 1.as fracciones IV, V y 

VI, 1.as fracciones a que se ha hecho referencia, textual.mente 

dice: Artícul.o 15. El. delito se excl.uye cuando; ••• fracciones ••• 

IV.. Se repel.a una agresión real., actual. o inminente, y sin 

derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, 

siempre que exista necesidad de 1.a defensa y racionalidad de 1.os 

medios empl.eados y no medie provocación del.osa suficiente e 

inmediata por parte del. agredido 

defiende. 

de persona quien se 

Se presumirá como defensa l.egítima, sa1vo prueba en 

contrario, e1 hecho de causar daño a quien por cual.quier medio 

trate de penetrar. sin derecho. al. hogar del. agente. a1 de su 

famil.ia. a sus pertenencias. a J.os de cual.quier persona que 

tenga l.a obl.igación defender. a1 sitio donde se encuentren bienes 

propios o ajenos respecto de l.os que existe 1a misma obl.igación: 

o bien l.o encuentre a1guno de aquel. l. os J.ugares en 

circunstancias tal.es que revel.en l.n probabil.idad de una agresión. 

LOPEZ BE'TAJICOURT. Eduardo. Ob et t pdg. 144. 
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v. se obre por 1a necesidad de salvaguardar un bien 

jur1.dico propio o ajeno, de un pe1igro rea1, actua1 o inminente, 

no ocasionando do1osamente por e1 agente, 1esionando otro bien de 

menor o igua1 va1or que e1 sa1vaguardado, siempre que e1 pe1igro 

no sea evitab1e por otros medios y e1 agente no tuviere deber 

jurídico de evitar1o. 

VI. La acción 

un deber jurídico 

1a omisión se realicen en, cump1imiento de 

en ejercicio de un derecho, siempre que 

exista necesidad racional de1 medio empleado para cumplir e1 

deber o ejercer e1 derecho, y que este ~1timo no se realice con 

e1 sólo propósito de perjudicar a1 otro. 

De acuerdo a 10 antes anotado, podemos darnos cuenta que en 

1a fracción rv, se contempla LA LEGITIMA DEFENSA, que es una de 

1as causas de Justificación que actua1mente contemp1a e1 Derecho 

Positivo; por 10 que se refiere a 1a fracción v en ésta nos 

encontramos 1a causa denominada ESTADO DE NECESIDAD, también 

acorde a1 ordenamiento jur~dico ya referido; EL CUMPLIMIENTO DE 

UH DEBER o EJERCICIO DE UN DERECHO, se encuentra en 1a fracción 

vz, de 1a misma manera como ya 10 hemos indicado. 

Por 1o que se refiere a 1a OBEDIENCIA JERA.RQUICA y EL 

IMPED:IMENTO LEGITIMO, con 1as reformas que se rea1izaron a1 

Código Pena1 para e1 Distrito Federa1 en materia común y para 

toda 1a Repúb1ica en materia federa1, de1 10 de enero de 1994, 
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del artículo 15 del Código 

Consideramos que e1 fundamento 1egal de las CAUSAS DE 

JUSTIFICACION, encuentran precisamente e1 artícu1o 

previamente mencionado ( artícu1o 15 del Código Penal para e1 

Distrito Federa1 

Materia Federal) 

materia común y para toda la República 

las fracciones IV, V y VI, de las cuales ya 

hemos referido su contenido. 

En el otro comentario del profesor Castellanos Tena, nos 

dice: " •.• Mientras las justificantes, por ser objetivas, 

aprovechan a todos los copartícipes, las otras eximentes no. Las 

de Justificación reales, favorecen cuantos 

intervienen, quienes en última instancia resultan cooperando en 

actuación perfectamente jurídica, acorde con e1 Derecho .. 

Cuando las eximentes son personales, si bien no dan lugar 

incriminación, sí puede ser procedente la responsabilidad 

reparación civil; en cambio, tratándose de justificantes, por ser 

la conducta apegada al orden jurídico, acarrean ninguna 

consecuencia, ni civil, ni penal, pues como dice Cuello Calón, de 

quien obra conforme a Derecho no puede afirmarse que ofenda 

lesione intereses Jurídicos ajenos. Sin embargo, Carrancá y 

Truji11o anota excepción, seña1ada en el Código Civil (art. 

1911): "Cuando al ejercitar un derecho se causa daño a otro, hay 

obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se 
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ejercitó a fin de causar e1 daño, sin utilidad para e1 titular 

del derecho .... " -~ 

Probablemente e1 articulo a1 que se hace referencia el 

1912, del Código Civil para e1 Distrito Federal, puesto que 

dicho articulo lee lo siguiente: Art.. 1912 .. - Cuando al 

ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de 

indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a 

fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho. 

Siguiendo con esta hipótesis, consideramos que es correcta la 

apreciación antes indicada .. 

Existen eximentes de responsabilidad expresamente 

destacadas en la ley y a estas se les conoce como "SUPRALEGALES" 

esta denominación es de acuerdo a los estudiosos del derecho, 

que s61o pueden operar si desprenden pero lo cierto 

dogmáticamente, decir de1 ordenamiento positivo: pero la 

doctrina designa as~ a las causas impeditivas de la aparición de 

a1gtln factor indispensable para la configuración del delito y que 

1a ley no enuncia en forma especLfica. 

Cuando se alude a la supralegalidad produce la impresión de 

que nos referimos a a1go que está por encima de las disposiciones 

positivas, cuando en realidad estas eximentes derivan de la 

propia l.ey. 

CAST~S TEllA, Fernando, Ob .. Cit pág. 183-
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Tratándose de 1as causas de justificación no puede hablarse 

de causas supra1ega1es. Toda antijuricidad se descompone en 

contenido material sociológico de oposición al orden, de 

inconveniencia para la vida colectiva y una declaración expresa 

hecha por el Estado, que constituye la antijuricidad formal y que 

no puede eliminada sino por otra manifestación del mismo 

género legal. Esta antijuricidad formal, no puede ser destruida 

sino por otra declaración legal, de tal suerte que aun cuando 

1a desaparición de1 contenido material de inagináramos 

antijuricidad un acto, este cotinuaría siendo antijurídico 

formalmente, mientras la ley no admitiera y declarase formalmente 

también aquella desaparición de la antijuricidad. subsistiendo 

con el.l.o el. ca~ácter del.ictuoso del. acto descrito en el. tipo 

penal.. 

Como podemos ver. l.a el.iminación total. material. y formal. de 

l.a antijuricidad requiere, pues. una decl.aración legal.. que no 

exige respecto de ningún otro de l.os elementos del. del.ita. 

Por l.o anterior podemos afirmar que mencionadas o no en l.a 

ley r l.as excl.uyentes que refieren al acto humano, 1a 

imputabilidad o a la cul.pabil.idad. pueden producir sus efectos. 

La excluyente de antijuricidad. en cambio, sól.o se integra por l.a 

declaración o el reconocimiento hecho por l.a l.egisl.ación, por 

éste el. único medio de neutral.izar la antijuricidad formal. a que 

da vida también una declaración legal. 
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Ya hemos dicho que dado e1 doble carácter tanto material 

como formal de la antijuridicad. sólo puede ser eliminada por una 

declaración expresa de1 legislador. El Estado excluye la 

antijuricidad que en condiciones ordinarias subsistirf.a, cuando 

existe el interés que trata de proteger, cuando 

concurriendo dos intereses jurf.dicamente tutelados, no pueden 

salvarse ambos y el Derecho opta por el más valioso. Por tal 

motivo la razón de ser de las causas de justificación se funda; 

en la ausencia de interés y en función del interés preponderante. 

Por lo que se refiere a la ausencia de interés podemos decir 

que normalmente el consentimiento del ofendido es irrelevante 

para eliminar el carácter antijurf.dico de una conducta, debido a 

que el delito só1o vu1nera intereses individua1es, sino 

también co1ectivos, pero ocasionalmente e1 interés social 

consiste 1a protección de interés privado del cual 

libremente puede hacer uso el titular, só1o entonces cobra vigor 

e1 consentimiento del interesado y cuando sucede esto nos 

encontramos en 1a hipótesis de ausencia del interés, puesto que 

e1 consentimiento de1 ofendido elimina el carácter antijuríqico 

de una conducta, por ende resulta idóneo para excluir la 

antijuricidad y lo mismo ocurre cuando el Derecho repunta ilicita 

una conducta sin la anuencia del sujeto pasivo, en ambos casos al 

otorgarse el consentimiento está ausente el interés, que el orden 

jurídico trata de proteger. 
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Por 1o que se refiere a1 interés preponderante. cuando 

existen dos intereses incompatib1es, e1 Derecho, ante 1a 

posibi1idad de que ambas subsistan, opta por 1a sa1vación de1 de 

mayor va1ía y permite e1 sacrificio del menor, como único recurso 

para 1a conservación del preponderante. 

Por 1o referido anteriormente es que se justifica 1a defensa 

legítima, e1 estado de necesidad, e1 cumplimiento de un deber y 

e1 ejercicio de un derecho. Agregan unos autores que también una 

hipótesis es ~., obediencia jerárquica y e1 impedimento legítimo, 

todo esto dentro de 1<> que l.a doctrina ha 11amado e1 interés 

preponderante. Para nosotros y de acuerdo al. Derecho Positivo 

sól.o hacemos referencia las causas de justificación 

contemp1adas en 1as fracciones IV. V y VI de1 Código Pena1 para 

e1 Distrito Federa1. 

Volviendo a retomar lo antes comentado respecto a las causas 

de justificación. hablaremos de la llamada LEGITIMA DEFENSA y 

consideramos que ésta fue creada para conservar e1 orden jur~dico 

y garantizar el ejercicio de 1os derechos. Para algunos autores. 

e1 fundamento de 1a legítima defensa es único porque se basa en 

e1 principio de que nadie puede ser obligado a soportar 1o 

injusto. Siendo una situación en la que el sujeto puede actuar 

en defensa de sus derechos o bienes jurídicos tutelados r en 

virtud de que el derecho no tiene otra forma de garantizar los 

mismos. 
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pueda dar esta causa de justificación la 

doctrina y las 1egis1aciones han exigido según e1 comentario de1 

profesor López Betancourt, 1os siguientes requisitos; " ...... 1 .. - Que 

sea un ataque o agresión a 1os intereses jurídicamente protegidos 

de quien se defiende, o a 1os de otra persona, sin existir un 

completo acuerdo sobre cua1es intereses o bienes jurídicos podrán 

defenderse, pero si hay unanimidad en 1a defensa de 1a vida, de 

1a integridad persona1 y de 1a 1ibertad.. 2 .. - El ataque debe ser 

actual e inminente, pues antes de que e1 pe1igro aparezca, no es 

necesaria 1a defensa, pero e1 amenazado necesita esperar que 

sean dañados efectivamente sus intereses jurídicos .. 3 .. - El 

ataque o 1a agresión deben ser ilegítimos, contrario al derecho, 

así como el atacante no debe tener ningún fundamento jurídico 

para 1a agresión .. No es necesario que el atacante sea una 

persona imputable, ya que posible la defensa contra 

inimputables, 1ocos, ebrios, menores, etcétera. 4.- La defensa 

debe ser necesaria, esto es, tienen que agotar todos 1os 

medios no violentos, para recurrir a la legitima defensa .. 5 .. - La 

agresión no debe ser provocada por la actitud o 1a conducta de1 

agredido ...... " n 

La 1eg~tima defensa, no se restringe a 1a propia persona e 

intereses jurídicos propios, puede ejercitarse a favor de 1os 

parientes y hasta de algún extraño.. Además puede ejercitarse a 

favor del ser que ha de nacer, cuando 1a madre haya permitido el 

LOPl!:Z BETAllCOURT, Eduardo, Qb Cjt pág. 151. 
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aborto y aún de no haberl.o permitido, 1a l.egítima defensa se 

podrá ejercer, ya que 1a viol.encia contra el. feto se confunde con 

l.a violencia contra l.a madre. 

En varios códigos l.a legítima defensa es considerada como 

eximente de todos l.os del.itas. En nuestro sistema jurídico, se 

ha basado en l.a salvaguarda de un interés jurídico preponderante 

y aún cuando son de igual. val.ar mediante el. necesario sacrificio 

del. interés jurídico del. atacante. 

Por l.o que toca a l.a causa denominada ESTADO DE NECESIDAD, 

Von Liszt, dice que es un estado de pel.igro presente, que amenaza 

l.os intereses protegidos por l.a l.ey y en el. cual. no queda otro 

recurso sino el. de vial.ar l.os intereses ajenos jurídicamente 

protegidos, siendo ésta una de 1as más sobresal.ientes 

definiciones al. caracterizar con exactitud 1a situación de l.a que 

surge el. estado de necesidad, como un confl.icto entre l.os 

intereses juri.dicos, sin otra sol.ución que e1 sacrificio de 

al.guno de el.l.o:s .. 

Porte Petit, nos dice l.o siguiente: " .... Estamos frente al. 

estado de necesidad, cuando para sal.vaguardar un bien de mayor o 

igual. entidad juri.dicamente tutel.ado o protegido, se l.esiona otro 

bien, igual.mente amparado por l.a l.ey ...... 11 •• 

PORTE Pl!:TIT CAUOAUOAP, Cel.eatino, APVlft'AllISM'l'QS DB LA. 
PARTE cpgper QISL QBPBCHQ PQN., 4a .. ad- Ed- Porr\\a S. A. 
lléxico, 1978, pág. 539. 



E1 estado de necesidad, 

123 

diferencia de 1a legítima 

defensa, en que en el primero existe un conflicto entre intereses 

1egítimos, mientras en la segunda, habrá uno legitimo y otro 

ilegí.timo. Ya que en la legí.tima defensa hay una repulsa a la 

agresión injusta que recibe el individuo, mientras en el estado 

de necesidad habrá una acción, o tal vez una agresión y ambos 

intereses son legítimos. En esta causa se trata de evitar un 

peligro originado por terceros o por causas no imputables al 

hombre; en la legítima defensa el peligro surge del agresor y no 

por fuerza de la naturaleza, en este caso la conducta se efectúa 

siempre contra el agresor, en el estado de necesidad la conducta 

puede recaer sobre bienes o animales. 

En la legí.tima defensa, hay un ánimo de defender, repulsar 

la agresión; mientras en el estado de necesidad, el ánimo es para 

conservar alguno de los intereses legí.timos. 

Por lo que se refiere a la legítima defensa en esta no 

existe reparación del daño, 

lo habrá cuando los bienes 

cambio en el estado de necesidad, 

conflicto son de igual valor, es 

decir, cuando se trata de una causa de incu1pabilidad. 

La legítima defensa está invocada siempre como causa de 

licitud, en cambio en e1 estado de necesidad, puede ser por causa 

de ésta o de inculpabilidad. 
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Continuando con e1 estudio de las causas de justificación 

que contempla e1 derecho positivo, ahora hablaremos de 1a 

fracción VI del artículo 15 de1 Código Penal para e1 Distrito 

Federal y para toda 1a República en Materia Federal, y se refiere 

a e1 CUMPLIMIENTO DE UN DEBER o EJERCICIO DE UN DERECHO, respecto 

1o que dice 1a fracción indicada, podemos mencionar 10 

siguiente: Si 1a acción o 1a omisión está permitida y mandada por 

1a 1ey, entonces e1 daño ocasionado no será ilegítimo. 

Existen determinadas personas como 1os funcionarios 

servidores pUb1icos que se 1es dota de un derecho para realizar 

actos concretos ordenados por 1as 1eyes o reglamentos de sus 

funciones. 

otra hipótesis serf.a 1as ocasiones en que 1a 1ey puede 

ob1igar a personas que no son ni funcionarios ni agentes o a 

quienes no 1es a1canza ob1igación a1guna de servicio, a rea1izar 

determinados actos, para poder intervenir en 1a esfera de poder 

de otro o 1esionar un interés ajeno con e1 fin de salvaguardar e1 

orden jur:idico. 

La intromisión o quebranto, se encuentran justificados por 

e1 deber impuesto a un particu1ar o a un profesional. Este tipo 

de acciones son muy variadas, siendo 1as más sobresa1ientes; 1-

Deberes impuestos a un individuo e instantes de necesidad o 

urgencia; éste se dará ante 1a comisión de un de1ito, por ejemplo 
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ante un incendio, inundación o cualquier otra ca1amidad en donde 

1as autoridades puedan requerir a 1os particu1ares, 1a prestación 

de un servicio, pudiéndo1os sancionar pena1mente en caso de 

obedecer. Los servicios pueden consistir en ayudar al rescate de 

1as personas que encuentran e1 sinies~ro ayudar a 

rescatar 1os bienes jur.idicos tute1ados, que no sólo pueden 

constituir formas de estado de necesidad, sino de actos 

ejecutados cump1imiento de un deber. 2.- E1 deber de denuncia 

o revelación impuesto a ciertos profesionales. se refiere al 

caso de 1os médicos, abogados entre otros de la obligación de 

denunciar determinados hechos de los que toman conocimiento, 

presentándose un conflicto de deberes: por un l.ado el. proteger el. 

interés púb1ico y por el. otro, guardar el secreto de 1o que 

sabe por 1a profesión, oficio o cargo .. Resol.viéndose este 

conflicto siempre en pro de 1o más val.ioso. 3.- El caso de 

deberes de una profesión entre 1os que descue1l.a el de guardar 

secreto, siendo excluyente de responsabil.idad e1 secreto 

profesiona.1 J.ega1mente autorizado. 4.- El. de l.os deberes del. 

testigo, en su real.ización como tal., puede l.1evar a testificar 

sobre acciones conductas ajenas que lesionan l.a reputación de 

aquel.1os, sobre cuyos negocios, intereses 

juicio. 

actos depone 

Finalmente, podemos precisar dentro de 1as funciones de 1os 

servidores públicos quienes 1a 1ey otorga el. arbitrio o l.a 

autonomía para resol.ver, al.gunos pueden agraviar 
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injustamente l.os recursos l.egal.es, y en úl.timo término podrá 

recurrir al. amparo para evitarse el. daño injusto .. 

La l.ey concede este arbitrio o autonom~a a l.os funcionarios, 

suponiendo honestidad y rectitud en sus actos, esto 1o venos 

comúnmente l.as resol.uciones judicial.es, cuando dictan 

sentencias injustas, por estar en contradicción con l.a l.ey .. 

Servidores PUbl.icos que sabiendo que resol.uciones o 

sentencias son contrarias a l.a 1ey y que ocasionan un da.no 

injusto, l.as dictan.. Por tal. motivo, esto hace suponer que en l.a 

hipótesis pl.anteada, no se dá el. cumpl.imiento de un deber, aqu~ 

l.o que existe es un del.ita cometido por servidores públ.icos. 

Agregando a l.o que se refiere al. ejercicio de un derecho, 

tenemos que en principio, ejercen sus derechos todos 1os que 

rea1icen conductas que no están prohibidas por 1a 1ey. Y as1. 

como hemos hab1ado de las reso1uciones judicia1es, ahora 

hab1aremos de 1os médicos cirujanos, el ejercicio de su 

profesión en presencia de las 1esiones quirúrgicas que pudieran 

ocasionar a a1gún tercero. En este sentido 1a 1ey autoriza e1 

ejercicio de 1a cirug1.a y medicina, pero no con e1 fin de causar 

a1teraciones 1a sa1ud, como consecuencia de 1a ap1icación de 

medicamentos y 1as 1esiones de 1a cirug1.a, sino como un derecho 

de ejercitar éstos para los fines y con 1os procedimientos que 

aconsejan 1as ciencias médicas. Ya que de 1o contrario no 

estar1.amos en una causa de justificación sino en 1a comisión de 
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un de1ito. 

Para rea1izar la profesión antes mencionada la ley exige que 

comprueben estudios para poder autorizarles dicho ejercicio y 

estar protegido por la causa de justificación contemplada en la 

fracción v:r del art~culo 15 en cuestión, pero además de los 

estudios, al momento de ejercitar sus conocimientos debe hacerse 

siguiendo los procedimientos científicos y con fines il~citos que 

l.a ley reconoce. 

El error médico en el ejercicio de su profesión, ya sea en 

el diagnóstico en la intervención quirúrgica, no puede 

considerarse como delito, sino cuando este error proviene de la 

imprudencia del médico. 

En los deportes también se encuentra esta causa de 

justificación como es el boxeo, donde está 

ocasionarse lesiones entre 1os combatientes, 

permitido 

1os 

participantes, pero para la ap1icación de 1a justificante es 

necesario que exista un reglamento de dicho deporte y que se 

realice de acuerdo a éste, ya que de 1o contrario también 

estar~amos en la comisión de un delito. 

Como Ultimo comentario 1as de justificación 

hablaremos brevemente de lo que es el IMPEDIMENTO LEGITIMO, que 

ya la 1egis1ación actual no contempla, esto debido a las reformas 
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El impedimento 1eg:í.timo estaba 

contemp1ado como una excluyente de responsabilidad, señalándose 

como tal al contravenir 1o dispuesto por una 1ey, dejando de 

hacer 10 que ésta manda. 

Esto es que cuando una persona tiene la obligación de actuar 

cumplimiento de ley. no 1o hace, con base 

igua.1mente fundada en la ley. Es una conducta de omisión y 

algunos autores han manifestado, que es una excepción 1a 

obligación de cumplir con la ley. 

Esta causa de justificación, se caracteriza porque sólo 

refiere a las omisiones que contravienen la ley penal, pero la 

ley penal formalmente no expresa sino las normas de punibilidad, 

cuyo cumplimiento corresponde 

encargados de 1a justicia penal 

los funcionarios del Estado 

sus distintas fases, de manera 

que, principio solamente estos funcionarios o servidores 

púb1icos podr:í.an incurrir en las omisiones que contravienen la 

ley penal. 

4. LA :IllPUTABILIDAD Y LA INIJIPlJTABILIDAD. 

De acuerdo nuestro capitulado y particular forma de 

investigación la imputabilidad es el cuarto elemento positivo del 

delito. De acuerdo a la doctrina no existe una opinión unánime 

respecto a este elemento, ya que algunos autores separan 1a 
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imputabi1idad de la culpabilidad, estimando ambas como elementos 

autónomos de1 delito, otros opinan que existe un amplio contenido 

en 1a culpabilidad y por ello dentro de ésta se encuentra la 

imputabilidad. Pero además de estas dos corrientes existe otra, 

la cual sostiene que la imputabil.idad constituye un presupuesto 

de la culpabilidad. 

Nosotros nos adherimos a la tercera posición, que como ya 

dijo, sostiene que la imputabilidad constituye un presupuesto de 

la culpabilidad, ya que para culpable persona, 

necesario que primero se determine que es imputable, si en la 

culpabilidad veremos más adelante necesario que 

intervengan el conocimiento y la voluntad, consecuentemente 

requiere la posibilidad de ejercer esas facu1tades. 

individuo para imputable, debe consideramos que 

conocer 1a i1icitud de acto, esto se debe tener 1a capacidad 

de entender y de querer la conducta a rea1izar, esto es 1o que 

constituye e1 presupuesto necesario de la culpabilidad. Por 

a 1a imputabi1idad, se 1e debe considerar como el soporte o 

cimiento de la culpabilidad y no como un e1emento del delito, 

como algunos autores han querido entenderlo. Ya que si 

principio señalamos que es un elemento positivo del delito, sobre 

la investigación nos damos cuenta de que en realidad es el 

soporte de la culpabilidad. 
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E1 maestro Porte Peti t, 11 ••• Sostiene que 1a imputa.bi1idad no 

constituye un elemento de1 de1ito, sino un presupuesto genera1 

de1 mismo ••• " 

La imputabi1idad es 1a posibi1idad condicionada por 1a sa1ud 

menta1 y por e1 desarro11o del autor de la conducta, para obrar 

segtln el justo conocimiento del deber existente. Y esto es la 

capacidad de obrar dentro del Derecho Penal, que traerán como 

consecuencias probables infracciones de carácter penal. Por lo 

tanto podemos definir a la Imputabilidad como la capacidad de 

entender de querer en el campo del derecho penal. 

Carrancá y Trujillo, opina "· .. Será imputable, todo aquél 

que posea, al tiempo de 1a acción, las condiciones Ps.fquicas 

exigidas, abstracta e indeterminadamente por 1a 1ey para poder 

desarro1lar su conducta socialmente; todo e1 que sea apto 

idóneo jur.:idicamente para observar una conducta que responda a 

l.as exigencias de 1a vida en sociedad humana ••• " 

La imputabilidad es, de acuerdo a J.o antes mencionado, e1 

conjunto de condiciones m.:inimas de salud y desarro11o menta1es en 

el. autor de 1a conducta típica al momento de real.izar ésta, que 

PORTE Pl!!TZT CADAUDAP, Ce1estino, PRQGRª"ª QB ngan:uo 
J!BllAL- Parte General., 2• ed.. Ed. Tri11as, 116xi.co 
1990, plg .. 388. 

CARRAllCA y TRUJZLLO, Raú1, DBpp;cttQ Pp;!IAI BJ!iXICA"W). Parte 
General., Tomo z, 4• ed... Ed.. Antigua Li.brer1.a. Robledo. 
INxico 1995, pdg .. 222. 
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1o capacitan para responder por su actuación. 

Los estudiosos de la teor~a del delito, han opinado que 1a 

imputabilidad está determinada por un m.inimo f.isico representado 

por 1a edad y otro ps.iquico que consiste en la salud menta1, por 

lo anterior podemos decir que imputab1es quienes han 

desarrol1ado minimo fisico, tienen desarrollada la mente y no 

padecen alguna anoma1.1a psicológica que los imposibil.ite para 

entender y querer, el acto t.ipico realizado. Esto es que cuenten 

con la edad, y estado de salud exigidos por la ley del Estado; 

por ejemplo que cuenten con dieciocho años de edad y que 

padezcan trastorno alguno en su salud, que les impida tener la 

capacidad de entender y querer la conducta o hecho previsto por 

1a 1ey como de1ito, a1 momento de que e1 sujeto 1o cometa. 

La imputabilidad debe existir a1 momento de que se ejecuta 

el hecho o acto considerado como de1ito, pero existen casos en 

que e1 sujeto de manera vo1untaria o culposa se co1oca en una 

situación inimputab1e, y en esas condiciones produce e1 de1ito, 

a este tipo de actuaciones se 1es conoce como "LIBRES EN SU 

CAUSA, PERO DETERMINADAS EN CUANTO A su EFECTO". Lo anterior 

podemos notar cuando sujeto para cometer conducta 

de1ictiva se embriaga de manera voluntaria con el afán de darse 

valor, y encontrándose en estado de ebriedad comete e1 de1ito. 

Aqu~ sin duda a1guna, existe 1a imputabi1idad, ya que aunque e1 

sujeto se encontraba en condiciones de inimputabi1idad, esto fue 
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de manera vo1untaria y con el ánimo de delinquir. Puesto que se 

puso en estado de inimputabilidad para poder cometer el delito, 

esto quiere decir que esperaba el resultado y por ello es que se 

dio valor mediante las bebidas embriagantes. Se puede decir que 

en ese momento carecía de capacidad necesaria para poder entender 

y querer pero tal estado se lo provocó de manera dolosa ya que 

movió su voluntad para colocarse en un estado inimputable, más 

sin embargo por ser un acto precedente en el cual el sujeto actuó 

de voluntaria; por tal motivo el resultado le 

imputable. 

Volviendo a recordar lo ya mencionado ahora diremos en pocas 

palabras l.o que debe entender por imputabilidad y esta 

definición ha sido dada por- el maestro Castel.l.anos Tena quien 

según 10 ha dicho es: " - - - LA CAPACIDAD DE ENTENDER y DE QUERER EN 

EL CAMPO DEL DERECHO PENAL ••• " .. .,. 

Ahora nos referimos al. pensamiento del jurista español, Luis 

Jiménez de Asúa, quien afirma lo siguiente; " ••• La culpabilidad 

y 1a responsabilidad son consecuencias tan directas, tan 

inmediatas de la imputabilidad, que las tres ideas son a menudo 

consideradas como equival.entes a las tres como sinónimos. Pero 

estos tres conceptos pueden distinguirse y precisarse ••• " 

CASTBLLAIK>S TEJIA, Fernando, Oll.-...J::J.j;._,._ péq. 218. 

JIKZllEZ DE ASUA, Lui.s, PRilfCIPIQ DE ogpp;cuo PQAL IA.J&X 
Y gr,. QBLITQ, 3• ed. Ed. sudamericana, Buenos Aires, 
Argentina 1990, págs. 325 y 326. 
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Continuamos con nuestro estudio de l.a imputabi1idad, nos 

referimos a 1a definición que dá e1 Diccionario Jur.idico Mexicano 

y dice 10 siguiente; " ••• La capacidad, condiciona por 1a madurez 

y salud menta1es, de comprender- e1 carácter anti jur.idico de 

acción omisión y de determinarse de acuerdo 

comprensión ••• " • •• 

Agregamos a 1o antes manifestado que 1os pensadores de 1a 

escuela c1dsica. estiman que 1a imputabil.idad tiene sus sostén en 

el. 1ibre albedr.io y l.a responsabi1idad moral., tanto 1os 

positivistas sustituyen esto por la responsabi1idad social, 1a 

cual. señal.a a1 individuo como responder por el. simple hecho de 

vivir en sociedad. 

Tomando nuevamente 1a opinión del. jurista Luis Jiménez de 

Astla expone que: " ••• La imputabilidad criminal cosa 

distinta de la imputabilidad moral, sino esta misma aplicada en 

concreto al autor de un delito, y puede definirse seg~n el padre 

Jerónimo Montes, como el conjunto de condiciones necesarias para 

que e1 hecho punible pueda y deba ser atribuido quien 

voluntariamente lo ejecutó. como causa eficiente y 

libre ........ 

Dl'CCl'(*•pxp JVBl'Ql'Co IQ!XTC•PQ, Sa- ed... Ed .. Porrtla s .. A. 
INxico 1985, p4g ... 51-

JJ:JIEllBZ DE ASUA, Luis, Oh Cit p49. 326. 
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Los individuos o personas de manera general cuentan con dos 

caracter.:Csticas que son; La morfológica y l.a intelectual., sin 

estas no se les puede considerar como una persona o sujeto capaz 

de cometer el. delito. Para que exista eJ. delito es necesario 

contar con los elementos siguientes; Conducta, Tipicidad, 

Antijuridicidad y Culpabil.idad, para que estos elementos 

presenten es necesario un presupuesto, el cual será un requisito 

indispensabl.e en todo delito, y éste en la IMPUTABILIDAD, ya que 

como lo hemos señal.ado en líneas anteriores, ésta viene siendo el 

soporte de la cul.pabilidad. 

Continuando con este estudio ahora citamos al. profesor López 

Betancourt, el cual dice •• ••• Imputabili.dad es la capacidad de 

querer y entender, en el. campo del. Derecho Penal.. Querer es 

estar en condiciones de aceptar o realizar algo vo1untariamente, 

y entender es tener la capacidad mental. y la edad biol.ógica para 

desplegar esa decisión. 

El. individuo requiere de dos condiciones para que 

presente l.a imputabilidad es esta la edad bio1ógica y edad 

mental. Es básico que se consideren estas dos condiciones para 

que haya imputabilidad. 

El. hombre debe ser capaz de querer el resul.tado delictivo y 

de entender, en el. campo del. Derecho Penal.; para que sea sujeto 
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imputab1e ••• " 91 

De acuerdo 1o manifestado por e1 profesor López 

Betancourt, consideramos que 1a IMPUTABILIDAD, no es ~nicamente 

e1 soporte de 1a cu1pabi1idad, sino que además es e1 presupuesto 

de todo de1ito, seg~n 1as propias pa1abras de1 citado profesor, 

e1 presupuesto es un acontecimiento previo a1 de1ito y ocupa 

1ugar en e1 tiempo y en e1 espacio. Por e11o para que haya 

de1ito necesariamente debe existir 1a imputabi1idad, e1 ser 

capaz de querer y entender en e1 campo de1 Derecho Pena1. 

otra definición de IMPUTABILIDAD, es 1a de Ricardo Abarca, 

y éste opina de 1a siguiente manera; " ... significa capacidad 

espiritua1 para que pueda atribuirse a1 hombre, como a su causa 

eficiente, su conducta externa. Supone dos: Razón c:1ara y 

Vo1untad 1ibre. El e1emento razón, 11amado también 

discernimiento, e1 conocimiento exacto de 1a 1icitud 

i1icitud de 1a propia conducta: fa1ta e1 discernimiento en 1os 

niños, quienes no están en condiciones de apreciar e1 va1or ético 

de propios actos; falta en los decrépitos, en los 1ocos, en 

e1 estado de embriaguez comp1eta. La vo1untad 1ibre la 

facu1tad de autodeterminación de1 hombre 

1ibre para determinarse en un sentido o 

su vo1untad queda 

otro. Existiendo 

LOPBZ BETAllCOURT, Bduardo. Qb Cit. p4g. 170. 



136 

discernimiento y voluntad hay imputabilidad .... " ••• 

Para el. penalista argentino Sebastián Soler; 

" ..... Imputabilidad es la posibilidad, condicionada por la salud y 

la madurez espiritual del autor, de valorar correctamente los 

deberes y de obrar de acuerdo con conocimiento ..... " 

Definición que ha sido aceptada como Válida para el Derecho Penal 

Argentino. 

En el Código Penal para el Distrito Federal en materia común 

y para toda la República Materia Federal, no define la 

Imputabilidad .. Pero el artículo 15 fracción VII, dice: Al momento 

de realizar el hecho t~pico, el agente no tenga la capacidad de 

comprender de carácter ilícito de aquél. de conducirse de 

acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno 

menta1 o desarro11o inte1ectua1 retardado, a no ser que el agente 

hubiere provocado su trastorno menta1 dolosa o cu1posamente, 

cuyo caso responderá por el resu1tado típico siempre y cuando lo 

haya previsto o le fuere previsible. 

cuando 1a capacidad a que se refiere e1 párrafo anterior 

sólo se encuentre considerablemente disminuida, se estará a 1o 

dispuesto en el articulo 69-Bis de este Código. Como hemos visto 

ABARCA. Ricardo. EL DERECHO PUAL llEXICANO. Ed .. cultura. 
lléxico.. pdq. 143. 

SOLER, Sebastidn.. Ob Cit pág. 345 .. 
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no se encuentra una definición de manera positiva de 1o que es 1a 

imputabi1idad, pero se puede entender de manera negativa o sea a 

contrario sensu. Lo referido por la fracción citada, significa 

que si a1 momento de realizar e1 hecho típico, e1 agente tiene 1a 

capacidad de comprender e1 cardcter ilícito de aquél, no padecer 

ningún trastorno mental o desarro11o inte1ectua1 retardado, éste 

o sea e1 agente será imputable. Porque tendrá 1a capacidad de 

querer y entender en e1 campo de1 Derecho Penal, consecuentemente 

aunque exista una definición precisa en e1 ordenamiento 1ega1 

referido, consideramos que se puede interpretar en 1a fracción 

VII del artículo 15 quince, 1a existencia de 1a imputabilidad, 

como se indicó a contrario sensu. 

Hasta el momento y de acuerdo a nuestro punto de vista 

consideramos como válida 1a definición hecha por el maestro 

Fernando Caste11anos Tena respecto 1a definición de 

IMPUTABILIDAD, consistente en LA CAPACIDAD DE ENTENDER Y DE 

QUERER EN EL CAMPO DEL DERECHO PENAL. 

De igua1 forma compartimos 1a opinión de los autores que 

manifiestan que 1a imputabi1idad constituye un presupuesto de la 

cu1pabi1idad, jamás estamos de acuerdo de que la imputabilidad 

también es un presupuesto para la existencia de todo delito. 

Lo anterior es en virtud de que ya hemos comentado que 1as 

personas requieren dos condiciones para que presente la 
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imputabi1idad, esto es 1a edad bio1ógica y de edad menta1, 

esto e1 hombre tendrá 1a capacidad de querer e1 resu1tado 

delictivo y de entender e1 campo pena1, para considerárse1e un 

sujeto imputable. con todo esto re.iteramos que para que haya 

delito debe existir 1a imputabilidad, ya que los elementos del 

delito as1 lo ameritan. 

LA IllPCTABILIDAD. 

La imputabilidad es el aspecto negativo de la imputabilidad, 

obviamente consiste en la incapacidad de querer y entender en el 

mundo del Derecho. 

Para Jiménez de Aslia "· .• son causas de inimputabilidad la 

falta de desarrollo y salud de la mente, as1 como los trastornos 

pasajeros de las facultades mentales que privan o perturban en el 

sujeto la facultad de conocer el deber, esto es, aque11as causas 

en 1as que si bien e1 hecho es punibl.e y antijur:Cdico, no 

encuentra el. agente en condiciones de que se 1e pueda atribuir e1 

acto que perpetró .•• " •• 

Ahora nos referimos a Mezger, quien nos dice que para fundar 

el. concepto de 1a inimputabil.idad, existen diversos criterios y 

según su apreciación manifiesta; " ••. contamos con tres métodos: 

el. biol.ógico, el. psicol.ógico y el. bio-psico1ógico mixto, 

JillEllEZ DE ASUA. Lui.s, Qb cit pdi9. 339. 
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considera que el. primero, se satisface, en 1a exclusión de 1a 

imputabilidad, con l.a simpl.e referencia al. estado de espíritu 

anormal. del. autor; el. segundo se caracteriza, en contraste al. 

método biológico, porque en l.a exclusión de l.a imputabilidad no 

destavan l.os estados anormal.es del. sujeto, sino el. tercer método, 

el mixto, quiere remediar l.o unilateral. de l.os dos anteriores y 

se apoya, para caracterizar l.a inimputabil.idad, tanto en las 

l.l.amadas bases biológicas (inconsciencia, perturbación morbosa de 

l.a actividad del. esp~ritu), como asimismo las consecuencias de 

el.las (excl.usión de l.a libre determinación de l.a voluntad) .... " ... 

Ya el. citado autor Jiménez de Asúa hizo una clasificación de 

los motivos de inimputabi1idad consignados en 1os Códigos Pena1es 

de Hispanoamérica, así como de aque11os que surgen de 1as 

corrientes interpretativas teleológicas de sus textos, según éste 

son 1as siguientes; a) fa1ta de desarrollo mental, b) fa1ta de 

salud mental, e) Trastorno mental transitorio, a') Embriaguez 

(sólo atenuante en algunos códigos), b•) fiebre y dolor. 

Al referirse a la menor edad dice que se reconoce en los 

códigos como eximente; pero varía el plazo de exención, que en 

1os más antiguos, se fija a los diez años de edad; que en 1os 

catorce: y en los más adelantados en este punto, los dieciséis y 

1os dieciocho años, además nos indica que e1 código penal 

llEZGKR, .Bdmundo, TRATADO DB DB81!5CHQ PQAL, Tomo III, Ed. 
Revi.ata de Derecho Privado, lladrid 1955, p4gs. 64 y 65. 
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argentino, después de 1a aprobación de la ley 14.394 de1 22 de 

diciembre de 1954, establece la edad de dieciséis años para 

declarar al menor capaz de delinquir.. Esto ültimo ha sucedido en 

algunos Estados de la Reptlbl.ica Mexicana, como es el Estado de 

Michoacán entre otros. 

Para el profesor Castellanos Tena, 11 .... Las causas de 

inimputabil.idad son, pues todas aquel.las capaces de anular o 

neutralizar, ya sea el desarrollo o la salud de la mente, en cuyo 

caso el sujeto carece de aptitud psicológica 

delictuosidad ••• 11 

E1 autor antes referido considera como 

inimputabilidad, tanto las excluyentes legales 

supralegales, 1as de naturaleza legal son: 

para 

causas 

como 

estadg 

1a 

de 

1as 

de 

incgnsciepcia permanentes o transitorios), el miedo grave y la 

5Q.r.dgmudez. No entremos al estudio de cada una de estas causas 

debido a que en 1a actua1idad nuestra 1egislación se ha reformado 

y por lo mismo las hipótesis planteadas no son acordes a la 

realidad en que ahora vivimos. Como mera referencia diremos que 

en las reformas de 1984 eliminaron la sordomudez como causa de 

imputabilidad, sin que de ninguna manera se omita que cuando e1 

sordomudo carezca de educación y en general de contacto social, 

1e considerará inimputable, más cuando tenga ia debida 

captación de los valores socia1es y personales, lo que algunos 

CASTELLAllOS TEMA. Fernando, Ob Cit p4q. 223-
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autores denominan 1a debida diferenciación entre e1 bien y el 

mal, se le habrá de considerar plenamente imputable. 

En la actualidad las causas de inimputabi1idad se encuentran 

contempladas en el art~cu1o 15 del código penal vigente en el 

Distrito Federal, en materia común y para toda la República en 

Materia Federal, y dice lo siguiente: 

Art~culo 15. El delito se excluye cuando: 

Fracción VII. Al momento de realizar el hecho t~pico, el 

agente no tenga la capacidad de comparecer en carácter il~cito de 

aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud 

de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, 

a no ser que el agente hubiera provocado su trastorno mental 

dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por e1 resu1tado 

t~pico siempre y cuando 1o haya previsto o 1e fuere posib1e~ 

cuando 1a capacidad a que se refiere e1 párrafo anterior 

só1o se encuentre considerab1emente disminuida, se estará a 10 

dispuesto en e1 art~cu1o 69-Bis de este código. 

como puede verse, en 1a actua1idad ya no existen como causas 

de inimputabi1idad e1 miedo grave y e1 temor fundado, esto a 

partir de1 diez de enero de mi1 novecientos noventa y cuatro, que 

fue cuando se rea1i2aron nuevas reformas a1 ordenamiento 1ega1 
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antes invocado. Por tal razón y a manera de síntesis que no 

entramos en deta11e de cada una de estas causas, que actua1mente 

nuestro Código Pena1 ya no 1as contempla y por lo mismo no se 

aplican, y lo recomendable es continuar con el estudio de las que 

se encuentren vigentes. Prosiguiendo con nuestra investigación 

diremos que las causas de IMPUTABILIDAD, son las siguientes; 

I- INMADUREZ MENTAL. Esta primera causa la dividiremos en 

MENORES Y TRASTORNO MENTAL. que es donde consideramos existe 

dicha inmadurez .. 

MENORES. - Ya páginas anteriores hemos dicho que 

consideran menores de edad todos aquellos que no han cumplido 

dieciocho años de edad, por tal motivo están fuera del derecho 

penal, y sujetos a una acción tute1ar por parte de1 Estado. Por 

1o tanto todo individuo que no haya a1canzado 1a mayor edad será 

considerado como INIMPUTABLE. por e11o no podrá ap1icárse1e pena 

a1guna contemp1ada en e1 Código Pena1. 

Los menores que hayan cometido un hecho que 1a 1ey pena1 

considere como de1ito. no podrá aplicársela ésta. ya que 1a Ley 

para e1 tratamiento de menores infractores, para el Distrito 

Federal en materia común y para toda 1a Reptl:b1ica en materia 

federa1, será 1a que se encargue de reglamentar la función del 

Estado 1a protección de los Derechos de los menores de 

dieciocho años y menores de once. por lo que toca a los menores 
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de once a~os, serán sujetos de asistencia social por parte de las 

instituciones p~blicas o privadas, que se ocupen de esta materia. 

La competencia del consejo será atendiendo a 1a edad que haya 

tenido el sujeto al momento de cometer la infracción que se le 

atribuye. 

El profesor López Betancourt, opina ..... Respecto a los 

menores de edad, podemos decir son totalmente capaces y no se les 

puede considerar imputables como a un enajenado mental, lo que 

sucede es que están sujetos a un régimen diverso, al igual que lo 

están los militares, ese régimen es, el de los menores de 

edad ••• " • .,. 

TRASTORNO MENTAL.- Es la falta de desarrollo mental, que es 

la potencia intelectual, del pensamiento, propósito y voluntad, 

que no permite 11egar a1 sujeto a un estado menta1 norma1 acorde 

a su edad. 

II- TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO .. - Por 10 que se refiere 

este punto,. tenemos 1a opinión de sebastián So1er " ••. Crea sin 

duda a1guna,. un estado de imputabilidad cuando se caracteriza 

como una a1teración morbosa - y agrega - la admisión de trastorno 

mental transitorio puro,. sin base patológica, es un error frente 

a nuestra Ley ••• " •• 

LOPEZ BZTAJICOURT,. Eduardo,. Qb, Cit. pág. 187 

SOLER,. Sebaatilin,. Qb Cit Tomo XII. plig .. 53. 
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Por su parte cuel.l.o Ca1ón, hace 1a observación de que una 

perturbación de 1as facu1tades menta1es pasajera, de corta 

duración, y esto hace desde el. punto de vista 1ega1 sea diferente 

a 1a enajenación. E1 trastorno menta1 transitorio se caracteriza 

porque además de su rápida aparición pasa sin dejar rastro 

a1guno. cue11o Cal.ón expresa 11 ••• Para que el. trastorno mental. 

transitorio cause efecto eximente, es preciso que no haya sido 

buscado de propósito para del.inquir, por tanto, el. que con ánimo 

de cometer un del.ita se col.oca en aquel.l.a situación, y hal.l.ándose 

el.l.a, perpetra el. hecho, no podrá ser decl.arado exento de 

responsabil.idad criminal. ••. " 

III. FALTA DE SALUD MENTAL. Esta refiere 1a 

circunstancia excl.uyente de responsabi1idad pena1 ap1icab1e a1 

incu1pado que a1 momento de cometer 1a infracción pena1, padezca 

trastorno menta1 o desarrollo inte1ectua1 retardado que le impida 

comprender el carácter ilícito del hecho, o conducirse de acuerdo 

con esa comprensión, excepto en 1os casos en que e1 propio sujeto 

activo haya provocado esa incapacidad intencional o imprudencia!. 

Lo anterior 1o notaremos en la actua1idad el ya citado 

articulo 15 fracción VII, el Código Penal Vigente en ei Distrito 

Federal. 

Y por 1o que respecta a nuestro particular punto de vista 

CUELLO CALOll, Eugenio, DfñBf;CHQ PBMAL- --•aciona1, lléxico, 1961. pág. 431. 
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estas son l.as actual.es causas de inimputabi1idad, que como ya 1o 

dijo el. maestro Caste11anos Tena son capaces de anul.ar 

neutral.izar, ya sea e1 desarro11o o l.a salud de l.a mente, en cuyo 

caso e1 sujeto carece de aptitud psicológica para considerarlo 

i111putabl.e, y e1 caso más notable por lo que respecta a esta 

investigación l.a notamos en l.os menores de edad, l.os cual.es 

quedan fuera del. Mundo del. Derecho Penal., y sujetos a medidas 

tutel.ares por parte del. Estado. 

S. LA CULPABILI~ Y LA IllCULPABILIDAO. 

Ya en el. cap~tul.o anterior hemos dicho que l.a imputabil.idad 

un presupuesto de l.a cul.pabil.idad; que constituye l.a capacidad 

del. sujeto para entender y querer en el. campo del. Derecho Penal.. 

Ahora nos toca dar una definición, concepto o noción de l.o que es 

1a cu1pabi1idadª 

Siguiendo con nuestra investigación diremos que una conducta 

será de1ictuosa no só1o cuando sea t~pica y antujur~dica, sino 

además cu1pab1e. 

Respecto a1 desarrol.1o de 1a cu1pabil.idad, consideramos que 

es correcto señal.ar tres momentos históricos, l.os cua1es nacen en 

forma gradua1, iniciándose con el. criterio psicol.óg.ico de l.a 

cul.pabi1idad, continuando con un criterio de carácter normativo, 

tras1ada:ndo el. do1o y 1a cu1pa al. el.emento material. , en este 
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enfoque de las teorías de la 

culpabilidad. 

Mir Puig, a1 referirse a 1a concepción psicol.ógica de la 

cul.pabi1idad dice 1o siguiente; 11 ••• E1 concepto causal-

na.tura1ista de de1ito de Ven Liszt y Be1ing (e1 llamado "concepto 

clásico" del delito) supuso concepción psicol.ógica de la 

culpabilidad: la culpabilidad como relación psicológica entre el 

hecho y su autor. El ambiente positivista de fines del pasado 

siglo plasmó en una construcción de la teoría del delito que 

por una parte, partía de la división del. mismo y en l.as dos 

partes que se manifiestan separadas ante la percepción de los 

sentidos: La parte externa y la parte interna, y, por otra parte, 

atendia como elemento definidor fundamental la idea de la 

causalidad. La parte externa del hecho se identificó con el 

objeto de la antijuricidad, mientras que la parte interna 

atribuyó a la cu1pabi1idad. Esta se presenta como el conjunto de 

elementos subjetivos del hecho. Por otra parte, asi como el 

injusto se define a partir del concepto de causalidad, como 

causación de un estado lesivo, la culpabilidad se concibe como 

una relación de causalidad psíquica como el nexo que explica el 

resultado como producto de la mente del sujeto. El dolo y la 

culpa se ven como 1as dos formas posibles de esta conexión 

psíquica entre e1 autor y su hecho. El de1ito aparece, pues. 

como e1 resu1tado de una dob1e vincuiación causa1. La relación 

de causaiidad materiai que da lugar a la antijuricidad, y ia 
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conexión de causalidad psíquica en que consiste la culpabilidad .. 

En esta concepción e1 dolo y la culpa no sólo pertenecen a 

la culpabilidad, son las dos clases o especie de cu1pab11idad que 

constituye el género. No sólo son formas de la culpabilidad, 

porque son la culpabilidad misma en una otra de sus dos 

posibles especies .... " ~oa 

Después de haber tomado nota de lo que opina Santiago Mir 

Puig, ahora nos abocaremos al estudio de dos teorías, que 

enfrentan para fundamentar la culpabilidad: La psicológica y la 

normativista.. Estas dos teorías han originado el surgimiento de 

una tercera posición, a la cual se ha llamado Normativismo puro. 

La primera consiste en un nexo psicológico entre el sujeto 

y la conducta el resultado, no puede fundamentar sino el do1o 

directo y el eventual y tal 1a cu1pa con representación 

consciente o con previsión, pues en esta última hipótesis, aún 

cuando no quiere e1 resultado ni lo acepta en caso de producirse, 

1o prevé con 1a esperanza de que no se realizará, pero de ninguna 

manera puede admitirse en el. psicoogismo 1a culpa inconsciente, 

sin representación o sin prevención, porque en ésta no se previó, 

e1 resultado previsible. 

•IR PUIG, Santi.a90, ~- Parte General., Ed. 
Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona 
1985, pd9. 467. 



148 

Podemos decir que 1a teoría psico1ogista, no puede 

aceptada, ya que no basta e1 do1o o la culpa para integrarla. De 

esta manera, si un sujeto obrara en un sentido ilícito pero tiene 

1a protección de una eximente de responsabilidad, sería cu1pab1e 

tan sólo por haber deseado el resultado. Entonces, caeríamos en 

un confl.icto mayor, y no podría concebir a la legítima 

defensa, y al. estado de necesidad, entre otras, como excluyentes 

de responsabilidad. Por tal motivo es que no se acepta a esta 

teoría para fundamentar la culpabilidad. Esto como ya se dijo, 

porque no basta al dolo o la culpa para su integración. 

Respecto a la opinión de algunos autores que han analizado 

la conducta, piensan que para hacerle una persona. a1gün 

reproche sobre su comportamiento, se necesitan dar: 1a 

imputabi1idad, que es 1a aptitud espiritua1 norma1 de1 autor; una 

cierta re1ación ps.íquica de1 autor con e1 hecho y por ü1timo 1a 

norma1idad de 1as circunstancias en 1as cuales e1 autor obra. 

Por 10 que refiere 1a teoría normativa de 1a 

cu1pabi1idad, e1 maestro Pavón Vasconce1os expone 1o siguiente; 

" ••• La teor.ía normativa presupone, para estructurar su concepto 

de 1a cu1pabi1idad, 1a existencia de una conducta hecho 

anti jur:Cdico ••• " ªºª 

PAVOll VASCOllCEI.OS, Francisco, llAlllJAL DE Q8PBCIK! pmer 
llBXXCf\llr!. 2• ed ... Ed. Porrtla S.A. México 1976, pilg ... 334 ... 
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Para esta teor~a la normativa, el ser de 1a 

culpabilidad lo constituye un juicio de reproche; conducta 

culpable, si a un sujeto capaz, que ha obrado con dolo o culpa, 

l.e puede exigir el orden normativo una conducta diversa a l.a. 

realizada. La esencia del normativismo consiste en fundamentar 

la culpabilidad, o sea el juicio de reproche, en la exigibilidad 

imperatividad dirigida los sujetos capacitados para 

comportarse de acuerdo la norma establecida. As~, .la 

culpabilidad no nace en ausencia del poder comportarse de acuerdo 

con la exigíbilidad normativa, por falta un elemento básico del. 

juicio de reprochabilidad. 

El juicio a que se hace referencia surge de la ponderación 

de dos términos: 1) una situación real., consistente en una 

conducta do1osa o cu1posa cuyo autor pudo haber evitado: 2) el. 

segundo término es: un el.amento normativo que l.e e>cigl:a 

comportamiento conforme al. Derecho. 

1uc1dieo .. 

decir, el. deber ser 

Jiménez de Astla en su Tratado de Derecho Penal. hace una 

ac1aración, que consiste en precisar l.a importancia de separar l.a 

concepción normativa de 1a cul.pabil.idad, de otras doctrinas, que 

pueden usar, sin que 1as acuse de usurpadoras, el. nombre de 

teor~as normativas.. Pues a juicio de este maestro español., l.a 

teorl:a normativa se sintetiza de l.a siguiente manera: n ...... Para l.a 

concepción normativista de l.a cu1pabi1idad ésta no es una pura 
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situación psicológica (intelecto y voluntad). Representa un 

proceso atribuible a una motivación reprochable del agente. Es 

. decir, partiendo del hecho concreto psicológico, ha de examinarse 

-l_._ la motivación que l. levó al hombre a esa actitud psicológica, 

No basta tampoco el examen de estos motivos 

. 

.'~ dolosa o culposa. 

~. sino que es preciso deducir de ellos si el autor cometió o no 

:f~ hecho reprochable. Sólo podemos llegar a la reprobación de su 

._hacer u omitir si apreciados motivos y el c.;u:·<ictcr del 

't-"sujeto, se demuestra que se le podia exigir un comportamiento 

~distinto al que emprendió: es decir, si le era exigible que 

las pretensiones del Derecho. En suma, la 

concepción normativa se funda 

:psicológico, en l.os motivos y 

el. reproche (basado en el. acto 

la caracterología del. agente) 

~ en la exigibilidad. La culpabil.idad es pues, un juicio, y, al. 

al. hecho psicológico, es un juicio de referencia ••. """º 2 

Por lo que se refiere a l.a tercera posición que es el. 

puro, se dice que trasl.ada al. dolo y a l.a culpa 

~tipo, y deja únicamente en l.a cul.pabil.idad l.a reprochabil.idad. 

Por lo antes comentado podemos darnos cuenta de que el. 

más debatido de l.a teoría del. del.ito es l.a cul.pabil.idad, 

existen diversas doctrinas o corrientes que tratan 

hasta el. momento podemos hacer un resumen diciendo: para l.a 

JJ:llEllEZ DE ASUA, Lui.s, TRATAQQ QB pgpp;ug p1gHt,,J,, To-=> V. 
Bel. Losada, Buenos Airea, Argentina 1963, pl!lg. 164-
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teor:í.a psico1ógica, 1a mente de1 hombre es 1a que comete e1 

de1ito; e1 normativismo sostiene que e1 sujeto de1inque a1 vio1ar 

1as normas ya que se 1e hace un juicio de reproche, por 1o que se 

refiere a 1a tercera posición que es e1 normativismo puro éste 

tras1ada a1 do1o y a 1a culpa en e1 tipo y deja únicamente en 1a 

culpa 1a reprochabi1idad, y e1 maestro López Betancourt nos habla 

de 1a existencia de otra teoría, referente al conductismo •• ... 1a 

cual señala que la cu1pabi1idad es una variación de 1o normativo 

de1 hombre, que está regido por conductas sociales y cuando e1 

hombre cambia las conductas tiene la comisión del delito. Cuando 

violamos 1a norma alteramos las conductas sociales. Esto 

significa de acuerdo a su propia opinión que e1 sujeto varía 1a 

conducta de actuar en la sociedad ••• " 10
, 

Bien como ya hemos dicho el concepto de cu1pabi1idad dentro 

de la teoría del delito es el más debatido, por e11o dependerá de 

1a teoría que adopte, por lo tanto ahora citaremos las 

definiciones o conceptos que existen de este ú1timo elemento del 

delito de acuerdo al orden que nos planteamos para nuestra 

investigación para pasar posteriormente al aspecto negativo de1 

mismo. 

Maggiore define a la culpabilidad como " .•• 1a desobediencia 

consciente y voluntaria y de la que uno está obligado a responder 

LOPEZ BETAllCOURT, Eduardo, Qb Cit págs. 202 y 203. 
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a a1guna ley .... 11 •
0

• 

Antes de continuar recordaremos que un presupuesto de 1a 

culpabilidad es la existencia de la imputabilidad, por lo tanto 

si no existe conciencia y voluntad, no habrá culpabilidad, dicho 

lo anterior a manera de recordatorio, proseguiremos las 

definiciones que los autores han dado a 1a culpabilidad. 

Para Jiménez de Astla, la culpabilidad es; "· ... El conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la 

conducta anti jur.í.dica ••. 11 •
0 

.. 

Además este mismo autor dice al llegar a la culpabilidad es 

donde el intérprete ha de extremar la finura de sus armas para 

que quede lo más ceñido posible, en el proceso subsunción, el 

juicio de reproche por el acto concreto que el sujeto perpetró. 

Para e1 doctor Eugenio Rat.11 Zaffaroni, " ..... 1a cu1pabil.idad 

1a reproChabi1idad de un injusto a un autor, 1a que só1o es 

posib1e cuando reve1a que e1 autor ha obrado una disposición 

interna a 1a norma vio1ada, disposición que es fundamento de 1a 

llAGGIORE. Giuaeppe. EL DPBCllO PEllAL gJ QBl.ITQ. Tomo I • 
2• ed.. Ed- Te•is. Boc)ot6 Co1ombia. 1989. paq_ 451. 

JillEllEZ DE ASUA• 
LBY y SI. QgLJ'ft). 
Arqentina J..990. 

Luis, PR1Mc1p1os QB PBP!l!CllQ PSMª' 'A 
3• ed. Ed. Sudamericana. Buenos AJ.rea. 
pdg. 352. 
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cu1pabi1idad .•• •• •~ 

Este mismo autor añade a su concepto ¿qué se le reprocha? el 

injusto. l.Por qué se le reprocha? porque no se motivó en la 

norma. ¿por qué se le reprocha no haberse motivado en la norma? 

porque le era exigible que se motivara en ella. Un injusto, 

decir, una conducta tipica y antijurídica, es culpable, cuando al 

autor le es reprochable la realización de PSa conducta porque no 

se motivó en la norma siéndole exigible, en las circunstancias en 

que actuó, que se motivase en ella. Al no haberse motivado en la 

norma cuando podía y le era exigible que lo hiciese, el autor 

muestra una disposición interna contraria al derecho. 

Edmundo Mezger supone lo siguiente: " .•• La culpabilidad es 

el conjunto de los presupuestos que fundamentan e1 reproche 

persona1 a1 autor. por el. hecho punib1e que ha cometido ••• " 1
"

7 

De acuerdo a 1as definiciones anteriores. e1 concepto de 

cu1pabil.idad • nos seña1a cuatro importantes e1ementos que 1a 

conforman y son: una ley. una acción. un contraste entre esta 

acción y esta 1ey. y el conocimiento de esta situación. segtln 1o 

manifestado por Maggiore. 

ZAFFAROllI • Eugenio Raú1 • 'TRATADO DE D'ER.ECHQ Pl!!JIAl.,, Parte 
Cenera1. Tomo xv. Ed. cárdenas Editor y Distribuidor. 
México. 1988, pág. 12. 

MEZGER, Ed:mundo, op;pzcgo PEllAL. Parte Genera1. 2a. ed. 
Ed .. cárdenas Editor y Distribuidor. México, 1990. pág .. 
189. 
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La cu1pabi1idad es un elemento básico del delito y es el 

nexo intelectual y emocional que une a1 sujeto con e1 acto 

delictivo. 

E1 nexo es e1 fenómeno que se da entre dos entes¡ en 1a 

culpabilidad es 1a relación entre e1 sujeto y e1 delito, esto es 

e1 nexo intelectual y emocional entre e1 sujeto y e1 delito. 

Para Jiménez de Asúa los elementos de la culpabilidad son 

los motivos, las referencias de la acción a la total personalidad 

del autor. 

Maggiore señala que culpable es el que, hallándose en las 

condiciones requeridas para obedecer a una ley, la quebranta 

consciente y voluntariamente. De acuerdo a esta definición 

encontramos los siguientes elementos, una ley, una acción, un 

contraste entre la acción y la ley y por ú1timo e1 conocimiento 

de este contraste. 

Por 1o que se refiere a nuestra apreciación, los e1ementos 

de 1a cu1pabi1idad, con base a la teoría finalista de 1a acción, 

son; la exigibi1idad de una conducta conforme la 1ey; la 

imputabi1idad y 1a posibi1idad concreta de reconocer el carácter 

i1~cito del hecho reali2ado. 

Por último daremos el siguiente concepto de 1o que 
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consideramos es 1a cu1pabi1idad, esto tomando en cuenta lo ya 

manifestado por 1os doctrinarios citados, y decimos que el 

juicio de reproche que se le hace al autor de una conducta t.ípica 

y anti jurídica de manera consciente y voluntaria, debidamente 

capacitado, y por ende imputable y que precisamente por este 

último presupuesto será considerado como culpable de la acción u 

omisión, que traerá como consecuencia un resultado esperado por 

éste, con las excepciones que conforman la regla, que sería en 

los delitos de culpa o preterintencionales, donde el activo, no 

esperaba el resultado o no deseaba que se diera éste sino otro. 

Y en todo momento violando la norma previamente establecida. 

LA INCULPABILIDAD-

La incu1pabi1idad obviamente será e1 e1emento negativo de 1a 

cu1pabi1idad. Esta se va a dar cuando concurren determinadas 

causas o circunstancias extrañas a 1a capacidad de conocer y 

querer, en 1a ejecución del hecho delictivo, rea1izado por un 

sujeto imputable. 

Consideramos que en la incu1pabi1.idad se da 1a ausencia de 

1a cu1pabi1idad, por ta1 motivo absuelve al sujeto activo en e1 

juicio de reproche. Esto sucede cuando se encuentran ausentes 

los e1ementos esencia1es de la cu1pab.i1idad, 

conocimiento y voluntad. 

son e1 
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Tampoco será cu1pab1e un sujeto, que sea considerado como 

inimputab1e, aunque éste haya rea1izado una conducta t:f.pica y 

antijur:f.dica, puesto que para que se de e1 de1ito es necesario 

que se rellnan todos 1os e1ementos de1 mismo, obviamente 1os 

e1ementos positivos, ya que a1 presentarse un aspecto negativo, 

éste no se integra. As1. 1a tipicidad debe referirse a una 

conducta; 1a antijuricidad a 1a oposición objetiva al Derecho de 

una conducta coincidente con un tipo penal; y 1a culpabilidad 

como aspecto subjetivo del hecho delictivo, presupone ya una 

valoración de anti juricidad de 1a conducta típica. Pero a1 

hablar de 1a incu1pab.i1idad en particular, o de las causas que 

excluyen 1a cu1pabi1idad, se hace referencia a 1a e1iminación de 

este e1emento de1 de1ito, supuesta una conducta t~pica y 

antijur~dica de un sujeto imputab1e. 

Reiteramos que 1a incu1pabi1idad operará cuando fa1te a1quno 

de 1os e1ementos esencia1es de 1a cu1pabi1idad, y puede ser e1 

conocimiento o 1a vo1untad. La incu1pabi1idad representa e1 

examen fina1 de1 aspecto negativo de1 de1ito. As~ so1amente 

puede obrar en favor de 1a conducta de un sujeto una causa de 

incu1pabi1idad, cuando previamente no medie en 1o externo una de 

justificación, ni en 1o interno una de inimputabi1idad. 

Entre 1as causas de incu1pabi1idad, además de 1as ya 

mencionadas podemos decir que toda exc1uyente de responsabi1idad 

1o es, porque e1imina uno de 1os e1ementos de1 de1ito; asimismo 
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habrá incu1pabi1idad siempre que por error ignorancia 

incu1pab1e fa1te ta1 conocimiento y siempre que 1a vo1untad sea 

forzada de modo que no actúa 1ibre y espontáneamente. 

También diremos que quien realiza una conducta aparentemente 

de1ictiva, pero obra de esta forma por una fuerza f~sica a 1a que 

no puede resistir, no será cu1pab1e. 

Para a1gunos autores la inculpabilidad se dará sólo en el 

supuesto de error y la no exibi1idad de otra conducta, sin 

embargo algunos otros penalistas consideran el error esencial de 

hecho y la coacción sobre la voluntad. 

Dentro de las definiciones más destacadas de las causas de 

inculpabilidad tenemos la de Mayar, quien las llama de 

inculpabilidad causas de exculpación. Las causas de 

excu1pación exc1uyen la culpabilidad, es decir, las que 

consideramos absuelven a1 sujeto el juicio de reproche. 

importante diferenciar a éstas con las causas de inimputabilidad, 

seña1ando que en las ú1timas el sujeto 

incapaz para toda clase de acciones ya 

psicológicamente 

permanente 

transitoriamente; en cambio e1 inculpab1e es completamente capaz, 

pero no le es reprochada 1a conducta porque es resultado de un 

o por no podérsela exigir otra forma de actuar, por lo que 

en el juicio de culpabilidad se le absuelve. 
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La base de 1a incu1pabi1idad es el error, teniéndose varios 

tipos de estos. Si se presenta la inculpabilidad,. el sujeto 

podrá ser sancionado,. ya que para la existencia de1 delito, 

requiere la concurrencia de cuatro elementos,. primero 

efectúe una acción; segundo, haya tipicidad, es decir, se adecúe 

1a conducta a algún tipo penal, tercero, el acto sea antijur~dico 

y por último este mismo sea culpable. 

Por último diremos, que la inculpabil.idad consiste en l.a 

falta del nexo causal emocional entre el sujeto y su acto, esto 

es, la falta del nexo intelectual y emocional que une al sujeto 

con acto. 

se ha considerado que ignorancia y error, son actitudes 

ps~quicas del sujeto, en la realización de alguna conducta. La 

ignorancia es e1 desconocimiento tota1 de un hecho, por 1o que es 

de esperarse que 1a conducta se rea1ice en sentido negativo. 

E1 error, por su parte, es una idea fa1sa o errónea respecto 

objeto, cosa o situación, constituyendo estado positivo. 

Existen a1gunas 1egis1aciones que han ocupado 1a expresión 

error y otras se han inc1inado por e1 término ignorancia, ya que 

consideraron que éste abarcaba también e1 concepto de error. 

Tanto el error como 1a ignorancia pueden consistir de 

inculpabilidad, si producen en e1 autor desconocimiento o un 
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conocimiento equivocado sobre la antijuridicad de su conducta: el 

obrar en tales condiciones revela falta de malicia, de oposición 

subjetiva con el derecho y por lo mismo con los fines que él 

propone realizar. 

El error se divide en error de hecho y de derecho, el hecho 

a su vez se clasifica en esencial y accidental, abarcando este 

último el error en el golpe, en la persona y en el delito. 

Nos referiremos al error de Derecho, ha considerado 

cuando un sujeto en la realización de un hecho delictivo alega 

ignorancia o error de la ley, no habrá inculpabilidad, siguiendo 

el principio de que "la ignorancia de la ley a nadie beneficia". 

Por lo que se refiere al error de hecho, este se subdivide 

error esencial y error accidenta1, también 11amado por a1gunos 

autores como inesencia1 .. 

Para que el error esencia1 de hecho tenga efectos de 

incu1pabi1idad, debe ser invencib1e, ya que de lo contrario 

dejará subsistente 1a cu1pa .. 

Para Vanini el error esencia1 es " .... el que recayendo sobre 

extremo esencial del delito, impide al agente conocer, 

advertir la relación del hecho realizado con e1 hecho formulado 
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en forma abstracta en e1 precepto penal ..... " •0
• 

En e1 error 11amado esencial el sujeto realiza una conducta 

antijurí.dica, pensando que jur.idica, decir, hay 

desconocimiento de su antijuridicidad. 

Por 10 que se refiere a 1a doctrina también existe una 

división respecto a1 error de hecho error de tipo y de 

prohibición; e1 primero versa sobre la conducta, cuando e1 sujeto 

cree at.fpi.ca su actuación, considerándola conforme a Derecho, 

siendo en realidad contraria al mismo .. 

El error de prohibición es el que se refiere al caso de 

obediencia Jerárquica, cuando el inferior posee poder de 

inspección sobre la orden superior, pero por un error esencial e 

insuperable desconoce la ilicitud del mandato. 

El llamado error accidenta1 no recae sobre circunstancias 

esencia1es de1 hecho, sino en secundarias. Este a su vez se 

subdivide en error en e1 go1pe, error en 1a persona, y error en 

e1 de1ito. 

Error en e1 go1pe, es cuando hay una desviación de1 mismo en 

e1 hecho i1~cito, provocando un daño equiva1ente, menor o mayor 

VAllI•'.1, ottorino, IMSTITTZIQMI QI QIBl"n'Q ppe1 S. R098 
It.a1ia, 1939• .p69- 121. 
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al propuesto por e1 sujeto. es decir, e1 sujeto enfoca todos 

actos relacionados al ilícito, hacia un objetivo, que es la 

rea1ización del mismo, no recae sobre ese objetivo por un error 

y sin embargo si provoca daiio a otro,, por lo que el. sujeto, 

responderá de un ilícito doloso, siendo indiferente para la ley, 

que él mismo haya recaído en un bien jurídico protegido distinto. 

El error la persona, da debido errónea 

representación, ya que el sujeto destina su conducta ilícita 

hacia una persona creyendo equivocadamente que es otra. Esto es 

que se ha propuesto causas 

delictiva y a quien se le causa 

persona "X" conducta 

"Y", pensando que era "X". 

El. error en el delito ocurre cuando una persona piensa 

inexactamente que rea1iza un acto i1ícito determinado, cuando en 

rea1idad se encuentra en e1 supuesto de otro. Podríamos poner 

como ejemp1o e1 abuso de confianza, cuando en rea1idad está 

cometiendo un fraude. 

Lo tratadistas a1emanes se han inc1inado por no diferenciar 

entre e1 error de hecho y e1 error de Derecho, ya que afirman que 

no hay una razón para seguir manteniendo esa vieja y equivocada 

diferencia. De esta forma surge 1a teoría unificadora, dentro de 

1a cua1 a1gunos autores como Binding, manifiestan que e1 error de 

Derecho es un error de hecho, pero siempre resu1 ta de 

concepción inmediata de 1os hechos. 



162 

En re1ación a este tema, se ha manifestado que si se admite 

que actuar jur1dicamente, significa examinar 1a relación entre 1a 

acción y e1 Derecho y comportarse en consonancia con éste; el 

Derecho no puede requerir sino que todos obren conforme a 1os 

preceptos por el1os conocidos, resu1ta que debe ser indiferente 

para 1a culpabilidad, cual sea el e1emento en que error se funde. 

Para Franz Van Lizt, no tiene ninguna importancia para e1 

va1or jur1dico del error, que la repulsa errónea de la presunción 

de que el auto está previsto por la ley, descanse sobre una 

apreciación inexacta del hecho, o sobre una concepción errónea de 

las reglas jur1dicas aplicables al mismo. La distinción entre 

error de hecho y error de derecho no encuentra fundamento en 1a 

1ey, y es comp1etamente erróneo distinguir, además, dentro de1 

error de derecho e1 error referente a 1as reg1as de1 Derecho 

Pena1, de1 error re1ativo a otras reg1as jurídicas y co1ocar este 

ú1timo, es decir e1 error de Derecho extra penal, en e1 mismo 

p1ano que el error de hecho. Esta distinción fracasa ya, puesto 

que hay conceptos jurídico-penales; e1 Derecho Pena1, como 

Derecho Protector, toma más bien sus conceptos de 1as demás ramas 

jurídicas restantes. 

Dentro de 1as teorías, surge una importante concepción de1 

error por parte de Binding, para quien es correcta 1a 

diferenciación que hacen algunos autores que dividen a1 error 

error de derecho y error de hecho, ya que a.1 hacer ésta, 
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contradice todo sentimiento de justicia, afirmando que sólo se 

puede tener un conocimiento fa1so, sobre lo que se puede conocer, 

siendo esto para los tratadistas alemanes. los hechos, ya que 

sólo sobre ellos se puede conocer y errar. También nos explica 

que los hechos no son sólo acontecimientos, es decir, sucesos en 

la historia de la naturaleza animada e inanimada, sino que son 

asimismo estados, existencias de los más diversos géneros, 

propiedades de las mismas. 

Por último nos referiremos a la no exigibilidad de otra 

conducta, al. respecto cuello Calón opina lo siguiente; 

" .... Conforme a esta doctrina, conducta no puede considerarse 

culpab1e, cuando a1 agente, dadas las circunstancias de su 

situación, no pueda exigírse1e una conducta distinta de la 

observada •.. " 10
• 

Se trata de infracciones cu1pables, cuyo sujeto, por una 

indu1gente conducta de 1a naturaleza humana y de 1os verdaderos 

fines de 1a pena, puede ser eximido de 1as sanciones que se 

reservan para 1a perversidad y espíritu egoísta antisocia1. 

A1gunos autores 1a han considerado 

inclinación a1 hecho prohibido, e1 que no 

grado de 

pierde 1a 

conciencia ni 1a capacidad de determinación, por tanto, só1o 

CUELLO CALOll, Euqeni.o, QEBf!CUO PQAL, 9• edl. Ed. 
Edi~ora Maciona1, México, 1961, pág. 468. 
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importa l.a equidad,, que puede motivar una excusa,, pero no la 

desintegración del. delito, por eliminación de al.gunos de sus 

elementos. 

En este sentido, varios tratadistas manifiestan que para que 

sujeto sea cul.pable, precisa en su conducta la intervención 

del conocimiento y de la voluntad,, por lo tanto, 1a 

inculpabilidad debe referirse a esos dos elementos: intelectual 

y volitivo. Toda causa eliminativa de alguno de los dos, debe 

ser considerada como causa de inculpabilidad. 

Para muchos especialistas seguidores del normativismo, 

1.1.enan el. campo de l.as incu1pabil.idades del error y l.a 

exigibilidad de otra conducta. Aún no se ha logrado determinar 

con precisión l.a natural.eza jur.idíca de l.a no exigibil.idad de 

otra conducta,. por no haberse podido señalar cua1 de 1os dos 

e1ementos de 1a cu1pabi1idad queda anulado en presencia de e11a. 

De esta manera conc1uimos con e1 estudio re1ativo a1 aspecto 

negativo de 1a cu1pabl1idad. que este caso 1a 

INCULPABILIDAD. concluyendo que esta operará cuando falta alguno 

de 1os elementos esenciales de la culpabilidad. ya sea e1 

conocimiento o la voluntad o alguno de los otros elementos del 

delito. 

Agregamos por último a este inciso de la CULPABILIDAD y la 



165 

INCULPABILIDAD, que como 10 refirió e1 doctor Zaffaroni, es el 

concepto más debatido de 1a TEORIA DEL DELITO, puesto que en toda 

1.a teor:ía está presente e1 hombre, pero en 1a culpabi1idad es 

donde nos enfrentamos más que nunca a é1, lo anterior es de 

acuerdo a 1as propias palabras de1 doctor, pues dice que es una 

suerte de coronación de 1a teor:ía y todos 1os errores que hayamos 

cometido en 1os estratos inferiores repercutirán en éste.. Y 

agrega manera de ejemplo, cuando un edificio tiene sus 

cimientos mal construidos, el prob1ema más arduo 

soporte 1os pisos que rematan 1a construcción. 

lograr que 

De igual manera ocurre con la culpabilidad, es pues, por 

estas razones, el más apasionante estrato de la teor.ia del. 

del.ito. 

Nosotros nos adherimos al. comentario de1 doctor Zaffaroni, 

as.i: como a 1a opinión de1 maestro López Betancourt, quien nos 

dice que 1a teoría de1 delito es la parte medular del Derecho 

Penal. conocerla, adentrarse en e1la, constituye un mecanismo 

más adecuado para familiarizarse 

fundamental. dentro del. universo jurídico. 

el ilícito, renglón 

Ahora nos adentraremos al estudio de l.os delitos contra la 

disciplina mil.itar, para proseguir con el tercer capftul.o y 

concluir esta investigación. 
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D. LOS DELITOS COlfTRA LA DISCIPLINA MILITAR. 

En función de 1a materia, 1os delitos se pueden c1asificar, 

entre ?tros, en delitos del orden mi1itar, que son aqué11os que 

afectan a 1a discip1ina de 1as fuerzas armadas. 

A1 respecto, 1a Constitución Po1ítica de 1os Estados unidos 

Mexicanos, en e1 artícu1o 13, prohíbe a 1os tríbuna1es militares 

extender su jurisdicción sobre las personas que son ajenas a1 

Instituto Armado, es decir que no pertenezcan al Ejército, Fuerza 

Aérea o Armada Nacionales. 

Este concepto, tiene su razón de ser, en virtud de que e1 

Derecho como obra humana, se nos presenta como normas elaboradas 

por los hombres, con el objeto de realizar determinados valores 

en su existencia histórica. Es decir, que este aspecto de 1a 

vida socia1 de1 grupo humano se integra con va1ores queridos 

mediante e1 cump1imiento normativo de reg1as apoyadas e impuestas 

por e1 poder púb1ico y dirigidas a 1a conducta. conforme a estos 

principios. tenemos que conc1uir. necesariamente. que existe un 

Derecho Mi1itar, o sea un aspecto de1 Derecho en genera1. que se 

ha11a gobernado por cierto tipo de normas. acaso un tanto 

diferentes a 1as comunes con 1as otras 

jur.1:dica. pero que, como todas. aspira 

de 1a ciencia 

1a consecución de 

determinados va1ores que 1e estiman como adecuados y convenientes 

para e1 cump1imiento. orientados a1 bien cOmún. 
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La existencia de esas normas ap.licables y que rigen en forma 

espec~fica a las fuerzas armadas, constituye un hecho histórico 

que asume vigencia perenne y que data de tiempos en que .la 

memoria se pierde. Pese a las cr1ticas que siempre se ensayaron 

desde muchos flancos, la realidad sociológica en que ta.l dato 

histórico se asienta, permanece sin cambiar. 

Si las reglas a.ludidas, son harto expresivas, de un deber 

enderezado a .la conducta de integrantes, y aún 

determinados casos de quienes no a.linean en sus fi.las, tenemos 

que .la cua.lidad normativa que caracteriza a1 Derecho como obra 

humana, también encuentra cabal satisfacción en el aspecto 

mi.litar, donde la discip.lina y e.l va.lar son valores supremos, 

como se verá sus a1tas misiones instituciona1es y po1~ticas que 

justifican su existencia. 

La natura1eza especia1 de 1as Fuerzas Armadas, de 1a tierra, 

mar y aire, imponen para su gobierno, tanto en paz como en 1a 

guerra, tipo de también espec~ficas, porque 1os 

objetivos y 1a misión a que están 11amados requieren que 1os 

conceptos de discip1ina, austeridad, honor, espíritu de 

sacrificio, constituyan módu1os permanentes que otorguen tónica 

singu1ar de vida histórica. Por eso cua1quier desviación de 

esos severos cánones no puede ser sino vista como 

desnaturalización de 1a eminente función socia1 de .la fuerza 

armada, cuyo sostenimiento siempre es pesada carga para 1os 
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presupuestos de la Nación. 

Ahora bien, 1a Fuerza Armada en un órgano del Estado, forma 

parte de su administración; hállase entre 1os medios, servicio 

püb1ico para cuap1ir señalados fines de interés general. Sobre e1 

particular es exacti.sima la observación de que en el actual 

sistema de organización pol1tica la fuerza armada no es una 

concreción puramente profesional, sino órgano del Estado 

instituido para asegurar la existencia del Estado mismo y la 

realización de sus fines. 

Loa ejércitos de hoy, no son nl1c1eos ni agrupaciones de 

clases: el mismo pueblo en armas para la defensa de su 

soberaní.a y de sus instituciones. A de definición, 

podemos afirmar, que por Derecho Militar, se puede entender: el 

conjunto de normas jur:idicas que reg1amentan 1a organización, 

gobierno y conducta de 1as fuerzas arma.das en 1a paz y en 1a 

guerra. De ahí que como rama de la ciencia jur:idica, e1 Derecho 

Mi1itar, que no hace sino reg1ar en a1guna dimensión 1a ida de un 

órgano de1 Estado, reconozca su base primigenia como fuente de su 

va1idez, en 1a propia Constitución de1 pa:is a que se refiera, 

toda vez que dentro de 1a concepción de1 Estado de derecho, nada 

puede escapar a 1a juridicidad o 1ega1idad que otorga 1a 1ey 

fundamental, piedra angu1ar de1 orden jur:idico positivo. 

Este criterio nos 11eva a sostener, que e1 Derecho Militar 
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encuentra su fuente primordia1 en l.a Constitución; de e11a deriva 

su val.idez para realizarse. Por eso las fuerzas armadas dentro 

del. Estado de Derecho se ha l.1an condicionadas por l.a ley, 

quienes custodian, porque el respeto de l.a instituciones, en 

primer término, de la Constitución, es el. más el.evado bien de la 

RepUblica, fuera del.a cual no cabe esperar sino la anarqu:ia o la 

tiran:ia. 

Conforme a l.as previsiones Constitucionales, el. art:iculo 13 

de l.a Ley Fundamental., que a l.a letra dice: 

" ••• ART. 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes 

privativas ni por tribunal.es especiales. Ninguna 

persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más 

emolumentos que l.os que sean compensación de servicios 

p~bl.icos y están fijados por 1a 1ey. subsiste el fuero 

de guerra para 1os delitos y faltas contra 1a 

discip1ina mi1itar, pero 1os tribunales militares, en 

ningt.in caso y por ningún motivo,. podrán extender su 

jurisdicción sobre personas que pertenezcan al. 

Ejército. Cuando en un delito o falta de1 orden militar 

estuviese complicado un paisanor conocerá de1 caso 1a 

autoridad que corresponda". 

Se han dictado 1os Códigos de Justicia Mi1itar y 1as 

respectivas reg1amentacionesr donde prevén las normas de tipo 



170 

discip1inario que describen conductas para e1 persona1 castrense, 

1os tribuna1es correspondientes y 1a jurisdicción obl.igatoria 

para quien se halle en 1a milicia. 

Estos cuerpos legales, pese a plurales normas violatorias de 

los principios constitucionales relativos a l.os derechos del. 

holftbre mexicano, integran l.a materia de toda una disciplina 

jurídica especial. por l.os objetivos que se tratan de satisfacer, 

y cuya sustantividad es digna de estudio. Nos referimos a l.a 

existencia de un Derecho Penal.-Procesal. Mil.itar. 

Los val.ores cuya consecución trata de proteger, l.os bienes 

jurídicamente tutel.ados, en esta discipl.ina, difieren de l.os que 

se han tomado en cuenta en l.a l.egisl.ación común. Aquí los 

principios de autoridad# discip1ina# jerarqu~a# asumen vigencia 

super1ativa, fuera de 1a fide1idad 1as instituciones 

repub1icanas# cuyo cump1imiento hace a 1a misión misma de 1as 

fuerzas armadas. Con razón se ha sostenido que 1a discip1ina 

Mi1itar consiste en un conjunto de regias y de medios impuestos 

para regir l.as re1aciones de su persona1 y obtener e1 estricto 

cump1imiento de sus deberes, a fin de asegurar 1a eficacia de 1a 

instrucción. Entre esos deberes há11anse: fide1idad a 1a patria; 

sometimiento 1a Constitución y 

estab1ecida: obediencia a1 superior 

ia autoridad por e11a 

e1 mando; respecto al. 

superior el. grado: observancia de 1a ética profesiona1: 

ejercicio correcto de1 mando; sujeción a1 régimen de servicio. 
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Las transgresiones estos deberes y otros que estimen 

necesarios para la eficacia de la fuerza armada constituyen 

infracciones a la disciplina y 

de la jurisdicción castrense. 

represión se efectúa por medio 

Concretamente, el delito mi1itar es caracterizado por la 

tendencia quebrantar sustraerse al deber militar. La 

intención de vial.ar una regl.a de disciplina, de faltar a las 

leyes del honor militar, cual lo conciben y prescriben los 

reglamentos del ejército, a los fines de su institución, es lo 

que constituye la naturaleza peculiar del delito. 

Independientemente, de que en su momento oportuno, habremos 

de tratar respecto de los antecedentes de la legislación militar 

México, en este inciso citaremos 1a actua1 c1asificación de 

1os de1itos de1 fuero mi1itar. de conformidad con 1o estab1ecido 

e1 Código de Justicia Hi1itar. vigente 

novecientos treinta y cuatro. 

partir de mi1 

De acuerdo a1 Código Fora1r son de1itos contra la disciplina 

mi1itar. 1o seña1ado en e1 artícu1o 57. que a 1a letra dice: 

"ART. 57 .. - Son delitos contra la disciplina mi1itar; 

I. Los especificados en e1 libro Segundo de este Código; 
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II. Los del orden común o federa1 cuando en su comisión haya 

concurrido cualquiera de 1as circunstancias que en seguida se 

expresa: 

a) Que fueren cometidos por militares en 1os momentos de 

estar en servicio o con motivo de actos de1 mismo: 

b) Que fueren cometidos por militares en un buque de guerra 

e1 edificio o punto militar u ocupado mi1itarmente, siempre 

que, como consecuencia,, se produzca tumulto o desorden en 1a 

tropa que encuentre en e1 sitio donde e1 de1ito se haya 

cometido o se interrumpa o perjudique e1 servicio militar: 

e) Que fueren cometidos por militares en territorio 

declarado en estado de sitio o en lugar sujeto a 1a 1ey marcial 

conforme a 1as reglas de1 derecho de 1a guerra. 

d) Que fueren cometidos por mi1itares frente a tropa formada 

ante 1a bandera; 

e) Que e1 de1ito fuere cometido por mi1itares en conexión 

con otro de aqué11os a que se refiere 1a fracción I. 

- - - - - - Cuando en 1os casos de 1a Fracción IX, concurran 

mi1itares y civi1es, 1os primeros serán juzgados por 1a justicia 

mi1itar. 
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Los delitos de1 orden com~n que exijan quere11a necesaria 

para su averiguación y castigo. no serán de la competencia de 1os 

tribunales militares, sino en los casos previstos en los incisos 

(e) y (e) de la fracción II''· 

Ahora bien, estos delitos se clasifican en: 

Delitos contra la seguridad exterior de la Nación: Traición 

a la patria; Espionaje; Delitos contra el derecho de gentes; y 

violación de neutralidad o de inmunidad diplomática. 

Delitos contra la seguridad interior de la Nación: Rebelión; 

y Sedición. 

Delitos contra la existencia y seguridad del Ejército: 

Falsificación; Fraude, malversación y retención de haberes; 

Extrav~o, enajenación, robo y destrucción de lo perteneciente al 

ejército; Deserción e insumisión; Inutilización voluntaria para 

e1 servicio; Insultos, amenazas o violencias contra centinelas, 

guardias, tropa formada, salvaguardias, bandera y ejército; 

Ultrajes y violencias contra la policía; Falsa Alarma. 

Delitos contra la jerarquía y la autoridad; Insubordinación; 

Abuso de Autoridad; Desobediencia; y Asonada. 

Delitos cometidos en ejercicio de 1as funciones militares o 
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con motivo de e1l.as: Abandono de servicio: Extral.imitación Y 

usurpación de mando o comisión; Mal.trato a prisioneros, detenidos 

o presos y heridos: Pi11aje, devastación, merodeo, apropiación de 

bot~n, contrabando, saqueo y viol.encia contra J.as personas. 

Del.itas contra e1 deber y decoro mil.iteres: Infracción de 

deberes comunes a todos l.os que están ob1igados a servir en el. 

Ejército; Infracción de l.os deberes de centinel.a, vigil.ante, 

servio l. a, tope y timonel.; Infracción de deberes especial.es de 

marinos; Infracción de deberes especial.es de aviadores; 

Infracción de deberes mil.iteres correspondientes a cada mil.itar 

según comisión empl.eo; Infracción de l.os deberes de 

prisioneros, evasión de éstos o de presos detenidos y auxi1io 

unos y otros para su fuga; contra e1 honor mi1itar: y Due1o. 

De1itos cometidos en 1a Administración de justicia o con 

motivo de e11a: De1itos en 1a Administración de Justicia; y 

De1itos con motivo de 1a Administración de Justicia. 

Vo1viendo a 1o mencionado por 1a fracción I primera de1 ya 

mencionado artícu1o 57 de1 Código de Justicia Mi1itar, que 

textual.mente dice: "SON DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR": 

I. Los especificados e1 Libro segundo de este Código. 

E1 1ibro segundo de1 Código en cuestión, a 1a 1etra dice: 
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LIBRO SEGUNDO 

De 1os del.itas, faltas, del.incuentes y penas. 

TITULO PRELIMINAR. 

ART. 99.- Todo del.ito del. orden mi1itar produce 

responsabil.idad criminal, esto es, sujeta a una pena al. que l.o 

comete aunque sólo haya obrado 

intención .. 

imprudencia y no con dañada 

ART. 100.- El militar que descubra o tenga noticia de 

cua1quier modo, de la comisión de algún delito de la competencia 

de l.os tribunal.es mil.itares, está obl.igado poner l. o 

inmediatamente en conocimiento del. Ministerio Público, por l.os 

conductos debidos. 

La infracción de este precepto no será punible, cuando el 

delincuente esté l.igado con el. militar por v~ncul.os de parentesco 

de consanguinidad en l.~nea recta sin limitación de grado, y en l.a 

col.ateral. hasta el. cuarto, o de afinidad hasta e1 segundo, 

inc1usive .. 

Este 1ibro segundo continúa con el. primer titul.o, hasta e1 

títu1o décimo tercero, conteniendo 1a siguiente titu1ación: 



TITULO PRIMERO (De 1os delitos y de 1os responsab1es) 

TITULO SEGUNDO (De las penas y sus consecuencias) 

TITULO TERCERO (Aplicación de las penas, substitución, 

reducción y conmutación de ellas) 

TITULO CUARTO (Ejecución de las sentencias, retención Y 

libertad preparatoria) 
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TITULO QUINTO (De la extinción de la acción penal y de la pena) 

TITULO SEXTO (Delitos contra la seguridad exterior de la 

nación) 

TITULO SEPTIHO (Delitos contra la seguridad interior de 

la nación) 

TITULO OCTAVO (Delitos contra la existencia y seguridad del 

ejército) 

TITULO NOVENO (Delitos contra la jerarqu~a y la autoridad) 

TITULO DECIMO PRIMERO (Delitos contra el deber y decoro 

militares) 

TITULO DECZHO SEGUNDO (Delitos cometidos en la administración 

de justicia o con motivo de ella) 

TITULO DECIMO TERCERO (DEFINICIONES) 

Como hemos notado en el 1ibro segundo de1 Código de Justicia 

Militar, se contemp1an todos los de1itos, los delincuentes, las 

penas y consecuencias, la aplicación de estas penas, 

substitución, reducción y conmutación de ellas, 1a ejecución de 

1as sentencias, retención y libertad preparatoria, la extensión 

de 1a acción penal y de la pena. 
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Y además de 1o ya referido, todos los de1itos mencionados 

antes de hacer referencia a la fracción I primera del artículo 57 

cincuenta y siete del Código de Justicia Militar. 

Más adelante continuaremos hablando del Código de Justicia 

Mi1itar, por el momento dejamos en claro que el fundamento legal 

de los delitos contra la disciplina militar la encontramos en el 

propio Código Castrense, en el multicitado artículo 57, que está 

comprendido dentro del título quinto que refiere la 

competencia, dando inicio al capítulo uno de dicho título. En 

concreto este libro segundo, contiene todas las disposiciones 

sustantivas de la ley castrense. 



CAPITULO 111 

IMPUTABll IDAD PENAL A l .Q!!¡ MENO•M DE EDAD 

EN LA Mil ICIA 
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A.. AllTECEDEllTES EN LA LEGISLA.CION MILITAR. .. 

En México, durante e1 virreinato rigieron 1as leyes de 

Indias y particul.armente 1a esfera castrense 1as mú.l.tip1es 

O~denanzas del. Fuero de Guerra, pero por su transcendencia y 

vigencia, muy posterior aún l.a Independencia, fueron 

principal.mente las Real.es Ordenanzas de San Lorenzo, expedidas 

por Fernando VI, el. 22 de octubre de 1766, modificadas por Carlos 

III y por otras varias disposiciones como l.a Real. Orden del. 9 de 

febrero de 1797 y l.a del. 5 de noviembre de 1817, que imperaron 

hasta 1852, en que Mariano Arista, presidente de la Repúbl.ica, 

promulgó l.a Ordenanza Hil.itar para el. Régimen, Disciplina, 

Subordinación, y servicio del. Ejército, y que continuó rigiendo 

hasta 1882, que se expidió e1 primer Código de Justicia 

Mi1itar, inserto en 1a Ordenanza Genera1 para e1 Ejército de 1a 

Repúb1ica Mexicana, expedida por e1 presidente Manue1 Gonzá1ez, 

e1 6 de diciembre de dicho año 1 y estuvo en vigor a partir de1 

10. de de 1883, siendo ministro de guerra y marina 

Francisco Naranjo; es de hacerse notar que e1 Soberano Congreso 

Genera1 Mexicano expidió e1 5 de mayo de 1824, 1a Ordenanza de 1a 

Milicia Activa, que derogó varios artículos de 1a Rea1 decretada 

en Aran juez el 30 de mayo de 1767. 11 º 

Datos obtenidos de DICCICWAftIO ..nJRIDICQ Mgx1ce-o, D-H, 
Instituto de Investigaciones Jur•dicas, UllAR, 4• ecl., 
Ed. Porrtla S.A., México, 1991, pág. 1011. 



Posteriormente, 1898, expidieron: 

J.79 

1a Ley de 

Procedimientos Penales en e1 Fuero de Guerra y la Ley Pena1 

Mi1itar, correspondientes a 1a época de Fe1ipe Berriozába1 como 

Secretario de Guerra y Marina, las cuales fueron abrogadas en 

l.901, año que promulgaron otras tantas de igua1 

denominación, ya con e.1 Genera.1 Bernardo Reyes como ministro de1 

ramo y que estuvieron en vigor a partir del l.o. de enero de 1902: 

además fueron expedidas también 1a Ley Orgánica de.1 Ejército 

Nacional por el primer mandatario. Porfirio Díaz, el 31 de 

octubre de 1990: e.1 decreto nümero 251 de 28 de agosto de 1901, 

reformando varios artícu1os de la Ordenanza Genera.1 de1 Ejército 

y más adelante una nueva Ordenanza General del Ejército fue 

promulgada el 12 de septiembre de 1908, por el presidente Díaz, 

siendo secretario de guerra y marina Manuel González cosío. 

de 

Con 1a Ley Orgánica de1 Ejército y Armada Nacional.es, de 15 

de l.926 y su Reglamento del 12 de marzo de 1930, 

crearon e1 Servicio de Justicia Militar, con 1o cual, en vista de 

la proliferación de diversas disposiciones legales castrenses, 

resultada indispensable la e1aboración de un Código que reuniera 

l.os tres aspectos fundamentales del fuero marcial: l.a 

organización y competencia de l.os tribunales mi1itares, e1 

derecho pena1 respectivo y el procesal correspondiente, ardua 

1abor que cristalizó en el. Código de Justicia Miiitar, promulgado 

por Abe1ando Rodríguez, Presidente Constituciona1 sustituto de 1a 

Repúb1ica, e1 28 de agosto de 1933 y vigente a partir de1 l.o. de 
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enero de 1934. 

Ahora bien, por 1o que respecta a los menores de edad, cabe 

señalar, que en 1a Ordenanza General del. Ejército, vigente a 

partir de1 10. de enero de 1883, que derogó la antigua 

Ordenanza de 1852, en su art.ícul.o 26, prescrib.ía: "Los menores de 

veintiún años, si se presentaren voluntariamente a servir en el. 

Ejército, no siendo casados, exhibirán el. permiso de sus padres 

o tutores, y si no l.o tuvieren o se J.es fuere negado sin causa 

justificada, solicitará el. de l.a primera autoridad política. 

Los casados, aún cuando tengan menos de veintiún años, no 

necesitan permiso alguno. Por ningún motivo se admitirán menores 

de dieciocho años ni mayores de cuarenta y seis; en el. concepto 

de que si hubiere en un Bata11ón o Regimiento un rec1uta de menos 

de dieciocho años, aún cuando pertenezca a 1a banda, se tendrá 

como p1aza supuesta y se ap1icará 1a pena fijada para estos casos 

a 1os responsables. 

Además de lo anterior, el art~cu1o 29 de 1a misma Ordenanza 

decía: "Las condiciones que se exigirán en un rec1 uta para ser 

admitido en e1 Ejército, serán 1as siguientes: ser mayor de 

dieciocho años y menor de cuarenta y siete; ser mexicano por 

nacimiento o naturalización; no padecer enfermedades crónicas o 

contagiosas; ser robusto; no adolecer de ningún defecto físico 

que 1o haga aparecer rid~cu1o o monstruoso; no tener lesión que 

1e impida hacer perfecto uso de las armas; no ser sordo ni muy 
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escaso de inteligencia~ hab1ar e1 idioma caste11ano y tener por 

lo menos un metro sesenta cent~metros de estatura. 

Como puede apreciarse, no obstante que estaba prohibido 

aceptar en e1 Ejército a rec1utas de menos de dieciocho años, no 

se descartaba 1a posibilidad que 1os hubiera, encuadrados en 

alguna unidad de tropa, por 10 que, en 1a misma ordenanza se 

encontraba insertado Código de Justicia Militar para e1 

Ejército de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo t~tu1o XXV 

encontraba prevista 1a aplicación de las penas a los menores de 

dieciocho, señalando en su artículo 3428, que: "Cuando el Consejo 

de Guerra declare que un acusado obró sin discernimiento bastante 

por razón de edad, se observarán para la imposición de 1a pena 

1as reg1as siguientes: 

:e.

dieciséis 

Si e1 acusado fuere mayor de años y menor de 

1e condenará a rec1usión en estab1ecimiento de 

corrección pena1 por un tiempo que no baje de 1a tercera parte, 

ni exceda de 1a mitad de1 término que debiera durar 1a pena que 

1e impusiera siendo mayor de edad. 

II.- cuando e1 acusado sea mayor de catorce años y menor de 

dieciocho, 1a rec1usión será por un tiempo que no baje de 1a 

mitad ni exceda de 1os dos tercios de 1a pena que se 1e debiera 

imponer siendo mayor de edad 11 • 
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En rel.ación con el precepto anterior, el artículo 3429 del. 

mismo ordenamiento, rezaba: "Lo prevenido en l.a fracción II de1 

art~cu1o anterior se observará cuando se trate de un Oficial. o de 

alumno de1 Colegio Militar, por las infracciones de l.os 

deberes de su clase". 

A partir del lo. de enero de 1899, entró en vigencia l.a Ley 

Penal. Militar, por decreto número 185, continuó contemplando l.o 

rel.ativo a l.a aplicación de penas a l.os de edad y a l.os 

al.umnos del. Colegio Mil.itar y de l.as Escuel.as Navales, esto 

tll.timo era l.a. novedad con respecto a l.a Ordenanza de 1883, 

considerando que la probabl.e razón de contempl.ar también a l.os 

al.umnos de establ.ecimientos de Educación Hil.itar, era quizás 

porque en estos ingresaban menores de edad y se hacía necesaria 

1a reg1amentación en 1a ap1icación de penas. de ta1 suerte, que 

el. art~cu1o 90, estab1ecía: "Los menores de dieciocho años que 

1ega1mente estén prestando sus servicios en e1 Ejército o en 

dependencias y 1os A1umnos de1 Co1egio Hi1itar o de una Escue1a 

Nava1, siempre que conforme a 1o dispuesto en 1os Reg1amentos 

respectivos deban ser consignados a 1os Tribuna1es de1 Fuero de 

Guerra, serán castigados por éstos 1a mitad de 1a pena 

corpora1 señalada en 1a presente Ley respecto de1 delito de que 

se trate, si este fuere de 1os comprendidos entre 1os meramente 

militares y no debiere imponerse un castigo mayor en virtud de 1o 

prevenido en las reglas general.es sobre ap1icación de las penas; 

y si tratare de al.guno de los demás delitos sujetos a1 
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mencionado fuero, y e1 acusado tuviere más de nueve años y menos 

de catorce, o más de catorce y menos de dieciocho, se 1e ap1icará 

respectivamente de un tercio a 1a mitad o de 1a mitad a dos 

tercios, de 1a pena que se le impondría siendo mayor de edad. 

Los Alumnos del. Colegio Militar y de 1a Escuela Naval. 

Militar, en ningún caso podrán ser destinados al servicio de 

policía u obras militares". 

Posteriormente, y por decreto presidencial entra en vigor la 

Ley Penal Militar y Ley de Procedimientos Penal.es en el Fuero de 

Guerra, a partir del 10. de enero de 1902, por 1o que respecta a 

la Ley Penal, en su artículo 90, en relación a la Aplicación de 

1a·s penas a los menores de edad y a los al.umnos del Colegio 

Militar y de las Escuelas Nava1es, estab1ec~a: 

"Art. 90. Los menores de dieciocho años que 1ega1mente estén 

prestando sus servicios en e1 Ejército o en sus dependencias, y 

1os A1umnos de1 Co1egio Mi1itar, de l.a Escue1a Naval., de l.a 

Mil.itar de Aspirantes, de 1a de Maestranza, de l.a de Mariscal.es 

y de l.as demás dependientes del. Ejército o de 1a Armada, que se 

establezcan en l.o sucesivo, siempre que conforme a 10 dispuesto 

l.os Regl.amentos respectivos, deban ser consignados a l.os 

Tribunal.es de1 Fuero de Guerra; sin perjuicio de 1os que se 

prescriba en dichos Regl.amentos, serán castigados por l.os citados 

tribunal.es con l.a mitad de l.a pena corporal. seña1ada en l.a 
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presente Ley respecto de1 delito de que se trate, si este fuere 

de 1os comprendidos entre 1os meramente militares y no debiere 

imponerse un castigo mayor, en virtud de lo prevenido en las 

reglas generales sobre aplicación de las penas; y si se tratase 

de alguno de los demás delitos sujetos al mencionado fuero y el 

acusado tuviere más de nueve años y menos de catorce o más de 

catorce y de dieciocho años, le apl.icará 

respectivamente, de tercio a la mitad o de la mitad a dos 

tercios, de la pena que se le impondrá siendo mayor de edad. Los 

alumnos del Colegio Militar, de la Escuela Naval, de la Militar 

de Aspirantes, de la Maestranza, de la de Mariscales de 

cual.quiera otra dependiente del Ejército o de la Armada, que 

estableciere en 10 sucesivo, en ningún caso podrán ser destinados 

a1 servicio de po1icía y obra mi1itares. 

Así también, la Ley de Procedimientos Pena1es en e1 Fuero de 

Guerra, ya seña1aba e1 procedimiento para acreditar 1a minoría de 

edad, en su artículo 101, que decía: "Si se asegurase que e1 

procesado es menor de dieciocho años, se comprobará edad con 

1a fi1iación que ha de agregarse en autos, más si hubiere 

contradicción la que asegure el inculpado, servirá para 

comprobar 1a partida de nacimiento, o de bautismo, 

falta de una u otra se recurrirá al juicio pericial. 

su caso a 

Por ú1timo, el Código de Justicia Militar vigente a partir 

de1 10. de enero de 1934, prevé en su Capítulo II del Título 
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Tercero, de1 Libro Segundo, 1a ap1icación de penas a menores de 

dieciocho años y 1os a1umnos de 1os establecimientos de 

educación mi1itar, concretamente en su arti.culo 153, que a la 

l.etra dice: "Los menores de dieciocho años que por cualquier 

causa estuvieren prestando sus servicios en el ejército, serán 

castigados con la mitad de l.as penas corporales señaladas en l.a 

presente ley, respecto del delito cometido". 

Además, el art~culo 154 del mismo ordenamiento legal, reza 

"A los alumnos de los establecimientos de educación militar se 

les aplicarán las penas en la misma proporción establecida en el. 

arti.culo anterior". 

Como podemos apreciar, en el Código de Justicia Militar 

vigente se contempla a l.os menores de dieciocho años, como 

sujetos de derecho pena1, es decir son considerados imputab1es: 

por 1o que atentos a1 estudio que se ha venido desarro11ando en 

este trabajo de tesis es menester entrar a1 aná1isis de 1a 

discip1ina mi1itar, para tratar de visl.umbrar el. por qué 

considera a 1os menores de edad sujetos de Derecho Penal. Mi1itar. 

B.. EL llEJIOR. DE EDAD Y LA DISCIPLillA llILITAR .. 

Es indudab1e que dentro de1 Fuero Mi 1 i tar, 1a discip1 ina 

mi1itar es un tema que reviste especia1 interés, por ser aque11a 

1a base del. Instituto Armado, por tal. motivo trataremos de 
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definirl.a y estudiar sus efectos en 1os menores de dieciocho 

años. 

Asi tenemos que la discipl.ina ha definido como; 

"· •• Col.umna vertebral. del. Ejército, que perder:ia sin el.l.a su 

cohesión y tornar.fa estéril. el. empeño de forjar combatientes 

forzosos y aún héroes del. deber, ha escrito en sus principios, 

Foch, que el. Ejército es ser del.icado, que sól.o sirve y vive de 

discipl.ina; es e11a l.a fuerza principal. de aquel.; también l.a 

condición primera de existencia; l.a única que, gracias a l.a 

organización jerárquica, a l.a transmisión y ejecución de l.as 

órdenes,. permite al. jefe dirigir una acción cual.quiera ..• " 1 ª 

Por parte el. tratadista Chrysolito de Gusmao para 

determinar qué es l.a discipl.ina " •.. se pl.antea la interrogante de 

si e11a es consecuencia de 1a vo1untad de 1os 1egis1adores, 

estadistas o jefes de fuer2as militares o por e1 contrario es un 

producto histórico de un determinado momento de civi1ización y 

cultura socia1 y optando por 1a afirmativa de esta ú1tima 

proposición contiene que 1os 1egisladores y 1os gobiernos no 

hacen más que ref1ejar un estado jurídico social ya existent~ y 

que hay triple paral.e11smo entre la evolución de 1a táctica 

CABAllELLAS DE TORRES, Guil.1ermo, DICCIQllABIO NILITAR, 
Aeron4utico, Naval. y Terrestre, Tol90 II, Ecl. C1aridad, 
Argentina, 1961, p4gs. 581-582. 
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mi1itar, 1a discip1ina y 1a sociedad ••. •1 •u 

Con sentido más concreto, e1 auditor y tratadista argentino 

Car1os Risso afirma que " .... 1a disciplina consiste en un conjunto 

de reg1as y medios impuestos para regir 1as re1aciones de1 

persona1 mi1itar y obtener el estricto cumplimiento de sus 

deberes a fin de asegurar la eficacia de la institución. 

A continuación de sentar el autor tan brillante aunque 

limitado concepto de la disciplina, sin duda, para completarlo 

intenta relacionar los deberes que abarca en su contenido y 

calificándolos de primordiales, señala los siguientes: fidelidad 

la patria, sometimiento a la Constitución, régimen de sus 

instituciones, autoridad por aquella establecida, obediencia a1 

superior en e1 mando, respeto al superior en grado, observancia 

de la ética profesional, ejercicio correcto del mando, sujeción 

al régimen de1 servicio ••. 11 ln 

Por nuestra parte, nos apegamos a 1a definición legal que 

establece e1 Reglamento General de Deberes Militares que 

enseguida mencionaremos, por considerarlo apegado a la realidad. 

As~ también, creemos que la disciplina es la base de los 

Ci.tado por CALDBROll Sf!RRAllO, Ricardo, pgpgcw> pp•J 
BILITAB, Parte Genera1, UllAll, Ed. Edi.ciones Minerva, s. 
de R.L., lléxico, 1944, plg. 17. 
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ejércitos; sin e11a, podemos hablar de masas de hombres armados 

pero no hay un verdadero ejército. Es pertinente seña1ar, que en 

aquellos países que han desarro11ado más amplitud las 

instituciones militares, se ha observado con más cuidado 1a 

conservación de la disciplina. Esta afirmación no significa que 

disciplina sea sinónimo imprescindible de crueldad y de terror, 

sino una lógica uniformación de los diversos ingredientes de una 

tropa, un sentido de responsabilidad que comienza en la más alta 

dirección y finaliza las naturales declinaciones y 

jurisdicción disciplinaria que haga respetar los principios y las 

reglas preestablecidas. 

La legislación militar México, concretamente 

Reglamento Genera1 de Deberes Mi1itares. define 

e1 

la 

discip1ina como 1a norma a que los mi1itares deben sujetar 

conducta: tiene como bases 1a obediencia y un a1to concepto de1 

honor. de 1a justicia y de 1a mora1. y por objeto, e1 fie1 y 

exacto cump1imiento de 1os deberes que prescriben 1as 1eyes y 

Reg1amentos Mi1itares. 

Con la definición anotada anteriormente, podría pensarse que 

la discip1ina en nuestras fuerzas armadas es rígida e inflexib1e. 

sin embargo, e1 mismo Reg1amento Genera1 de Deberes Mi1itares, 

prescribe, que esa discip1ina, por exigencia de1 propio servicio 

debe ser firme, pero a1 mismo tiempo razonada: y que todo rigor 

innecesario, todo castigo determinado por 1as 1eyes y 
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sentimiento 

contrario al del cumplimiento del deber, toda palabra, todo acto, 

todo adem4s ofensivo, as~ como las exigencias que sobrepasen 1as 

necesidades o conveniencias del servicio y en genera1 todo lo que 

constituya una extralimitación por parte del superior hacia 

suba1ternos est4n estrictamente prohibidos y serán severamente 

castigados. 

Se hace hincapié, que el principio vital de 1a discip1ina 

el deber de obediencia, y por deber, en términos militares, según 

señala el citado Reglamento Genera1 de Deberes Militares, debe 

entenderse el conjunto de obligaciones que a un mi1itar impone su 

situación dentro del Ejército. La subordinación, la obediencia, 

el va1or, 1a audacia, 1a 1ea1tad, e1 desinterés, la abnegación, 

etc.; son diversos aspectos bajo 1os cua1es se presenta en forma 

cotidiana. Asimismo, se seña1a que el cump1imiento de1 deber 

para los miembros de 1as fuerzas armadas es a menudo 4spero y 

dif~ci1 y no pocas veces les exige penosos sacrificios; pero todo 

ello es el único camino para e1 militar que tiene conciencia de 

su dignidad y de la importancia de la misión que 1a patria 1e ha 

conferido. 

Por 1o anterior, podemos afirmar que la disciplina siendo la 

base de 1a existencia de todo Instituto Armado, se ha tornado 

una técnica de mando, que el subordinado acata cada vez con mayor 

convencimiento de su necesidad y de la impotencia que representa 
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ei intento de desconocer1a. 

Esa p1enitud del mando y esa entrega del subordinado 

pudieran ofrecer dos extremos peligrosos, de índole individual el 

y de carácter nacional el otro. El primer aspecto entraña, 

con el establecimiento de la obediencia ciega, que rebasa l.a 

obediencia debida, la posibilidad de delinquir, tras el escudo 

disciplinario, que tiempos de paz al menos habría que 

desechar. El otro escollo del imperio del mando estriba en 

los subordinados juguetes de la ambición de los superiores, 

apoydndose en el honor empeñado y la lealtad suprema que se ha 

jurado. 

En ese orden de ideas, la disciplina no se logra mediante el 

temor que inspiran las leyes o los conductores de las masas 

armadas y tampoco se crea en un día, sino que es efecto de las 

costumbres y educación moral del Ejército: es un resultado de 1a 

acción lenta e incesante de un mando justo, y esta educación 

consigue tanto por los grandes castigos de los delitos 

notables, cuando por la acertada aplicación de los correctivos a 

pequeñas faltas. 

Es pertinente señalar, que débil fundamento es el temor, 

para sostener la disciplina, pues 1os que por el temor están 

sujetos, cuando 1lega ocasión que les proporciona 1a 

esperanza de la impunidad se sublevan contra los jefes, con tanto 
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mayor esfuerzo cuanta mayor coacción contra su vo1untad haya 

sufrido por e1 temor só1o. 

Por ta1 razón, creemos que 1a discip1ina como se dijo es 

base fundamenta1 para todo ejército, por lo cua1 es menester 

ap1icarse alln a los menores de edad que por alguna razón se 

encuentran prestando sus servicios al Instituto Armado, as~ como 

a los alumnos de establecimientos de educación militar, desde 

luego a los menores de dieciocho años, quienes como se verá en el 

siguiente tema, también son considerados parte del servicio 

activo. 

apl.icarse 

Sin embargo, consideramos que disciplina debe 

forma distinta a se hace con el personal 

militar mayor de edad y sujetos de derecho penal. Lo anterior, 

razón de que, como se ha venido sosteniendo consideramos que 

son sujetos de derecho, desde e1 punto de vista Constituciona1 

y pena1 en forma genera1. 

Cabe ac1arar que en e1 fuero común y federa1, se ha dado 

cump1imiento a1 art~culo 18 constituciona1, en virtud de ser 1a 

1ey suprema, que entre otras cosas prescribe: 0 ••• La Federación 

y 1os gobiernos de 1os Estados establecerán instituciones 

especia1es para el tratamiento de menores infractores ••• ", 

materializando esta disposición con 1a creación de la Ley para e1 

Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal 

materia común, y para toda la República en Materia Federal. 
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A1 respecto, ya desde J.a creación de 1a Ley de1 Consejo 

Tute1ar para Menores, en 1974, surgiendo una nueva etapa en 1a 

1abor de lograr 1a educación y readaptación de 

infractores, Porte Petit decía: " ... Esta ley representa 

re1ación con 1a anterior, un avance indiscutible a1 procurar 

1ograr en una forma más eficiente y científica 1a reforma del 

menor, para que pueda cump1ir con sus propias responsabi1idades 

en e1 futuro .•• " u• 

Es necesario advertir, que si bien es cierto la citada 1ey 

no puede aplicarse a 1os menores de dieciocho años que prestan 

sus servicios en e1 fuero mi1itar, puesto que se rigen por sus 

propias 1eyes y regl.amentos, de conformidad con 1o previsto en el 

art~cu1o 13 de 1a Carta Magna; también 1o es que dichas leyes y 

reglamentos castrenses, consideramos que no pueden ir más al1á de 

1o que estab1ece 1a norma fundamenta1: más ade1ante veremos que 

e1 fuero de guerra para los de1itos y faltas contra la discip1ina 

militar, debe estar acorde al Orden Constituciona1. 

Como ya lo mencionamos en temas anteriores, existe 

consenso general en estimar que los menores de edad no han 

alcanzado el desarrollo intelectual para conocer la criminalidad 

de actos que configuran delitos. 

citado por LOPEZ BETAllCOURT, Eduardo, 7J:ORXA DEL DELXTQ, 
Ed.. Porrúa, S. A., México. 1994, p4q. 187. 
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También, como tendencia genera1 se observa en doctrina, y 

1a concreción legal un propósito de exc1uir al menor de edad de 

1as normas represivas comunes que tratan 1os códigos Pena1es, por 

medio de una ley especia1, en 1a cua1, naturalmente, debe darse 

cabida a una serie de disposiciones específicas para menores, que 

conciernen sobre todo las medidas que deben tomarse con 

respecto al menor, al modo de disponerlas, a los organismos de 

ejecución y vigilancia ••• •• 11 ~ 

Sin embargo, en el fuero militar, los menores de dieciocho 

años son considerados sujetos de derecho, al estar contemplados 

en el Código de Justicia Militar en vigor; en temas posteriores 

analizaremos aspectos sobre la aplicación de dicho código F1ora1 

además reg1amentos a l.os menores de edad. 

C. APLICACIOll DE LEYES Y Rl!:GLAllEllTOS CASTltEllSES 

Antes de entrar a1 estudio de l.a forma y grado de 

ap1icabi1idad de 1as 1eyes y reg1amentos mi1itares. a 1os menores 

de dieciocho años. trataremos de precisar brevemente e1 

fundamento 1egal. de1 Derecho Mil.itar. 

constitucional. de1 Fuero Mi1itar. 

decir. l.a base 

QCICLQPEDIA JUBIQICJl!t. CJBEDA, T080 VIII, DERE-DIVA., Edl. 
Driski11, S. A., Argentina, 1990, pág. 570. 
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E1 artículo 13 de la constitución Pol~tica de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece: " .•. Nadie puede ser juzgado por 

leyes privativas ni por tribunales especiales: Ninguna persona o 

corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los 

que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por 

la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas 

contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en 

ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción 

sobre personas que no pertenezcan a1 Ejército. Cuando en un 

delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano 

conocerá del. caso la autoridad civil que corresponda ••. " 

Como puede observarse, 1a primera parte de1 precepto prohíbe 

1a existencia de leyes exclusivas o de tribunales singulares, a 

fin de que no puedan operar en forma ni en contra de alguien y en 

consecuencia establece el principio de igua1dad de todos los 

hombres ante la ley y ante los tribunales. 

Este principio de igualdad ante la ley, sin distinción 

alguna, así como el de ser oído püblicamente y con justicia por 

los tribunales competentes, independientes e imparciales, fue 

proclamado nuevamente en los artículos sexto al décimo de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, emitida por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 
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1948, en 1a Ciudad de Nueva York .... " 1
'"" 

En México, 1a Ley Orgánica de 1os Tribuna1es de 1a Nación 

del. Distrito y Territorios, de 22 de noviembre de 1855, conocida 

como Ley Juárez, por haber sido su autor Don Benito, entonces 

ministro de justicia, fue expedida por e1 presidente Juan 

Al.varez, y mediante artí.cu1o 42 supri.mió 1os tribunal.es 

especia1es, con excepción de los eclesiásticos y 1os militares, 

pero quitó a ambos 1a facultad de seguir conociendo de l.os 

negocios civil.es de sus miembros y redujo a l.os castrenses para 

conocer só1o de l.os delitos puramente mil.ita.res; durante l.a 

Guerra de Tres Años (1858-1860), un decreto de Fél.ix Zul.oaga, del. 

28 de enero de 1858, estal.eció dichos fueros con l.a extensión que 

ya tenían e1 10. de enero de 1853. 

La segunda parte del artícu1o en comento, seña1a que ninguna 

persona física o mora1 goce de privi1egio que la haga intocab1e 

dentro de nuestro sistema jurídico po1ítico o bien que tenga 

especia1 jurisdicción para e11a o sus intereses, ratificando de 

este modo e1 principio de igua1dad ante 1a 1ey. 

La tercera parte de1 precepto estab1ece, costi tuciona1mente, 

1a jurisdicción marcial sobre 1as violaciones graves o simp1es 

Datos Obt:.enidoa de 1a CQMSTIDJC!I(W PQLITIC!A pg l.OS 
l!jSTAIJOS lJMIQQS llgXICAMQS, Comentada, S• ed., Inatitu"to 
de Investigaciones Jur~dicas UllAll, Procuradur~a Genera1 
de 1a Reptll>1ica, México, 1994, ptlgs. SB-63. 
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contra 1a discip1ina mi1itar, cometidas exc1usivamente por 

miembros de 1as fuerzas armadas y ordena c1ara y tajantemente que 

ja111C!ls un civi1 podrá, en forma a1guna, quedar sujeto a dicha 

jurisdicción y en e1 supuesto caso de que en 1a comisión de un 

il.1.cito castrense se encuentre invo1ucrada una persona sin 1a 

ca1idad persona1 de mi1itar, ésta deberá quedar de inmediato a 1a 

jurisdicción civi1 o del. fuero comdn. 

La existencia de1 fuero de guerra obedece a 1a natural.eza 

misma de1 Instituto Armado y su pecu1iar modo de vida 

inaccesib1e para 1os civiles y e1 cual. se sustenta en l.a ya 

comentada discipl.ina mil.itar, indispensab1e para l.a existencia 

del. Ejército, que a su vez constituye l.a garantía de respeto a l.a 

soberan~a naciona1, al. orden interno y a nuestras instituciones, 

por e11o este fuero tlnico que verdaderamente subsiste, es 1a 

excepción que confirma 1a reg1a. 

Debemos ac1arar que 1os mil.itares s61o están sujetos al. 

fuero de guerra, por fal.tas o del.itas contra 1a discipl.ina 

mi1itar, cometidos durante el. servicio o fuera de éste, pero que 

se vincul.en y afecten dicha discip1ina, en cambio en todos 1os 

demlis hechos y actos de su vida se encuentran, como cual.quier 

otro ciudadano, bajo el. imperio de l.as l.eyes y de l.os tribuna1es 

del. fuero comtln. 

Del. precepto constitucional. invocado, se originan todas y 
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cada una de 1as 1eyes y regl.amentos mil.itares, en l.os cual.es 

únicamente se sanciona y regl.amenta la conducta del. personal. 

mil.itar, entendiendo por mil.itar l.os individuos que l.egal.mente 

pertenece a l.as Fuerzas Armadas Mexicanas, con un grado de l.a 

escal.a jerárquica, estando sujetos a l.as obl.igaciones y derechos 

que para el.los establ.ecen l.a Constitución Pol.~tica de l.os Estados 

Unidos Mexicanos, l.a Ley Orgánica del. Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos y demás ordenamientos castrenses. 

En ese orden de ideas, de acuerdo a su situación en el. 

Ejército y Fuerza Aérea, l.os mil.itares se consideran en: activo, 

reserva y retiro. 

Para efectos de este trabajo de tesis, únicamente trataremos 

respecto al. personal. mil.itar considerado el activo, de 

conformidad con lo prescrito el articu1o 138 de la Ley 

orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que a la 1etra 

dice: 

"El Activo, del Ejército y Fuerza Aérea, estará constituido 

por el personal mi1itar que se encuentre: 

IX. A disposición de 1a Secretaria de 1a Defensa Naciona1; 

III. Con 1icencia; 

IV. Hospitalizado; 

v. sujeto a proceso; y 
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vr.. compurgando una sentencia" .. 

Ahora bien, para efectos de1 presente estudio, 1os menores 

de edad pueden ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ya 

por·conscripción de conformidad con 1o estab1ecido en 1a Ley 

de1 Servicio Militar; o por enganche voluntario, se1eccionando a 

1os individuos que 1o soliciten, bajo 1as condiciones estipuladas 

en 1os contratos de enganche correspondiente. De ta1 suerte que 

e1 personal que haya sido reclutado de conformidad con las formas 

anteriores, quedará encuadrado dentro de lo establecido en 1a 

fracción I del artículo 138 antes mencionado .. 

Como ya se ha indicado, el personal que ingresa al Instituto 

Armado, por el sólo hecho de reunir la calidad de Militar, de 

conformidad con el. art.fcul.o 13 Constitucional. queda sujeto a1 

fuero de guerra, por l.os del.itos y fal.tas contra 1a disciplina 

mi1itar. 

Por otra parte, al. personal. que ingrese como alumno en los 

estab1ecimientos de Educación Mi1itar, deberá además de cumpl.ir 

con 1os requisitos que sus propios regl.amentos exijan quedar 

sujeto al. Fuero de Guerra; l.os de las Escuelas de Formación de 

Oficial.es que no posean grado mil.itar, recibirán el nombre de 

"cadetes", sel.arando que esas escuel.as l.es confieren 

grados, mismos que tienen validez para efectos discipl.inarios 

dentro y fuera del. pl.antel.. Cabe señal.ar, que sobre este 
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particu1a.r, 1a Ley Orgánica de1 Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

seña1a que 1os a1umnos Nacionales o Extranjeros que en su calidad 

de Becarios concurran a rea1izar estudios en Planteles Militares 

no estarán sujetos al Fuero de Guerra, pero si deberán sujetarse 

a los Reglamentos y disposiciones particulares del p1ante1 a1 que 

concurran .. 

Es pertinente aclarar, que se hace alusión a los alumnos de 

l.os establecimientos de Educación Militar, en virtud de que 

existen diversas escuelas de formación, que admiten menores de 

edad y ellos quienes nos interesan para efectos de este 

trabajo. 

Con lo expuesto, se concluye que de conformidad con la 

constitución PolLtica de los Estados unidos Mexicanos y 1A Ley 

orgánica de1 Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los Reg1amentos 

Militares se aplican por igua1 a mayores y menores de edad, toda 

vez que la finalidad de aquellos precisamente conservar el 

orden disciplinario, básico para la existencia del Ejército. 

Pero en cuanto al Código de Justicia Militar, existen atenuantes 

para la aplicación de penas por los de1itos cometidos, por 

persona1 mi1itar menor de edad e inclusive por alumnos que se 

encuentren recibiendo una Educación o Formación Militar, lo que 

será materia de1 inciso que a continuación analizaremos. 
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O- APLICACIOll DE PEllAS A llEllORES DE DIECIOCHO Afk>s,. 

COllFORJIE AL COOIGO DE JUSTICIA MILITAR .. 

Haciendo un breve recordatorio de 1o apuntado en e1 capítulo 

relativo a la teoria del delito, cabe señalar, que las normas 

penales como resultado de la labor del legislador,. son como es 

del. conocimiento, genéricas, abstractas impersonales; 

pertenecen al mundo conceptual y constan de dos partes: El Tipo 

y la Punibilidad. El tipo es la descripción hecha por el 

legislador de un evento antisocial, con un contenido necesario y 

suficiente para la protección de uno o más bienes jurídicos; la 

punibilidad, es la amenaza de privación de bienes hecha por el 

legislador y asociada a la realización del evento típico, dicha 

amenaza debe ser proporcional a1 bien jurí.dico que se quiere 

proteger y a la magnitud del ataque a1 mismo, ya sea doloso o 

culposo. 

Ahora bien, por delito entendemos 1a culpable concreción de 

tipo pena1, es decir, se comete un delito cuando se realiza 

e1 mundo fáctico el evento antisocial descrito en la norma y esa 

actuación 1e es reprochable al sujeto. En materia militar el 

delito caracterizado por 1a tendencia quebrantar 

sustraerse del cieber militar. La intención de violar una regla 

de disciplina, de faltar a las leyes de honor militar, como lo 

conciben las leyes y reglamentos del ejército. La punición es la 

fijación, por parte del Juez en la sentencia, de la espec1fica 
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privación de bienes que debe sufrir e1 autor del. del.ito, dicha 

individua1ización debe ser proporcional. a 1.a cul.pabil.idad del. 

sujeto y tiene com.o 1.i.mites mí.nimo y máximo 1.a punibil.idad 

prevista por el. 1.egisl.ador. 

En ese orden de ideas, l.a pena se considera como medio 

directo de 1.ucha contra el. del.ita. Así. el. concepto de pena es 

menos ampl.io que el. de sanción. Desde que se tiene noción del. 

del.ita surge como su consecuencia, e históricamente aparejada a 

él., 1.a idea de castigarl.o, al.1.í. nace 1.a pena. El. concepto de 

sanción es, en cambio, bien moderno, desde que su el.aboración fue 

fundamental.mente obra de 1.os positivistas: podri.amos decir que 

mientras todas pena constituye una sanción, no ocurre 1.o propio 

a l.a inversa. 

La pena presenta un dob1e aspecto, e1 de prevención y e1 de 

represión, o 1o que es igua1, significa una amenaza y constituye 

una ejecución. Ambos deben p1antearse conjuntamente, pues si 

bien 1a represión es l.a consecuencia o e1 cump1imiento de 1a 

amenaza, 1a sistematización total. de 1os principios no se 1ogra 

refiriéndose s61o a uno de 1os momentos. 

Cabe hacer notar 10 que al. respecto menciona el. tratadista 

RAUL CARRANCA Y RIVAS, a1 decir " ••• La pena y su ejecución, para 

1a defensa social., jamás han de perder de vista e1 objetivo de 

recuperación y resocia1ización del. crimin81. En caso contrario 
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y si tlnicamente piensa la naturaleza estrictamente 

retributiva de las penas, se llegará en efecto hasta 1a pena de 

muerte ••• " u.-. 

La represión se hace efectiva mediante los órganos del 

Estado, con un procedimiento prefija.do contra el autor de un 

delito. La primera tarea del legislador la de valorar 

prudente y adecuadamente las magnitudes penales, y la de valorar 

igualmente el bien jur~dico al que la pena se vincula. Por ello 

constituye un error creer que la base del Derecho Penal es la de 

suprimir el delito, como también lo es el aumento inmoderado de 

las penas, ya que las sanciones psicológicamente eficaces son las 

penas justas. 

La pena no es solamente un mal, sino que también adquiere un 

verdadero carácter represivo, a diferencia de lo que ocurre, por 

ejemplo, con la prisión preventiva y el arresto de testigos, que 

también son ma1es pero no adquieren aspecto represivo. 

As.í. las cosas, la represión como restauración del orden 

violado só1o podemos entenderla, sustituyendo la concepción 

temporal de la realidad con lo eterno. El tiempo como el. 

espacio, sólo apariencia. Por eso, lo que ha ocurrido 

puede convertirse ocurrido, porque nuestros ojos 

CARRAllCA y R:IVAS, Ratl1, QERECHQ PEJITTJl!llClARIO, Cdrce1 
y Penas de llléxíco, 3• ed., Ed. Porrtla, S.A., México, 
1986, pdg. 434-
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consigan ver l.a represión, aunque con la ayuda de l.a razón 

podemos tratar de superarl.o. Por debemos tener el. 

atrevimiento de pensar que 1a pena el.imina el. delito ya cometido. 

Si el. daño, como hecho material., no se presta a ser cancel.ado, 

otra cosa ocurre el. delito como hecho espiritual., pues para 

el. esp:iritu, que es eterno no hay pasado. Y por eso también, 

para el. cristianismo, el. arrepentimiento apareja el. perdón, y 

éste destruye al. pecado. 

Por lo anterior, que l.a pena es l.a especí.fica 

privación de bienes que debe sufrir el. autor del. del.ita a cargo 

del. poder ejecutivo, dicha privación de bienes tiene como l.í.mite 

máximo l.a punición que fijó el Juez y como m:inimo los beneficios 

que otorga l.a l.ey. 

Antes de pasar al estudio de la pena, concretamente en e1 

fuero militar, mencionamos lo que al respecto dice el maestro 

Fernando Castel 1anos; " ••• 1a pena la reacción social 

jurídicamente organizada contra el delito (C. Berna.Ido de 

Quiroz). El sufrimiento impuesto por e1 Estado, ejecución de 

una sentencia, al culpab1e de infracción penal (Eugenio 

Cuello Calón). Es el mal que el Juez inflige al delincuente a 

causa de su delito, para expresar 1a reprobación social con 

respecto al acto y al autor ( Franz Von Liszt) ••• " .. u 

CASTELLAllOS TEllA, Fernando, LXMP.AllXEll"l'QS E....,.., 85 P• 
pgpgcgp PB"*', (Parte Genera1), 34• ed., Ed .. Porr\la, 
s .. A .. , México, 1994, págs. 317-318 .. 
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Ahora bien, e1 Código de Justicia Mi1itar establ.ece l.as 

penas que han de apl.icarse al responsabl.e de l.a comisión de 

il.ícito penal., señal.ando en su articul.o 122, l.as siguientes: 

I.. Prisión ordinaria: 

II.. Prisión extraordinaria: 

III .. suspensión de empl.eo o comisión mil.itar: 

IV. Destitución de empl.eo, y 

v. Muerte. 

Enseguida anotaremos en forma breve en que consiste cada una 

de estas penas, de conformidad con l.o previsto en el. propio 

Código Foral., antes mencionado. 

La pena de prisión ordinaria consiste en l.a privación de la 

l.ibertad desde dieciséis días a quince años. 

La pena de prisión extraordinaria es l.a que se apl.ica 

l.ugar de l.a de muerte, en l.os casos en que así l.o autoriza el. 

Código de Justicia Militar, y durará veinte años. 

La pena de suspensión de empl.eo consiste en l.a privación 

tempora1 del. que hubiere estado desempeñando el. sentenciado, y de 

1a remuneración, honores~ consideraciones insignias 

correspondientes a aquél. r así. como de1 uso de condecoraciones 

para todos l.os mil.itares, de distintivos para los individuos de 
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tropa y del. de uniforme para l.os oficial.es, esto, según el. 

art~cul.o 131 del. Código en comento. 

La pena de destitución de empleo, en forma general. consiste 

l.a privación absol.uta del. empleo militar que estuviere 

desempeñando el. incul.pado, sufriendo l.as consecuencias que al. 

respecto señal.a el. mismo Código de Justicia Militar. 

Por úl.timo, l.a pena de muerte, l.o señal.a el. mismo 

ordenamiento, no deberá ser agravada con circunstancia al.guna que 

aumente l.os padecimientos del. reo, antes 

real.izarse l.a ejecución. 

el. acto de 

Como puede apreciarse, en el. orden mil.itar, tal. parece que 

l.a pena tiene como fin primordial. l.a intimidación y de ah~ 

marcada severidad l.as sanciones que establ.ece el. Código 

castrense. La misma Constitución Po1~tica de 1os Estados Unidos 

Mexicanos autoriza 1a pena de muerte para 1os de1itos de este 

orden. 

En términos genera1es en e1 sistema penitenciario mexicano 

existe marcada tendencia en e1 Derecho Pena1 en 1a 

individua1ización de 1a pena, considerando que e1 de1incuente 

un hombre susceptib1e de readaptación a1 medio socia1 en que ha 

vivido, cosa que no se advierte en e1 fuero castrense, porque 1a 

adaptación de1 infractor a1 medio tiene importancia muy 
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secundaria, ya que en e1 Ejército ha de atenderse preferentemente 

a1 pel.igro que 1a infracción representa. La individual.i2ación de 

1a pena ll.egar:Ca a anu1ar e1 efecto preventivo que es el. más 

importante para el. Derecho Penal. Mil.itar. Con l.a seguridad de 

que el. principio de J.a reeducación del. del.incuente preval.ec:Ca 

sobre e1 de l.a defensa del Estado, 

mantenimiento de la disciplina. 

har~a imposible el. 

Con respecto al comentario anterior, cabe mencionar que 

el. fuero de guerra, en materia de sistema penitenciario, no 

existen programas de readaptación del. del.incuente; más adel.ante 

señal.aremos cual. es la dependencia encargada de su el.aboración y 

cual. es el. fundamento legal.. 

En rel.ación al. fin que persigue la pena en e1 fuero mi1itar, 

Ricardo Calderón Serrano, señala: 11 ••• E1 propósito que la pena 

persigue en e1 orden militar impide que se admitan instituciones 

jur~dicas de la 1ey punitiva ordinaria la condena 

condiciona1, ni la sentencia indeterminada o sea 1a determinación 

de 1a pena o posterior!. Si 1a pena debe atender antes a 1a 

prevención de1 delito que a su represión, decir, a1 

ejército interesa más el hecho que su autor, la 1ucha contra 1a 

reincidencia tiene menos importancia en e1 Derecho Penal Mi1itar 

que en e1 comün ••• " 1 u 

CA.LDERON SP.RRAJIO, Ricardo, Ob. CJ~ , pdg. 36. 
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Ahora bien, e1 mismo ordenamiento pena1 mi1itar, en su 

artícu1o 153 prescribe: 

"Los menores de dieciocho años que por cualquier causa 

estuvieren prestando servicios el ejército, serán 

castigados con la mitad de las penas corporales señaladas en la 

presente ley, respecto del delito cometido". 

En páginas anteriores, manifestamos que la doctrina ha 

establecido que las normas penales han sido creadas en principio 

para imputables, es decir, para sujetos con capacidad psíquica 

para conocer, comprender y querer el. resul.tado previsto en la 

norma, y que estas componen de un tipo más 

punibilidad; asimismo, existen normas para inimputabl.es, pero 

componen de un tipo más una medida de seguridad, por tal. razón si 

e1 sujeto activo de1 de1ito inimputable no 1e puede imponer 

una pena a 1o sumo una medida de seguridad. 

Además, en nuestro sistema constitucional todos los menores 

de dieciocho años, están fuera de1 Derecho Pena1, no es que sean 

inimputables propiamente dicho, sino que e1 legislador como obra 

humanitaria ha querido que tengan una regulación separada de1 

Derecho Penal y que para los efectos del tratamiento 

considerados como inimputables. 

cabe hacer hincapié, que estamos y en ello parece que hay un 
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consenso general, que es indiscutibl.e en el. estado actual. de la 

ciencia penal, y aún las legislaciones antiguas lo llegaron a 

admitir, que el menor de edad no ha al.canzado el. desarrollo 

intelectual para conocer 1.a criminalidad de actos que configuran 

delitos. En ese sentido establece una graduación en relación 

con 1.a edad, que origina una destitución en la responsabilidad 

que se 1.e puede atribuir por la infracción en las regulaciones 

jurídico penales. 

Como tendencia general. se observa en doctrina, y en la 

concreción legal. un propósito de excluir al. menor de edad de las 

normas represivas comunes que tratan los Códigos Penales. 

El Fuero Militar, como puede apreciarse de lo dispuesto en 

el artículo 153 del Código de Justicia Mil.itar, escapa a 

pretender dar un tratamiento especial a 1os menores de dieciocho 

años, imponiéndol.es la mitad de l.as penas corporal.es que le 

corresponda al. del.ito cometido: a nuestro parecer de al.guna forma 

1es considera, por 

consideraciones l.egales. 

:Igual criterio 

minor:ía de edad, susceptibl.es de 

sigue para l.os al.umnos de 1os 

estab1ecimientos de educación mil.itar, señalando el artícul.o 154 

del. mismo ordenamiento penal: 

"A los al.umnos de l.os establ.ecimientos de educación mi 1.itar 
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se 1es ap1icarán 1as penas en 1a misma proporción éstabl.ecida en 

el. artícul.o anterior". 

El. dispositivo que se menciona, como ya se había mencionado, 

obedece que en dichos establ.ecimientos se encuentran al.umnos 

"Cadetes" que son menores de dieciocho años de edad. 

De l.o anterior, se desprende que en el. Derecho Penal. Mil.itar 

si consideran imputabl.es o sujetos de Derecho a l.os menores de 

edad; en el. siguiente tema trataremos cual. es el. procedimiento 

para l.a apl.icación de l.a prisión preventiva y l.a ejecución de 

penas para l.os menores de dieciocho años de edad. 

E. DELillCUEllCIA DE llEllOR.BS EN EL FUERO JIILITAR. 

1. PRISIOll PREVEllTIVA Y &TECUCION DE P~AS-

Corno há quedado señal.ado en el. Capítul.o anterior, en el. 

fuero de guerra, si es posibl.e habl.ar de del.incuencia de menores, 

pues en e1 Código de Justicia Mi1itar prevé 1a ap1icación de 

penas a menores de edad; corresponde en este tema estudiar si 

existen disposiciones normativas que prevengan 1a prisión 

preventiva y 1a forma de ejecución de 1as penas a 1os menores 

invo1ucrados en de1itos netamente castrenses. 
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En principio diremos que 1a prisión preventiva ha 

definido " ..... una medida precautoria estab1ecida 

beneficio de 1a sociedad, por virtud de 1a cua1 se priva de 1a 

libertad al acusado en un proceso penal, cuando se le imputa la 

comisión de un delito grave, por ello existe la presunción de que 

intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer los fines 

del proceso punitivo ........ s 2 n 

Sin que sea el objeto de este trabajo el análisis de la 

prisión preventiva, creemos conveniente citar otro concepto con 

el fin de comprender lo que al respecto se comenta, y para el 

efecto diremos que el maestro Jorge Alberto Silva Silva, 

menciona: ., .... La orden de detención preventiva participa de la 

misma naturaleza que la de prisión preventiva. Además implican 

la medida cautelar restrictiva de 1a libertad ... ". ni 

Al respecto, cabe indicar que no existe disposición que 

estab1ezca exactitud la duración máxima de la medida 

restrictiva de 1a libertad, a partir de la resolución de formal 

prisión o prisión preventiva, pues sólo existe plazo para la 

conclusión de1 proceso. No obstante, deduciendo el lapso de 

detención el plazo que establece el artículo 20 fracción X 

Constituciona1 "no podrá prolongarse la prisión preventiva por 

DICCXCW*PIQ ..IJJPIQXCO •BXICAllQ. Qb cit , pág. 1125 

SILVA SILVA. Jorge A1berto, PAf!CHO pRCX;BSAJ. PEJIAL, Ed
Har1a, lltéxico, 1990, p69- 508 
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más tiempo de1 que como máximo fije 1a 1ey a1 de1ito que motivó 

e1 proceso. 

Por 10 anterior, existe 1a necesidad de justificar 1a 

prisión provisiona1 por medio de una resolución judicia1 

motivada, dictada en breve p1azo. 

Si examinamos brevemente 1a regulación de la detención 

preventiva en los ordenamientos modelo, es decir, 1os Códigos de 

Procedimientos Penales y Código Federal de Procedimientos 

Penales, dicha medida puede dividirse en dos etapas: primero la 

detención y posteriormente la prisión preventiva propiamente 

dicha. La primera inicia al ejecutarse la orden de 

aprehensión y sólo puede durar setenta y dos horas, y 1a segunda 

se determina con el. auto de formal prisión, pudiendo prolongarse 

durante todo e1 proceso, a no ser que se decrete l.a medida 

caute1ar opuesta, en beneficio de1 incu1pado, decir 1a 

libertad provisiona1, que asume dos moda1idades: bajo protesta y 

cauciona1. Aunque en e1 fuero de guerra únicamente existe 1a 

figura jur~dica de la 1ibertad caucional. 

Por otra parte, 1a detención preventiva sólo puede 

efectuarse por orden judicial., cuando se impute al. acusado 

del. i tos que se sancionen con pena corpora1, a no ser que el 

acusado se resista a comparecer ante el. Ministerio Públ.ico o ante 

e1 Juez de 1a causa como l.o señalan l.os art~cul.os 505 al 518 de1 
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Código de Justicia Militar. 

Un aspecto que debe destacarse en cuanto a 1a prisión 

preventiva es el lugar en el cual debe realizarse, pues como ya 

se ha expuesto, el artículo 18 de la Constitución Federal 

dispone: 

"Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a 

prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se 

destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 

separados. 

Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán 

el sistema penal, sus respectivas jurisdicciones, sobre la 

base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación 

como medios para la readaptación social del delincuente. Las 

mujeres compurgarán penas lugares separados de los 

destinados a los hombres para tal efecto. 

Los gobernadores de los Estados, sujetándose lo que 

establezcan las leyes legales respectivas, podrán celebrar con la 

Federación convenios de carácter general, para que 1os reos 

sentenciados por delitos de1 orden común extingan su condena en 

establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. 

La Federación y 1os gobiernos de los Estados establecerán 



213 

instituciones especia1es para el. tratamiento de menores 

infractores. 

Los de nacionalidad mexicana que encuentren 

compurgando penas en paLses extranjeros, podrán ser trasl.adados 

a l.a Repúbl.ica para que cumplan sus condenas con base en l.os 

sistemas de readaptación social. previstos en este art~cul.o, y 1os 

reos de nacionalidad extranjera sentenciados por del.itas del. 

orden federal. en toda 1a República, o del. fuero común en el. 

Distrito Federal., podrán ser trasladados al. paLs de su origen o 

residencia, sujetándose a l.os tratados internacionales que se 

hayan cel.ebrado para ese efecto. Los gobernadores de 1os Estados 

podrán so1icitar al. Ejecutivo Federal, con apoyo en l.as 1eyes 

1oca1es respectivas, l.a inc1usión de reos de1 orden común en 

dichos tratados. E1 tras1ado de 1os reos só1o podrá efectuarse 

consentimiento expreso". 

De 1o anterior se desprende que e1 1ugar en que debe 

rea1izarse 1a prisión preventiva será diverso y separado de aqué1 

que uti1iza para 1a ejecución de 1as penas. Sin embargo, esta ha 

sido una disposición de difici1 ap1icación debido a 1o anacrónico 

de una buena parte de las insta1aciones penitenciarias, por 1o 

que con frecuencia se han uti1izado 1os mismos edificios, en 

sectores di versos , ha mantenido 1os detenidos 

provisiona1mente, en insta1aciones notoriamente inadecuadas. 

Afortunadamente en los ú1 timos años ·ha avanzado en esta 
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materia,. y un ejempl.o significativo l.o es el contenido el. 

reg1amento de reclusorios del. Distrito Federal., que entró 

vigor en enero de 1979, con el. objeto de regu1ar de 

espec.ifica 1as condiciones de l.a detención preventiva en l.os 

cit---l~s recl.usorios,. establ.ecidos con ese propósito. 

Por cuanto hace concretamente a l.as prisiones mil.itares, 

cabe apuntar que en 1a actual.idad las prisiones han mejorado,. en 

instal.aciones y además publ.icó el. Reglamento General. de 

Prisiones Mil.itares,. que adel.ante mencionaremos, mismo que 

contempl.a serie de disposiciones que vienen a normar l.as 

actividades de J.os reos. 

Ahora bien, respecto a la ejecución de l.a pena, podemos 

decir que para que se de tal. ejecución, primeramente debe de 

existir una sentencia ejecutoriada, entendiendo por esto, cuando 

1a 1ey no concede ningún recurso o cualquier medio de impugnación 

o bien cuando han sido consentidas expresa o tácitamente por 1as 

partes, quedando firmes dichas resoluciones estando en 

posibi1idad de ejecutoriarse. 

En rel.ación a la Ejecución de penas 1 el maestro Cipriano 

Gómez Lara, menciona: " .... debe entenderse por ejecución la 

materia1ización de 1o ordenado por el tribunal a efecto de que 

tenga cumplimiento la realidad en lo fáctico 1o 
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21.5 

En México, en e1 año de 

1.929 surge 1a idea de estab1ecer un órgano especial.izado de 

prevención y ejecución de sentencias, por l.o que nace a l.a vida 

jur~dica "El. consejo supremo de Defensa y Prevención Social.", el. 

cual. ten~a por objeto l.a prevención del. de1incuente as~ como l.a 

ejecución de l.as sanciones que fueron impuestas por l.os 

tribunal.es: no resul.tando dicho Consejo debido que se l.e 

encomendaron otras funciones distintas a 1as pl.anteadas. Sin 

embargo en l.a actual.idad, l.a secretar~a de Gobernación cuenta con 

organismo que se encarga de dichas funciones, l.o que no ocurre 

l.a vida mil.itar. 

Debemos precisar, que en el. Fuero de Guerra no obstante que 

existe un Regl.amento General. de Prisiones Mil.ita.res, 

recientemente publ.icado en el. Diario Oficial. de l.a Federación. 

con fecha 22 de noviembre de 1994, no existe disposición al.guna 

respecto a l.a prisión preventiva y ejecución de penas de l.os 

menores de dieciocho años, cabe recordar, que anteriormente ha 

quedado señal.ado que en este fuero. por disposición del. Código de 

Justicia Mil.itar, si existe el. procedimiento punitivo por 1a 

comisión de del.itos que afectan 1a discip1ina mil.itar, 

términos de l.o dispuesto por 1os art~cul.os 57 y sa. 

El. citado Reg1amento General. de Prisiones Mil.itares. seña1a 

forma general. que "1as prisiones mi1itares son instal.aciones 

Citado por SILVA SILVA. Jorge A1berto, Qb C:11; • p6q .. 401 
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que tienen por objeto el. control y la custodia de militares 

arrestados, detenidos y procesados; así como la readaptación del. 

personal. sentenciado, bajo régimen de adiestramiento, 

disciplina, moral, trabajo y educación", y que éstas dependerán 

de l.a Secretaría de la Defensa Nacional. por conducto de l.a 

Dirección General de Justicia Militar, la que se encargará de 

organizar, dirigir y supervisar su funcionamiento, así como la 

apl.icación del. presente regl.amento", de l.o que se desprende que 

el. encargado de l.a ejecución de penas también es el. Ejecutivo 

Federal., a través del. Secretario de la Defensa. 

El. regl.amento en comento si prevé l.a separación del. personal. 

interno, aunque de hecho puede observarse que no existe tal 

aspiración constituyendo letra muerta 1o que establece el 

art~cu1o 5vt que a la letra dice: 

"Las prisiones mi1itares que refiere e1 art1cu1o 

anterior, deben estar situadas en lugares adecuados, a efecto de 

que proporcione la debida seguridad de1 personal interno que 

tenga e1 carácter de arrestado, detenido, procesado 

sentenciado, mismo que deberá estar separado comp1etamente 

conforme a su situación 1ega1 y sexo. 

Otro de 1os aspectos importantes, es sin duda la Sección de 

Readaptación con que cuenta cada una de las prisiones militares, 

que existen 1.a actualidad, mismas que de igua1. forma no 
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cump1en con e1 fin para que fueron creadas, sin tomar en cuenta 

que en algunas de 1as prisiones no existen estas secciones, y 

cuando se requiere de 1a elaboración de a1gún dictamen tiene que 

ser integrada por personal de 1os Reclusorios estatales o de 

hospitales de 1a p1aza en que se encuentre e1 establecimiento, 

auxilio de 1a Justicia Militar, sin embargo e1 artLcu1o 17 de1 

mu1ticitado reglamento, prescribe: 

"La sección de Readaptación es 1a encargada de formular y 

desarro11ar 1os programas para e1 proceso de readaptación 

necesario a cada individuo, para lograr su enmienda militar, 

estará a cargo de un Jefe u Oficia1 Criminólogo o personal con 

especialidad en esa rama, 

Sección de Readaptación". 

quien se denominará Jefe de l.a 

Respecto a 1a separación de1 persona1 interno de arrestados, 

detenidos, procesados y sentenciados también 1o prescriben 1os 

art~cul.os 34, 37, 41 y 45 de1 Reg1amento invocado, pero cono ya 

l.o mencionábamos, no existe dispositivo re1acionado con menores 

de dieciocho años, quienes como 1o hemos venido sosteniendo no 

deben ser condenados penas de prisión, y cuandc.1 esto sea 

inevitab1e por l.a propia natura1eza de1 fuero castrense, han de 

estar separados adecuadamente de l.os recl.usos de más edad, en 

establecimientos especial.es, con sistemas cuya final.idad 

exclusiva sea l.a educación y readaptación. 
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Cabe señalar que en 1a actual.idad existen tres prisiones 

mil.itares en la República MexicRna: una de ell.as en la plaza 

México, o .. F., otra 

Mazatlán, Sinaloa. 

la Mojonera, Jalisco: y una más en 

Sin embargo, la única que cuenta 

"recursos" ma.teriales y humanos para lograr sus fines, es la 

jurisdiccionada a la I Región Militar y 1/a. Zona Militar, 

esta ciudad, y las dos restantes carecen de medios para lograr 

sus fines, en materia de readaptación y separación de internos. 

En ese orden de ideas, en las prisiones mi 1 i tares no 

cuenta con el personal idóneo para lograr la ejecución de l.a 

pena; por tal razón ha existido la inquietud de establecer 

órgano de vigilancia para el cumpl.imiento de las sanciones, ya 

que se carece de éste, en virtud de que el. órgano jurisdiccional. 

emite sus sentencias y se desl.iga de hecho de su ejecuc~ón, sin 

saber, muchas de J.as veces, si efectivamente el. sentenciado 

cumpl.e con l.a sentencia. 

Ahora bien, de conformidad con el. Reglamento General. de 

Prisiones Mil.itares, existe un Consejo Técnico interdiscipl.inario 

en cada prisión mil.itar, con el. fin de l.levar a cabo l.os 

objetivos de vigil.ancia y apl.icación de l.as medidas necesarias 

para el. tratamiento establ.ecido para cada reo y de esa forma 

l.ograr su readaptación social.; debe tomarse en cuenta que para 

cumpl.imentar lo anterior, debe contar con personal. 

especial.izado, capacitado en l.a organización y funcionamiento de 
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1as insta1aciones penitenciarias, para obtener e1 mayor beneficio 

para 1os reos, as~ como para mejorar e1 trato que se da a los 

internos por parte de1 personal encargado de 1a vigilancia y 

cumplimiento de 1a ejecución de 1a pena, mismas que van a ser 

exclusivamente compurgadas en 1as prisiones militares de México. 

Se hace notar, que no existe un renglón especial donde se 

contemple 1a ejecución de penas de menores de dieciocho años, por 

1o consiguiente se 1es da un trato igual como si fuera mayor de 

edad, lo que consideramos actos de injusticia y contrario a los 

preceptos constitucionales que hemos venido invocando. 

Por otra parte, en e1 fuero de guerra también existe un 

Reglamento 

Procesados 

que deben sujetarse los Grupos de Militares 

Sentenciados y respecto de1 pago de haberes y 

estancias a 1os militares, marinos, aviadores y asimi1ados 

estas fuerzas que se encuentren procesados: sin embargo, este 

reglamento Unicamente regula la forma de control administrativo 

del persona1 militar que se encuentre procesado o sentenciado, ya 

interno gozando de libertad provisional, pero no seña1a 

nada respecto a los menores de dieciocho años de edad, por 10 

cual no existe la atención debida para este personal. 

Creemos oportuno señalar, que la Ley orgánica del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos, en su articulo 92 fracción III, señala: 

"El servicio de justicia tendrá a su cargo l.a procuración y l.a 
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administración de la justicia por los delitos del fuero de querra 

y vigilar el cumplimiento de las penas impuestas por las 

Dependencias encargadas de administrar 1a justicia; e1 

asesoramiento a la Secretar~a de la Defensa Nacional en asuntos 

técnicos jur:fdicos; y además realizará las actividades 

siguientes •.• Vigilar que los militares procesados y 

sentenciados, conserven su capacidad f~sica y la profesional en 

su caso, hasta su reincorporación a las actividades militares o 

civiles ..• ", por lo cual consideramos que es a la Dirección 

General de Justicia Militar a quien le corresponde la vigilancia 

del cumplimiento de las penas. 

Lo anterior, encuentra reglamentado también 

art~culo 41 fracción IX del Reg1amento Interior de 1a Secretar~a 

de 1a. Defensa Nacional, que estab1ece: "Corresponde 1a 

Dirección General de Justicia Militar ••. Someter a consideración 

de1 Secretario de la Defensa Naciona1 programas de rehabilitación 

de sentenciados, supervisando su ap1icación ••• ", lo que reafirma 

a~n más que es obligación de dicha Dirección sólo la 

supervisión del cumplimiento de las penas, sino de la elaboración 

de programas para lograr l.a readaptación correspondiente. No 

obstante 1o manifestado, en 1a actualidad no existen programas 

tendientes a la readaptación para personal mayor de edad y menos 

para menores de edad. 
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2. TRATAllIEllTO DE llEIK>RES Sl!!JITEllCIAOOS. 

si partimos de que só1o e1 hombre puede cometer de1itos 

porque tiene vo1untad, inte1igencia y 1ibertad, facu1tades 

hacen que podamos reprochar1e ma1a conducta. No sucede as~ 

con 1os anima1es, 1as p1antas, 1os objetos inanimados que carecen 

de esas facu1 tades y, por 1o mismo, no pueden ser su jetos de 

reproche. Lo mismo sucede con 1os niños y menores de edad y 1os 

1ocos o débil.es mental.es, que no son imputab1es porque no tienen 

capacidad para recibir e1 reproche que estab1ece 1a norma penal.. 

En re1ación a 1o anterior, 1os Códigos napo1eónicos, 

materia civil y pena1, de enorme influencia en 1a 1egis1ación 

mundial. 1e daban sino importancia muy limitada 1a 

persona1idad del Y es a partir de l.a segunda mitad de1 

sigl.o XIX que surge un movimiento para proteger a la infancia, el 

que definitivamente perdurar:la 1os avances de 1 .. 

psicopedagog.ia, de l.a neropsiquiatr.ía infantil y de la 

sociolog:ía, siendo l.as técnicas social.es a 1as que aportaron 

bases sólidas y cient.ificas a esos primeros esfuerzos .... " 1.:.:s 

Lo importante de todo esto, es que el. menor "desadaptado" 

queda fuera de1 Derecho Pena1 .. 

Ahora bien, fuera del. Derecho Penal Mil.itar existen 

CARRAllCA Y RIVAS, Ratl1, Ob Ci!; , p4g. 535 
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Tribunales para Menores; la idea básica de esas instituciones 

substraer al menor del campo del Derecho Penal. En tal virtud 

concibe la jurisdicción de menores sino para aplicar medidas 

de saivaguarda; educación y reeducación; amonestación, libertad 

sobrevigilada, permanencia del menor en el seno de familias 

capaci t81das para recibirlo,, idéntica permanencia en centros de 

reeducación ptiblica o privada, o bien en hogares de semilibertad. 

Medidas que han de ser a.ltamente individual.izadas. Como ha 

quedado establecido en puntos anteriores la inimputabilidad y el 

discerní miento equival.en 

irresponsabilidad psJcológica en el menor; 

l.a voz "ínimputable" se refiere al que no 

"pretendida" 

el caso del menor 

responsab1e en e1 

terreno estricto de1 Derecho Pena1 para adu1 tos. En suma e1 

psiquismo de un menor no es comparab1e con e1 de un adu1to. 

Asimismo. consideramos que e1 menor ha de ser juzgado por 

quien previamente 1o conozca. 10 que ob1iga que e1 

procedimiento sea f1exib1e y sin forma1ismos. se trata también, 

de que ei menor no reciba un choque efectivo y profundo que 

perturbe su psiqulsmo y comprometa su tratamiento. 

Es de gran importancia, desde e1 punto de vista 

sociocrimina1 y más espec1ficamente desde aqué1 de 1a Po11tica 

Crimina1, que e1 Estado mexicano haya por fin dedicado parte de 

sus empeños a 1a prevención de1 de1ito, a1 tratamiento de1 

de1incuente y a 1os menores infractores. 
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Sin embargo, debemos confesar que muy a pes8r de nuestras 

aspiraciones, en México la reforma penitenciaria está todav~a por 

hacerse, desde sus mismos cimientos. Técnicamente nada existe 

sobre funciona1idad de prisiones, nada sobre organización 

cient~fica de1 trabajo de e1las, nada sobre verdadera 

cl.asificación de los reclusos, nada sobre lo que moderadamente 

quiere que sea la pena privativa de libertad. Este comentario 

refiere exclusivamente a prisiones militares. 

En el orden común, se ha tratado de establecer una reforma 

penitenciaria con la Ley que establece las Normas M~nimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, misma que en su art~culo 6° 

prescribe; "· •• El tratamiento será individual.izado, con 

aportación de 1as diversas ciencias y discip1ínas para 1a 

reincorporación social de1 sujeto, consideradas sus 

circunstancias personales. 

Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en 

cuenta las ºcondiciones de cada medio y las posibilidades 

presupuesta1es, c1asifícará los reos instituciones 

especializadas, entre 1as que podrán figurar estab1ecimientos de 

seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos pena1es, 

hospita1es psiquiátricos y para infecciosos 

abiertas. 

instituciones 

E1 sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será 
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distinto de1 que se destine para la extinción de las penas y 

estarán completamente separados, las mujeres quedarán recluidas 

en lugares separados de los destinados a 1os hombres. Los 

menores infractores serán internados, en caso, en instituciones 

diversas de 1as asignadas a los adultos •.• " 

Lo anterior, resulta una aspiración inalcanzable en el Fuero 

Militar, en virtud de que actualmente no existen instituciones 

diversas o especiales para el tratamiento de menores sentenciados 

o procesados por delitos que afectan la disciplina militar, y son 

recluidos en la misma prisión militar destinada a los adultos, al 

respecto cabe mencionar que la pena de prisión como ha 

comprobado en otros lugares, es un factor criminógeno de primer 

orden para la recaída o reincidencia al del.ita. en México en 

cambio, tiene como finalidad 1a readaptación social de1 interno. 

Sin embargo, en l.as prisiones ml1itares no se ha puesto interés 

en este aspecto. 

Factores sociopolíticos, dentro del. enfoque politice, el 

sistema penitenciario en e1 fuero de guerra ha sido olvidado, 

puesto que en los diversos marcos en que se desenvuelve la esfera 

social, los procesados y sentenciados, incluyendo menores de 

edad, son tratados como humanos sin derechos, sin embargo 

util.iza presupuesto nacional para pagar los "beneficios" que 

go2an los internos, mismo que en alguna ocasión éstos han pagado 

y sus familiares también, se promete acabar con la delincuencia 
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renueva 1a sociedad que 1os ha creado. 
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Ahora bien, e1 sistema penitenciario que se presenta en 1a 

mi1icia sirve para comprobar 1a débil situación de un centro de 

readaptación completamente rígido y estricto, si a esto agregamos 

que 1a mayoría de los internos, tratase de menores a mayores de 

edad, no están por e1 mismo delito, por 1o cual están procesados 

o sentenciados, éstos están sujetos a modificar su conducta y por 

lo regular hacerse delincuentes potencia; hay otras 

naciones que han puesto en práctica nuevos sistemas abiertos y 

semi-abiertos, que han comprobado una vez más que un trabajo en 

una zona cordial y amable es más productivo que en un lugar 

extraño y amenazante, así como grandes 1ogros en 1a readaptación 

del recluso. 

Es evidente que el tratamiento del de1incuente exige 

conocimientos técnicos profesionales y la necesidad de hacer 

clasificaciones mediante centros de observación, y diagnósticos 

para poder ejercer la terapia adecuada y sobre todo hacer 

efectiva la disposición prevista en e1 artículo 41 fracción IX 

del Reglamento Interior de la secretaría de la Defensa Nacional, 

e1 fin de que 1a Dirección General de Justicia Militar, 

elabore programas de rehabilitación de sentenciados y deje de ser 

letra muerta el precepto que se menciona. 
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Cabe recalcar, que e1 sistema penitenciario en e1 fuero 

mi1itar está muy lejos de cump1ir con 1as aspiraciones que hemos 

venido planteando, en virtud de que además de que e1 Código de 

Justicia Hi1itar sanciona a los menores de dieciocho años, por la 

comisión de conductas que atentan contra 1a disciplina militar, 

considerándolos sujetos de Derecho Penal, no obstante lo previsto 

en la Carta Magna, en su artículo 18, en la parte conducente al 

trato de menores, existen lugares adecuados para el 

cumplimiento de las sanciones impuestas, ni mucho menos 

sistema de readaptación social, recibiendo el mismo trato que los 

adultos y sobre todo sostenJendo una convivencia con el personal 

de internos que han cometido todo tipo de i1ícitos. 

Por 1o anterior, creemos que es necesario reformar el Código 

de Justicia Mi1itar, en cuanto a1 tratamiento que se debe dar a 

los de dieciocho años, ya que consideramos que no deben 

sujetos de derecho penal; en el siguiente tema trataremos e1 

porque de 1a reforma que se propone. 

F.. JIECESil>AD DE REFORJllAR EL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, RESPECTO 

A LA APLICACION DE PENAS A JllENORES DE DIECIOCHO Altos. 

Como 1o expresamos notas anteriores, conforme lo 

previsto 1a Constitución Política de 1os Estados Unidos 

Mexicanos, 1a Federación y los Gobiernos de los Estados tienen la 

obligación de establecer instituciones especiales para e1 
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tratamiento de menores infractores. 

Ahora bien, 1a secretaría de 1a Defensa Naciona1 como parte 

integrante de 1a Administración Púb1ica Centra1 izada y 

Dependencia para el estudio, p1aneación y despacho de 1os 

negocios del orden administrativo del Poder 

la 

Ejecutivo, 

disposición consideramos que 

Constitucional que 

virtud de que, 

también debe observar 

menciona, decir el artículo 18, 

ya lo mencionamos dicha Secretaría a través 

de la Dirección General de Justicia Militar es la encargada de 

vigilar el cumplimiento de las penas en el Fuero de Guerra. 

Asimismo, la Constitución Poli.tica de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los menores de dieciocho años deben 

tratados por instituciones especiales que estab1ezcan 1os 

Gobiernos de 1os Estados y 1a Federación en e.l ámbito de sus 

respectivas competencias; de e.l1o se desprende que 1os menores de 

dieciocho años que cometan delitos no serán considerados como 

delincuentes y por 1o tanto no se 1es ap1icará pena a1guna sino 

que serán sujetos de un tratamiento especial. 

Por otra parte, la Ley orgánica de .la Administración Pública 

Federal, sefia1a que las SecretarLas de Estado forman parte de1 

Gobierno Federa.l, y 1a Defensa Naciona1 es una Secretar La de 

Estado, 1uego entonces debe también estab.lecer un medio especia1 

para e1 tratamiento de .los menores de dieciocho años de edad, 
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quienes insistimos no deben ser tratados como delincuentes, ya 

que e1 l.egislador Federa1 ha querido, que por razón de la edad, 

sean tratados como inimputab1es, dado que alln no al.canzan .la 

suficiente madurez para comprender el al.canee jur.ídico de sus 

actos. 

En el. orden comün, se han creado instituciones espacial.es, 

como ya l.o hemos anal.izado temas anteriores, para el. 

tratamiento de menores de edad, a quien ya dijimos l.es debe 

considerar inimputables, pues esta disposición es de carácter 

constitucional.. Sin embargo, en el Fuero Militar, en el Código 

de Justicia Militar se l.es considera sujetos de derecho, es decir 

imputables, con lo cual. creemos que se conculcan las garant.ías y 

derechos m~nimos consagrados en la carta Magna. 

Al respecto 1 el Código de Justicia Militar en su art~culo 

.153 1 prescribe: "Los menores de dieciocho años, que por cual.quier 

causa estuvieren prestando sus servicios en el. ejército, serán 

castigados con la mitad de l.as penas corporal.es señaladas en la 

presente ley, respecto del del.ita cometido". 

Lo preceptuado en el art~cul.o que se menciona, creemos que 

no se puede considerar como un tratamiento especial. hacia l.os 

menores de edad1 contraviniendo l.o señal.ado en el artícul.o 18 de 

l.a constitución Federal. 
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Ahora bien, desde e1 punto de vista doctrinario, de acuerdo 

con la Teorí.a Fina1ista, que actualmente prevalece, el sujeto 

activo viene descrito en el tipo como el que está en posibilidad 

de realizar la conducta. sujeto activo en toda persona que 

normativamente tiene la posibilidad de concretizar el contenido 

semántico de los elementos incluidos en el particular tipo penal, 

as.1 por ejemplo cuando el legislador dice "el. que prive de la 

vida a otro", es sujeto activo todo aquel que está en posibilidad 

normativa de privar de la vida a otro. Por lo que sujeto activo 

será el que está en condiciones de realizar lo descrito en el 

tipo penal, quien realiza lo descrito el tipo autor 

material. La capacidad psí.quica del del.ito, por ser una capacidad 

de autor material., queda incl.uida en el. contenido de1 sujeto 

activo. Todo sujeto activo debe tener 

1egislador penal. se dirige a sujetos 

capacidad psíquica; e1 

una capacidad que 1es 

permite comprender y conducirse, esta capacidad tiene dos 

aspectos: vo1untariedad e imputabil.idad. 

La voluntariedad l.a entendemos l.a capacidad de 

vol.untad, decir, la capacidad de conducción el. mundo 

fáctico, en otras palabras la capacidad de conocer y querer la 

realización de l.a conducta descrita en el. tipo. capacidad de 

conocer y querer la concreción de la parte objetiva no val.orativa 

del particu1ar tipo legal, en la comisión dolosa, o bien una 

capacidad de conocer y querer l.a actividad o l.a inactividad que 

por descuido produce l.a l.esión del bien jurídico, en l.a comisión 
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cu1posa. 

La imputabil.idad es 1a capacidad de culpabil.idad. por l.o 

mismo una capacidad de comprender l.a concreción de 1a parte 

objetiva del. particul.ar tipo penal.. Es 1a capacidad de 

comprender l.a il.icitud y de conducirse conforme a esa condición, 

también es considerada como " •.• J.a aptitud 1ega1 para ser sujeto 

de apl.icación de l.as disposiciones penal.es y, en consecuencia, 

como capacidad jurídica de entender y de querer en el campo del. 

Derecho represivo. Desde este punto de vista evidentemente 1os 

menores (de .l.B años según nuestra l.ey: en al.gunos Estados del. 

país se fija como l.ímite),. son inimputabl.es ... " ""''" 

Las normas penal.es para adul.tos se dirigen, en principio, a 

adul.tos con capacidad psíquica. Puede haber normas penales para 

inimputables permanentes, pero no se compondrían de un tipo penal 

sino de una medida de seguridad. La mayoría de los tratadistas 

no suponen al sujeto activo como elemento del tipo, sino a 1a 

imputabilidad como e1emento de la culpabilidad. 

No existe el sujeto activo cuando falte en el caso concr~to 

cuando falte alguno de sus elementos requisitos 

(voluntariedad o imputabilidad). Si existe ausencia de capacidad 

psíquica, el sujeto puede ser involuntable o inimputable. 

CASTELLANOS TENA. Fernando, Qb 1 Cit. pág. 231. 
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El. aspecto invo1untabl.e refiere l.a ausencia de 

capacidad de conocer y querer l.a real.ización de l.a parte objetiva 

no va1orativa del. particu1ar tipo pena1 

capacidad de conducta. 

ausencia de l.a 

La inimputabil.idad, l.a ausencia de capacidad para 

comprender 1a específica il.icitud o para conducirse de acuerdo a 

esa coordinación. 

Al. respecto 1a suprema Corte de Justicia de l.a Nación ha 

sostenido: 

"MENORES.- El. ámbito de eficiencia personal. de l.a Ley penal. 

no incluye a los menores de dieciocho años (edad límite), a 

quienes sól.o pueden aplicarse medidas tutel.ares y educativas 

por l.o que si a un menor se l.e sigue juicio por todos sus 

trámites y se l.e sentencia condenatoriamente, carece de 

val.idez l.o actuado, a1. ser incompetente objetivamente e1. 

órgano jurisdiccional que decidió". 

Amparo Directo 3398/1955. Francisco Avi1a Chávez. resuelto 

5/AG/57 unanimidad 5 votos, ponente e1 mtro. Mercado 

A1arcón, srio. Lic .. Rubén Montes de oca. Primera Sa1a.

Bo1et~n 1957, pág .. 535, Sexta Epoca, Vo1u~en VI, Segunda 

Parte, pág. 186 
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Juventino Fé1ix Héndez. 

Resuelto 19/ene./57. Unanimidad 4 votos. Ausente Mtro. 

Franco Rubén Monte~ de Oca. Primera Sa1a. Bo1etín 1957, 

pág. 77. 

"MENORES DELINCUENTES: Las medidas educativo-correccionales 

que se aplican no pueden considerarse jurídicamente como 

penas.- Es cierto que las medidas de carácter educativo 

correccional que se aplican a los menores que han ejecutado 

conductas descritas como delitos. entrañan afectación a 

su esfera jurídica: pero ello no significa que se les pueda 

catalogar penas; ya que, mientras en estas se procura 

1a. reparación del derecho violado, la medida que es 

posible, y la regeneración del delincuente y, 

forma, la satisfacción de la vindicta pública, 

cierta 

e1 caso de 

1os menores la finalidad puramente educativa del ámbito 

representativo de la Ley penal". 

Amparo Directo 7429/1950.- Alfonso Reyes y Coagraviado. 

Resuelto el 13/nov./1956, por unanimidad de 4 votos. Ponente 

Mtro. Chico Goeme, Srio. Lic Javier Alba Muñoz. Primera 

Sala.- Boletín 1956, pág. 791, Quinta Epoca, Tomo CXXX, pág. 

470, con el título: ••sanción para menores delincuentes y 

beneficio de la CONDENA CONDICIONAL. 

Ahora bien, no obstante que e1 Derecho Penal Militar tiene 
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como caracterí.stica e1 ser represivo y sancionadOr, y que 1aa 

penas que impone son ejemp1ares y af1íctivas porque su objeto es 

1a conservación de 1a discip1ina, no debemos o1vidar que 1os 

menores de edad tienen derechos protegidos en la Constitución 

Federal, y e1 hecho de que en e1 fuero de guerra se 1es impongan 

penas, consideramos que se vulneran tales derechos: además que 

se observa en absoluto las citadas tesis de jurisprudencia. 

En ta1 virtud, estimamos que, e1 artí.cu1o 153 de1 Código de 

Justicia Militar debe derogado, ya que contraviene 1o 

dispuesto en e1 numeral 18 párrafo cuarto de 1a Constitución 

Po1í.tica de los Estados Unidos Mexicanos, en e1 sentido que 

deben establecer instituciones especiales para e1 tratamiento de 

infractores; asimismo, contrapone a1 criterio 

sustentado por 1a Suprema corte de Justicia de 1a Nación en 

diversas tesis que previenen un procedimiento especia1 para 1os 

menores, razón por 1a que consideramos debe exciuirse a l.os 

menores de dieciocho años de1 Código de Justicia Mi1itar y 

ubicarl.os en ·una 1ey especia1 que contempl.e medidas educativo

correcciona1es para su tratamiento, así como el. procedimiento a 

seguir y el. órgano encargado de 1a apl.icación de esa 1ey. 

Cabe acl.arar, que en el. presente traba jo al. habl.ar de 

Instituto Armado, de mi1itares en forma general., se inc1uye a 1as 

tres fuerzas armadas de nuestro país, 

Fuerza Aérea y 1a Armada, puesto que 

decir el. Ejército, l.a 

el. código de Justicia 
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Mi1itar se rige a 1os miembros de 1as tres fuerzas y e1 Supremo 

Tribunal Militar y Juzgados Mi1itares existentes son 1os 

componentes para conocer 1os asuntos de cualquiera de 1as tres 

fuerzas armadas. 

Pudiera pensarse, que en virtud de que e1 fuero militar 

subsiste en base a 1o previsto por el artículo 13 Constitucional, 

para sancionar 1os delitos y faltas contra la disciplina militar, 

ésta última indispensable para la existencia del Instituto 

Armado, se justifica que aún los menores de dieciocho años de 

edad, que por cualquier motivo estuvieran prestando sus 

servicios, sean sancionados penalmente cuando encuadren 

conducta en un tipo descrito en el Código de Justicia Militar, 

con el fin de mantener la discip1ina. Sin embargo, como ya 1o 

decíamos con anterioridad: 1as normas contenidas en el Código de 

referencia no pueden ir más al1á o contravenir lo dispuesto en un 

precepto constitucional, por ser 1a norma suprema. V en todo 

caso en ningún fuero por especia1 que sea, 

vial.ación de 1os Derechos Humanos plasmados 

individuales en la Carta Magna. 

puede permitir 1a 

las garantías 

Con 1o anterior no pretendemos decir que no se admita a 

menores de dieciocho años en las Instituciones Armadas del país, 

sino que se 1es dé un trato similar a 1os menores en el orden 

común, y en todo caso se les ap1ique únicamente correctivos 

discip1inarios para mantener 1a disciplina, en tanto adquieren su 
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mayor;C.a de edad y su compl.eta formación mil.itar dentro de un 

marco de l.egal.idad, para estar en posibil.idad de cumpl.ir J.as 

al.tas importantes misiones que l.a Nación mexicana l.es ha 

encomendado a l.as Fuerzas Armadas. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIIH!!RA.- Desde mi particular punto de vista, 1os 

Estados Unidos Mexicanos la Mayor edad debe iniciar a1 mom&nto de 

que e1 individuo cump1a dieciocho años, ya que 1os estudiosos de1 

Derecho coinciden que cuando se 11ega a este cic1o de vida y 

se padezca de a1gún trastorno menta1 estaremos partir de 

entonces en condiciones de entender y querer 1a conducta 

rea1izar ya sea dentro de1 campo de1 Derecho Pena1 o en cualquier 

área de1 sistema jurídico mexicano. En cuanto no se dé esta 

condición nos encontraremos en la minoría de edad y fuera del 

ámbito del Derecho puesto que los menores de edad están sujetos 

a medidas tutelares por parte del Estado. El artículo 646 del 

Código Civil para el Distrito Federal. en Materia Común, y para 

toda 1a República en Materia Federa1 dice expresamente "La mayor 

edad comienza a los dieciocho años cump1idos"• e1 artícu1o 34 de 

nuestra Carta Magna exige como requisito para ser ciudadano haber 

cump1ido dieciocho años, por tales motivos y fundamentos es de 

considerarse que debe haber criterio unánime respecto a la 

mayor edad penal y no como la fecha que algunos Estados de la 

Repúb1ica han variado el concepto de la mayoría de edad y 

consideran que se inicia a los dieciséis años segün la 

Entidad. 

SEGUNDA.- Los factores internos o endógenos. así como 1os 
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externos o exógenos infl.uyen en el. comportamiento de 1os menores 

de edad, puesto que 1os primeros los vamos a encontrar dentro del 

individuo y los segundos en el. medio ambiente, dicha influencia 

puede ser negativa o positiva en el primer caso estaremos en 

presencia de las conductas antisociales. 

TERCERA.- Los menores de edad se encuentran fuera del. campo 

del Derecho penal. o sea. que si estos l.l.egasen a real.izar una 

conducta que l.as Leyes Penal.es consideren un delito, no podr4n 

ser sujetos de al.guna pena puesto que todos son inimputabl.es, 

quedando sujetos a l.a tutela del. Estado. Si la mayor edad se 

alcanza a l.os dieciocho años todos l.os que no hayan cumpl.ido esta 

cantidad de años, son menores de edad, haciendo hincapié que en 

e1 Código de Justicia Mi1itar si se contempla 1a Imputabi1idad a 

1os menores de dieciocho años. en los artículos 153 y 154 del 

ordenamiento referido. 

CUARTA.- Hablando de las conductas antisociales. nos damos 

cuenta que no todas las conductas antisociales son delitos. pero 

10 que es muy cierto es que todos los de1itos son conductas 

antisociales. y van en contra de1 bien comtln, debiendo entender 

que e1 bien común, es todo aquello que sirve y perfecciona a la 

naturaleza humana. así todos 1os delitos estarán sancionados por 

1.a Ley Penal. Las conductas antisociales constituyen una 

predisposición para inducir al individuo a de1inquir, como es el 

caso de las personas que ingieren alcohol o a1guna droga. 
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QUillTA.- Los elementos de1 de1ito serán por regla general 

positivos y negativos, los prlmeros configuran su existencia y 

los segundos obviamente su inexistencia, haciendo hincapié de que 

la IMPUTABILIDAD, la consideramos presupuesto del 

elemento de culpabilidad y por lo mismo viene siendo un 

presupuesto de todo delito. De acuerdo al Código Penal Vigente 

delito es ••EL ACTO U OMISION QUE SANCIONAN LAS LEYES PENALES". 

SEXTA.- Los delitos contra la disciplina Militar tienen 

fundamento legal en el artículo 13 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos ley fundamental, y en el 

artículo 57 del Código de Justicia Militar vigente en donde 

desprende todo el ordenamiento sustantivo castrense. Por 1o 

anterior es que todos 1os Mi1itares que 11egasen a cometer 

de1ito a1 momento de encontrarse en servicio o con motivo de 

actos de1 mismo y circunstancias que tengan que ver con e1 orden 

Mi1itar, serán juzgados por Tribuna1es Mi1itares porque 

conducta encuadra dentro de 1os de1itos contra 1a discip1ina 

Mi1itar. 

SEPTIJIA ... - De acuerdo a 1a Carta Magna, e1 sitio para 

cump1ir 1as Penas será distinto a1 lugar destinado para 1a 

prisión preventiva y estarán completamente separados, pero 1o 

cierto que en 1a actua1idad pueden encontrar 1as 

prisiones Hi1itares personal en prisión preventiva cump1iendo 

sentencia. esto significa que están respetando 1a 
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constitución. 

OCTAVA.- Los menores de dieciocho años, están considerados 

por e1 Código de Justicia Militar como personas a 1as que se 1es 

puede aplicar e1 Derecho Pena1, por lo tanto serdn imputables y 

a1 cometer un delito se 1es aplicará una pena, la cua1 desde mi 

punto de vista es incorrecto ya que deber~an ser inimputab1es y 

su tratamiento deje sujetarse a una medida tutelar por parte de1 

Estado obviamente de manera especial y no como sucede en 1a 

actualidad que compurgan penas junto a las personas adultas o sea 

mayores de dieciocho años y en áreas de prisión preventiva 

vulnerándoles sus garantLas individuales. 

llOVEllA.- Por la situación económica y PolLtica que se vive 

nuestro paLs es conveniente que se les brinda 1a oportunidad 

a 1os menores de dieciocho años para que formen parte de1 

Ejército ya que considero que podrán adaptarse fácil.mente a 1a 

discip1ina Militar, como probabl.emente sucede en 1os col.egios 

Mi1itares, pero se debe dar un trato especial. a1 momento de que 

estos cumpl.en con su servicio o por circunstancias de1 mismo 

real.izaran una conducta que el. Código sustantivo contempl.e como 

deiito ya que actua1mente se les trata como sujetos imputabl.es. 

DECillA.- Por todo l.o antes mencionado es que considero que 

deben derogarse l.os art~cu1os 153 y 154 de1 Código de Justicia 

Mil.itar Vigentes a l.a fecha, porque estos consideran imputabl.es 



240 

a l.os menores de dieciocho años que prestan sus servicios el. 

Ejército Mexicano, asL como a l.os al.umnos de establ.ecimientos de 

educación Mil.itar, por contraponerse al artícul.o 18 de l.a 

constitución Pol.1:tica de J.os Estados Unidos Mexicanos: en su 

párrafo que dice "La Federación y l.os Gobiernos de l.os Estados 

establ.ecerán instituciones especial.es para el. tratamiento de 

menores infractores". La l.ey especial. que deberá supl.ir a los 

art.tcul.os en cuestión debe ser anal.izRda y propuesta por l.os 

l.egisl.adores ya que debe anal.izarse de manera profunda y en este 

trabajo se ha pretendido hacer l.a observación respecto a l.a 

vial.ación de l.as Garantías individuales de l.os menores de 

dieciocho años en el. fuero de Guerra en nuestro México. 
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