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La necesidad de instaurar la trascendencia de la pena a 10s padres o tutores de menores 
infractores bajo su patria potestad o tutona; como medio para prevenir las conductas 
antisociales de 10s menores de edad, en el Distrito Federal, tiende a reflexionar sobre la 
irresponsabilidad de 10s padres o tutores para con 10s menores que estin bajo su cuidado. 

Tal irresponsabilidad o falta de cuidado de 10s padres o tutores para con 10s menores 
que estan bajo su cuidado, es uno de 10s factores m L  importantes que influye en el alto 
indice de conductas antisociales presentadas por menores de edad, conductas con ]as 
cuales no solo se ve afectado el nucleo familiar, sino que toda la sociedad. 

Por lo antenor, es que med~ante el presente trabajo, nosotros pretendemos dar una 
posible salucian a1 problema de referencia. 

El presente trabajo, constara de cuatro capitulos, lnismos que llevarh por titulo 10s 
siguientes: El primer capitulo se denominara "GENERALDADES DE LA FAMILIA Y 
LOS MENORES DE EDAD"; el segundo capitulo lo titularemos "REGULACION 
jLTRb1CA CONTEMPO~NEA EN RELACION A LOS MENORES Y POSICION 
JUR~DICA DE LOS PADRES 0 TUTORES EN EL DISTRITO FEDERAL", nuestro 
tercer capitulo llevara por titulo "PENAS Y MEDIDAS DE SEGURlDAD EXISTENTES 
EN NUESTRA LEGISLACI~N ACTUAL Y LA TRASCENDENCIA DE LA PENA EN 
EL DISTRITO FEDERAL"; y por ultimo et cuarto capitulo se denominara "LA 
NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA TRASCENDENCIA DE LA PENA PARA 
PREVEMR LA COMISION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES POR MENORES DE 
EDAD EN EL DISTRITO FEDERAL". 

EL primer capitulo, contendra lo referente a 10s antecedentes de la familia, asi como el 
concept0 de la misma, tambien, se contemplara lo referente a las diferentes nociones que 
nos proporcionan varios conocedores del derecho respecto a menor de edad y menor 
infractor. 

En el segundo capitulo, hablaremos de la regulacihn juridica que existe en nuestro pais, 
en lo que se refiere a las obligaciones y derechos que tienen 10s menores de edad y 10s 
padres o tutores con motivo de su relacion. Asimismo, contemplaremos la 
inimputabilidad de 10s menores de edad en nuestra legislacion penal. Asi como un breve 
estudio de 10s Elementos Positives y Negativos del Delito, y el estudio de la Ley de 
Menores Infractores para el Distrito Federal. 



Por lo que toca a1 tercer capitulo, abordaremos 10s temas referentes a la 
importancia que ha tenido la pena en todo el mundo. 

Igualmente, nos referiremos alas penas y medidas de seguridad contempladas en 
nuestro Codigo Penal para el Disnito Federal. 

Y, sera tambien en este capitulo, donde contemplaremos el marco juridic0 que 
prohibe la trascendencia de la pena; asi como la historia de la trascendencia de la 
pena a traves de 10s afios en diversas culturas. 

Asi tambien, y en virtud de que 10s menores de edad por ser considerados en 
nuestra legislacion penal como inimputables, a 10s mismos, no se les aplicaran 
penas, sino m& bien Med~das de Onentaci6n y de Proteccihn , Tratamientos 
Extemos e internos, 10s cuaies se encuentran contemplados en la Ley de Menores 
Infractores para el Dlstrlto Federal, segun apreciaremos a1 hacer el estudio que 
corresponda a 10s mlsmos. 

Por ult~mo, en este capitulo, hablaremos grosso modo de la trascendencia de la 
pena contemplada en Francia, pais que al igual que Mexico, y otros tantos, esta 
buscando solucionar el problema de las conductas antisociales presentadas por 
menores de edad, mismo que se esta couvirtiendo en un mal de toda sociedad. 

Nuestro cuai-to capitulo, tendra como sustento todo lo expuesto en 10s anteriores 
capitulos, y en segundo temino, contendra nuestra propuesta en concreto de lo que 
pretendemos con el presente trabajo. 



CAP~TULO 1 

GENERALIDADES DE LA FAMILlA Y LOS MENORES DE EDAD 

1.1 CONCEPT0 DE FAMILIA 

1.2 ANTECEDENTES DE LA FAMILIA 

1.3 NOCION DE MENOR DE EDAD Y MENOR WFR4CTOR 



Por lo que hace al concepto de familia, vale mencionar al respecto que no se ha podido 
aportar pot 10s estudiosos del derecho, una propuesta generalizada y poi ende universal, es 
decir, en dicho sentido, existen diversidad de criterios, motivo por el cual, consideramos 
oportuno el efectuar un d l i s i s  de algunos conceptos apofiados por los diversos 
tratadistas, a fin de obtener un concepto que nos permita ser utilizado para el objetivo 
perseguido en esta investlgaci6~ reconociendo desde luego, que en esencia no es el punto 
central del presente trabajo de investigation. 

De entre las diversas definic~ones existentes en relac~on a la familia, hemos retomado 
las sigu~entes. 

Pnmerameute, hablaremos de las rafces etimologicas de la palabra familia 

' . la palabra familia, segun la op~nion mirs general procede de la voz "famulia" por 
derivation de fmulus", que a su vez procede del osco "famel", que s~gnifica siervo, y mas 
remotamente del sAnsc~ito "vama", bogar o hab~tac~on, significa por consiguiente, "el 
conjunto de personas y esclavos que moraban con el seiior de la casa. . :' ' 

De la anterior trascripci6n, hemos obtenido el origen de la palabra familia, la cual nos 
aporta una idea, aunque sea somera, de lo que ha significado la familia a lo largo de la 
hsstoria 

Por su parte Ulpiano, defini6 a la familia en 10s siguientes terminos: ", jure propio 
familiam dicimus plures personas quae sunt unius potestate, auu natura aut jute subjetae 
Por derecho propio llamamos famllia a las varias personas que por naturaleza o por 
derecho, estin sujetas a la potestad de uno. ." * 

Caean Totenas log. DERECHO CIVU ESPMOL. COW Y F O W  Tomo V DERECHO DE FAMILIA. Vol. 
I pbg 25 Reus, S A Madrtd 1976. citado p r :  Cha5.42 Awncio Manuel F LA FAMlLlA EN EL DERECHO. DERECHO OE 
FAMLIA Y RELACIONES JURbICO FAMILIARES Segvnda Edlcion E&t Pornil S A Mhlco 1990. p 207 

' Mnb.all6n Ibam lorge WSTITUCIONES DE DERECHO ClVlL Torno SSl Primera Ed~ti6n Edit Pods. S A 
M&\iCo. 1988. p l 1 



Kathleen Gough, la entiende en 10s siguientes terminos: ". . .como una pareja casada 
u otro grupo de parientes que cooperan en la vida economica y en la crianza de 10s hijos 
(as), la mayor parte de 10s cuales, o todos, usan una morada comun. . ." 

Fassi, citado por Chavez Asencio, la conceptualiza de la siguiente forma: ". . .la familia 
comprende a1 conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje, 
incluyendo 10s ascendientes y colaterales del conyuge reciben denominacion de parientes 
por afinidad. . ." ' 

POI su lado Bonnecase, la concibe en 10s siguientes tkrminos: ". . .un organismo social 
de orden natural, basada en la diferencia de sexos y en la diferenciacion correlativa de las 
funciones, cuya mision consiste en asegurar no solamente la pe~petuidad de la especie 
humana, sino tambien el unico modo de existencia que conviene a sus aspiraciones y a sus 
caracteres especificos. . ." ' 

Tambien, nos hemos encontrado con algunos tratadistas del Derecho, que entienden el 
concept0 de familia, desde dos puntos de vista, es decir, en sentido amplio y en sentido 
restringido, como son entre otros 10s siguientes: 

Planiol, nos dlce a1 respecto: ". . .entendido en un sentido amplio, la familia es el 
conjunto de personas que estan unidas por el matrimonio, o por la filiation, y tambien 
pero excepcionalmente, por la adopcion; esta palabra designa tambien, pero en un sent~do 
m& limitado, a 10s miembros de la familia que viven bajo un mismo techo, sujetos a la 
direccion y con 10s recursos del jefe de la casa. . .'" 

Par otro lado y en el mismo sentido el maestro Galindo, dice: ". la familia es un 
nucleo de personas, que como grupo social, ha surgido de la naturaleza y deriva 
primordialmente dzl hecho biologico de la procreation; la familia es el conjunto de 
personas, en un sentido amplio (parientes) que proceden de un progenitor o tronco comun, 
sus fuentes son: el matrimonio, la filiacion (legitima o natural) y en casos excepcionales 
la adopcion (tiliacion civil). ."' 

%'laniol Mmel  ct a1 TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO. Tome I DlVORClO FILIACION 
INCAPACITADOS Scmnda Edic~bn Edit aidenas Edllor y Disiilbuldoi MCx~co. 1991. pp. 103 y I04 

'Gdsndo Gamar lgnacio DERECHO CIVIL Und6clnnn EdiciOn Ed11 Poinia, S A M6rico. 1991 p 427 
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Por consiguiente, de 10s anteriores conceptos, podemos desprender 10s elementos en 
c o m h  a que hacen mencion los autores que hemos citado, respecto del s~gnificado de 
familia. 

1.Conjunto de personas; 

2.-Que se encuentran unidas por un vinculo o lazo 
de parentesco; 

3.-Parentesco que puede ser de tres tipos: 
consanguinidad, por afinidad o civil 

4.-Que dicho grupo de personas, se encuentra 
sujeto a la direcclon de una de ellas; 

5.-Y dentro de sus muchos fines, se encuentra 
el de protege: la permanencia del nucleo 
familiar 

Podemos v&lidamente concluir el presente tema, apoltando un concept0 de lo que 
creemos se debe entendei por familia, sobre todo como conclusion 

La familia es el conjunto de personas que se encuentran vinculadas por lazos de 
parentesco (consanguinidad, atinidad o cmil), las cuales se encuentran sometidas a la 
direccion de una persona de dicho gmpo, y que dentro de sus muchos fines se encuentra el 
de proteger la permanencia del nucleo famillat. Aunque en la actualidad la direccion de la 
familia la llevan tanto el padre como la madre 

1.2 ANTECEDENTES DE LA FAMILW 

En el presente apartado, hahlaremos hrevemente de la historia de la familia, en razon 
de que es importante tener una noc~dn del papel que la famllia ha desempeiiado en la 
antiguedad y en la actualidad, dentro de las muchas culturas que han existido a lo largo de 
la histona, so10 trataremos a aquellas que consideramos son las m&s significativas, no por 
ello, negamos ia importancia de las demk Pero por cuestiones didacticas, solo nos 
abocaremos a hablar de algunas culturas, de manera enunciativs m& no lim~tativa. 



Hablaremos del tema que nos ocupa de manera general, corno una breve introducci6n 
a1 tema, para posterionnente hablar de tnanera particular de las diferentes culturas. 

La evoluci~n de la farn~lia se inicia partiendo de hechos anteriores aun al hombre 
mismo, asi vemos, que entre 10s animales, particulannente 10s primates, encontrarnos ya 
ciertas relaciones de tipo familiar, aunque fundadas excluslvamente en el hecho biologico 
de la generacion. En el grupo humano y debido a elementos culturales de diversa indole, 
esavinculaci6n familiar, adquiere solidez y permanencla. 

" . En las primitivas tribus cazadoras, la familia normalmente se constitnye por un 
varon y una o m b  hembras e hijos, que se agrupan a cambio de obtener proteccion, 
ayudando en las labores propias del pastoreo y la caza En las tribus sedentar~as ocupadas 
en desanollar el cultivo agricola, aparece ya el habitacuio (bogar) penanente, presidldo 
pur el jefe que pretende descender de su ancestro lejano, a1 que se le presta veneration. 
,,8 

Por consiguiente, el hombre a traves de la familia, va sentando las bases de su 
organizacion, logrando esta iiltlma, ser considerada hasta nuestros dias corno la celula de 
toda sociedad, por la funcion tan importante que se le ha conferido, coino es, el preservar a 
ese grupo de personas, mediante la educacion y 10s buenos principios que deben 
prevalecer entre sus componentes 

Sirva el precedente para individualizar la organizaclon de la familia en ias diferentes 
culturas que trataremos. 

a.-La Familia en 10s Romanos. 

La familia entre 10s rolnanos, se organizo bajo un regimen patriarcal monogiimico, en 
el centro del cual se coiocaba la autoridad del marido, fundada en el cuito a 10s muertos. 

". . .El pater-familias, era a la vez sacerdote del culto domestico y magistrado para 
resolver 10s conflictos entre 10s miembros de la famllia El jefe de la familia era el h i c o  
duefio del patrinlonio famihar. En virtud de la manus, ejercia potestad absoluta sobre su 
mujer, 10s hijos adoptivos y a6n 10s selvidores domesticos. 



El pater-familias era responsable de las condiciones patrimoniales, de 10s delitos 
cometidos por el filiusfamilias, pero se le permitia recurrir al "abandono noxay9 

La fmilia romana constituia asi una unidad religiosa, politica y econ6mica que se 
fundaba en el parentesco civil o en la agnacion. 

La familia romana era una verdadera sociedad domestica que no estaba propiamente 
dentro del Estado sino en cierta manera frente a 61. M& tarde la familia romana sufrio 
una evolution y h e  absorbida por el Estado. Este intewiene con el orden juridic0 que 
regula la relacion familiar, se sustltuye a la estructura antigua de la familia y disgrega su 
conjunto. 

La constituc~on de la familia en Roma, descansa en el matrimonio fundamentalmente. 
El matrimonio se celebra como es sabido por media de la confarreatio, si 10s contmyentes 
pertenecian a la clase patricia. 

Durante la i p c a  feudal en Roma, considerado ya el matrimonio como sacramento por 
la iglesia catolica, influye en su eshuctura de la familia dos elementos decisivos: el 
individualismo germhico que considera a cada appacioo dom6stica y feudal con 
independencia de las otras organizaciones fmiliares y de otros feudos, y de la? ideas 
cristianas, imponiendo a 10s padres la responsabilidad del cuidado y educacidn de 
10s hijos. . ." l o  

Refiribndonos a lo antes transcrito, desprendemos que 10s romanos, encomendaban a1 
pater-familias el cuidado del patrimonio familiar, as1 como la patria potestad de 10s hijos, 
consecuentemente dicha encomienda 10s hacia responsables de las conductas desplegadas 
por 10s filiusfamilias, posteriormente y coo 10s cambios que sufrio dicha cultura, se otorga 
a la familia y ya no solo a1 pater-familias, la responsabilidad del cuidado y educacion de 
10s h~jos, por conslgulente, de esta manera podemos damos cuenta que dichas facultades 
fueron encomendadas a 10s padres de 10s menores de edad, desde epocas muy remotas, 
perdurando en la actualidad, aunque en nuestros dias, el acatamiento de dicha 
responsabilidad no se cumpla. 

PABANDONO NOXAL, ci 8quil gue mnsrrtia cn cntregsr a1 wlplble del dellto. para que ehpian su Nlpa lned~anb 
riabnjo 

'*GaImdo Gafias Ignuclo. Ob. cx. pp 411, 432 ~ 4 1 2  
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b.-La Familia en 10s Griegos. 

". . .La autoridad en la famllia, la poseia el padre, 10s componentes de la familia griega, 
eran el padre, la madre, 10s hljos y 10s esclavos, el padre esth considerado como la mhima  
autoridad, ya que el represents a todos 10s descendientes. 

En esta cultura, a1 ~gual que en la romana, la mujer estaba bajo la autoridad del padre, 
par lo tanto no tenia autoridad en la casa y se consider6 que nunca podria tener un hogar 
que le perteneciera. . "I1 

De la anterior transcription, podemos apreciar, que a la mujer se le relegaba en su 
sociedad, par lo cual, ella no podia lntervenir en la educacihn de 10s h~jos y much0 menos 
podia siquiera pensar en mandar en la casa, en iazon, de que dichas funciones eran tarea 
del jefe de la fainilia, por ende, el padre de la famiiia tenia la ohligacion de cuidar de todos 
y cada uno de 10s componentes de su familia, incluyendo a la esposa 

Los griegos, como ya lo enunciamos con antelacion, fue una cultura que tuvo mucha 
relacion con 10s romanos, por ello, es que son muy parecidas. 

e.-La Familia en 10s Aztecas 

La organ~zacion de la nacion azteca, se encontiaha basada en la famiha, a sus niiios 10s 
consideraban como pequeiios adultos y les otorgaban valores slmilares a las joyas o 
plumas preclosas. La socledad, dependia mucho de la educacion y cuidado que 10s padres 
daban a sus h~jos, esto, poique 10s padres eran 10s encargadas de fonnar a 10s futuros 
adultos de su pueblo, y en la medida en que ellos incumplian con dlcha encomlenda, 
fallaban a su pueblo y no sol0 a sus hijos. 

". . El hombre que era el jefe de la fainilia, era quien tenia la patria potestad sobre sus 
hijos, y dicha patria potestad era un poder rnuy grande, pues podia vender a sus hijos como 
esclavos cuando fueran incorregibles, o cuando la misena de la familla fuera muy grande 
a juicio de la autoridad judic~al, tiene ademas el derecho a la correccron, pero este 
derecho, tiene limitaciones, ya que no puede disponer del derecho de vida o muerte de sus 
hijos 

" Cobgens Furlel LA C I V D M  AXTIGUA ESTUDIO SOBRE EL CmTO. EL DERECHO Y LAS 
INSTITUCIONES DE GREClA Y ROMA. SIE Edil. Porfia, S. A. M&sim 1991 pp60 y 63 . 
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Asi tambikn, y por ser para ellos la familia la base de su organization, en sus leyes 
ordenaban qne la educaci6n familiar debia ser muy severa. 

En consecuencia el nliio hasta 10s cinco alios quedaba al cuidado de la madre, la cud 
tiene una obligation absoluta hacia el niiio, a1 grad0 que la falta de cuidado debe ser 
considerada como gmn traicion. . ." I 2  

En tanto que 10s hijos de 10s ricos y 10s de else media, vzvian en la casa de sus padres 
hasta 10s quince a o s  de edad, tenian como primeros formadores a su padre y a su madre, 
segun fuera el caso, esto, en virtud de que 10s hijos varones, quedaban a1 cuidado del padre 
y las mujeres a1 de la madre. 

". . .Los aztecas acostumbraban a sus hljos desde la infancia a sufrlr el hambre, 
el calor y el fria, se le aficionahaa ia religion, ies inspiraban. horror al uic~a, rrecato 
en sns acciones, respeto a sus mayores y amor al trabajo. 

Dentro de su formacton, se Les inculcaba la verdad de sus palabras, es decir, no 
permitian que sus hijos fueran mentirosos ni bljos desobedienles. . ." '' 

Se&n cuenta la historta, 10s menores de edad a1 cumplir 10s quince aflos de edad, sus 
padres 10s entregaban a establecimientos que estaban a cargo de formar sacerdotes y en 
otros de impartir educacihn, el primer0 de dichos establecimientos recibia el nombre de 
Calmecac y el segundo de Telpochcalli. En el Calmecac o tambien conocido como 
residencia sacerdotal, enseiiaban a 10s jovenes buenos h8bitos. deberes y ejercicios 
religiosos, este establecimtento s61o estaba dest~nado para 10s hijos de la nobleza, en tanto 
que el Telpochcalli, estaba destinado para 10s hijos de las demk clases sociales, 10s 
jovenes educados ahi, egresaban a 10s veinte aaos de edad, para casarse y convertlrse en 
jefes de familia. 

Por lo regular, 10s bijos seguian el oficlo de 10s padres, en cuanto a las nifias, se les 
enseiiaban las labores domesticas 



La sociedad azteca cuida de sus niiios, lo vemos en las normas, en su organization 
social, en 10s Colegios Publicos en donde todo niiio debe ir. En una sociedad asi, es dificil 
encontrar delincuencia infanti1 y juvenil. Al salir de 10s Colegios 10s jovenes 
pueden desahogar todos sus impulsos y sus energias en 10s deportes y a las guerras, la 
juventnd azteca no es una juventud ociosa y, como tal, no puede ser delincuente. Los niiios 
tendrh un estricto control de vigilancia familiar, por lo que su campo de accion esta 
bastante limitado, lo cud le dificulta llegar a la cornisidn de conductas antisociales. l4 

Los aaecas, encornendaban a la familia nn papel muy importante como es el 
educar a sus nifios con bases solidas, ensefiaudoles desde sus primeros aiTos valores 
extraordinarios, ya que despertaban desde muy temprana edad en 10s niiios y jovenes 
una conciencia social , la cual se encontraba basada en el respeto a la moral y a 
10s derechos de 10s demb, recordando que 10s aztecas tenian como factores 
determinantes a la moral y a la salud tanto fisica como mental, proprciando en el hombre 
el reconocimiento y respeto que le deben a su entorno social y natural. 

Por otro lado, en la actualidad podriamos decir que la educacion que 10s Aztecas daban 
a sus niiios y jovenes era rigida, sin embargo, debemos reconocer que dicha educacion 
result0 ser eficaz para 10s fines que perseguia la sociedad azteca, ya que no existia tanta 
delincuencia de menores de edad como la hay en nuestros tiempos, ya que si bien es 
cierto, son kpocas distiutas, no menos clerto es, que la educacion que 10s padres 
proporcionan en la actualidad a sus hijos, deja mucho que desear, porque la rnisma no 
cumple con sus objetivos. 

Tamhren, cabe sefialar que la educacion que 10s padres proporcionan a 10s hijos en el 
seno familiar, es uno de 10s factores miis Importantes que a la postre deteminara La 
personalidad y comportmiento de dichos menores. 

Por todo lo antes expuesto, es que nosotros cons~deramos, que la educacion que 10s 
Aztecas daban a sus hijos, era eficaz, desde el momento mismo en que cumplia con 10s 
objet~vos que se buscaban. 

d.-La Familia en 10s Mayas 

Refiriendonos a la familia maya, encontramos que la mrsma se encontraba basada en 
una organizacron social monogh~ca.  



". . .el papel de la mujer en la familia y en la vida comunal no era prominente, la mujer 
no podia entrar en el templo o participar en 10s ritos religiosos. La  educacibn ocupaba 
un lugar preponderante en la estructura social, y era piedra del toque para la 
estabilidad y el orden social. . ." l5 

". . La vida de 10s mayas estaba sujeta a tres fines: sewir a1 pueblo, a su religion y a 
su familia, todo ello de acuerdo naturalmente con su condici6n sexual. El amor al trabajo, 
la honradez, la continencia sexual y el respeto debian ser las cualidades fundamentales en 
el hombre y en la mujer. La educacion en consecuencia comenzaba en el hogar y estaba a 
cargo de 10s padres, siendo continuada por otras personas (sacerdotes, maestros en oficio, 
etc.) y clenas instituciones. 

Los niiios pasaban el tiempo jugando a1 aire libre, pero 10s juegos mismos tenian un 
designio educativo, eran limitaciones, 1% m& de las veces de las futuras labores que 
habrian de ejecutar ." l 6  

". . .a la india maya se le enseiiaba a ser de una discreciou exagerada en cuestidn de amor 
a1 encontrarse con un hombre debia hacerse a un lado, dhdole la espalda o volv~endo la 
cam, lo que no era obstticulo para que fueran amables. Desde el amanecer hasta el 
anochecer debian de estar continuamente ocupadas y sin hablar, atendiendo a sus labores 
dombticas, tejidos, cocina, molienda de mafz, lavando, aseo de la casa, educacion de 10s 
hijos, traslado a1 mercado a vender o compmr, criar aves, para comer o utilizar las plumas, 
pago de 10s tnbutos y aun, si era necesano atencion alas siembras. Igualmente las hijas de 
10s nobles debian recibir una educacion m& cuidadosa y en instituciones especiales. . ." " 

Los mayas al ~gual que 10s Aztecas eucomendaban a 10s padres las primeras enseaanzas 
que debian recibir 10s menores de edad, para posteriomente depositar la continuacibn de 
dicha educacion a 10s Colegios, pero en esencia 1% bases primeras de su comportamiento 
futuio, las daban 10s padres 

En la actuahdad 10s padres siguen teniendo dicha obligation, pero sin embargo, 10s 
inlsmos no 1e dan la importancia que merece y se preocupan mi% por lo material, es decir, 

'6~airoyo Fr,mclrrn HISTOIUA COMPARADA DE LA EDUCACION EN h@,*ICO. Otcima Sa l a  Edicc6n 
Edit Pcmr6a. S.A MCxlm. 1981. p.214 

"Rosdo Ojeda W~lrnaro. TIW F~SICO-PSICOLOGICO, ORGANIZACI~N SOCIAL-RELIGIOSA Y PO1.1nCA 
ECONOMICA: MSICA L~TZRATURA Y MEDICINA seccidn d e ~  ~ l b m  ENCICLOP~IA WCATENSE sn voi 11. Edit. 
El Colcglo deMC\~m Me\nm. 1945, pp 87-92 

¶ 



por trabajar para obtener dinero y darle a sus hijos todo lo necesario en cuanto a lo 
material, olvidAndose de la educacion de 10s menores, debemos de admitir que lo 
econ6mico es impomte  para una familia, per0 tambien la educacion es importante, por 
consigutente, debe ponerse en un plano de igualdad tanto lo econ6mico como la educacion 
de 10s menores de edad, para que de esta manera se les proporcione a estos ultimos tanto 
10s elementos materiales necesarios para vivir, como 10s valores pr~mordlales de su 
conducta o actuar cotidiano, evitando de esta manera, que siga incmmentandose el indice 
de delincuencia de menores de edad 

Podemos consecuentemente concluir el presente apartado, evidenciando la importancia 
de la educacion de 10s hijos, demo de la familia, educacion que desde luego y en primera 
instancia debe correr a cargo de 10s padres, qnienes de este modo y por principio de 
cuentas deberin preocuparse por inculcar en sus hijos averslon hac~a 10s vicios y 
conductas delictivas 

1.3 NOCION DE MENOR DE EDAD Y MENOR INFRACTOR 

Por lo que hace a este tema, trataremos grosso modo 10s conceptos de menor de edad y 
menor infractor, lo anterior a fin de dejar establecido un criterio o una idea de las 
anteriores acepciones. 

El orden a seguir es el siguiente: primeramente hablaremos del concepto del menor de 
edad, para posteriormente abordar el de menor infractor, lo anterior se hace con el fin de 
llevar una secuencia logica , la cual es necesaria para el tema que estarnos traiando. 

Menor de Edad 

A1 menor de edad, se le puede definir desde varios puntos de vista. 

Etlmologicamente, la palabra menor proviene de las siguientes raices: ". . .del laiin 
minor natus referido al inenor de edad, el joven de pocos afios, a1 pupilo no 
necesariamente huerfano sino digno de protection, pues esta ultima voz proviene a su 



vez de pupus que significa niiio y que se confunde con la amplia acepcion romana del hijo 
de familia sujeto a patria potestad o tutela. . ." l8 

Desde el punto de vista biologico, es entendido en 10s siguientes terminos. ". . .la 
persona que por efecto del desanollo gradual de su organization no ha alcanzado unu 
madurez plena. . ." l9  

Es decir, que la mayoria de edad es una de las tantas etapas por la que atravesamos 10s 
seres hurnanos, con rnotivo de nuestro normal y propio desanollo tanto fisico como 
mental. 

Desde el punto de vista juridico, es definido corno: " . .es la persona que por las 
carenclas de plenitud hlologica, que por lo general comprende desde el momenta el 
nacimlento viable hasta cumplir la mayoria de edad, la ley le restringe en su capacidad 
dando lugar a1 estahlecimiento de jurisdicciones especiales que lo salvaguardan. ." " 

". . .es el hijo de fam~lia o pupilo que no ha llegado a la mayor edad . ." 2' 

". . .se designa asi en derecho a quien no ha cumphdo todavia la edad fijada por la ley 
para gozar de plena capacidad juridica. . ." 22 

". .por analogia el que no ha alcanzado el lim~te de edad determinada para realizar algun 
acto por iniciativa; corno 10s dieciocho aiios para trahajar con total independencia y 
percibir su salario. ." 

". .aquel sujeto menor de edad penal, que la legislacion actual espaiiola aharca hasta 
10s dieciseis aiios. . ." 24 

'' lnslit~to de In!~csnguclones Juridlcar. DICCIONARlO ~UR~DICO lvaXlCAN0 Ocrara Edkdn Edrt Pomia. S A 
M&ico 1995 p 211 

I s  idem 
-. . 
*' Idem 

" Enciclopedla Ilunradn de la Lengm Castelkna Tom0 11. Buenos Airer. 1953 p 15, cllrdo par, Encidopedla luridln 
Omeba. S/E TomoXIX Edit Blbl~og&icaOrneba BuenorAires p 563 

Garnone Jod Altmeno DICCIONARIO IUR~DICO. m. Torno 11. Edit Abeledo Perrot Busnor Aircr p 517 

Cabanelas Gu~ilermo. DlCCIONARiO ENCICLOPEDICO DE OERECHO USUAL Vlgeslma Pntnera Ediadn 
TOM0 v Edil Hehasa, SRL. Buenon Aiies 1989. p.381 



". . .quien no ha cumplido todavia 10s aiios que la ley establece para gozar de la plena 
capacidad 'uridica normal y regir su persona y bienes con total autonomia de padres o 
tutores. . . .b 

Entendido en estos tt5rminos a1 menor de edad, vemos que el mismo, encuentra 
reskicciones para obrar por si mismo, dado su estado, no obstante ello, tiene capacidad 
para ser titular de derechos o sujeto de obligaciones, por ello es que debe ser habilitado 
por sus padres, tutores o por la autorizacion judicial, a fin de poder regir con mayor 
libemd sus bienes y su persona, aunque lo haga con ciertas restricciones, esto, segun lo 
estudiaremos m& adelante. 

Por lo que se refiere a nuestra legislaclon, el Codlgo Civil, nos dice que debemos 
entender por mayor de edad. A continuaci6n reproduciremos a la letra lo que dispone el 
Codlgo Civil en su asriculo 646, respecto del tema que se comenta. 

". . Articulo 646:La mayor edad comienza a 10s 
dieciocho aAos cumplidos. . ." 

Con relacion al dispositivo legal transcrito, comentamos que, interpretado a contrario 
sensu, se desprende del mismo el concept0 de menor de edad, resultando 
consecuentemente lo siguiente: Menor de edad, sera aquel sujeto que no ha cumplido 10s 
dieciocho aiios de edad. 

Menor Infractor 

La Ley para el tratamiento de Menores lnfractores para el Distnto Federal en materia 
Comun y para toda la Republics en matena Federal, no nos proporciona definicion al 
respecto, pero existen otras fuentes de ~nfonnacion. que lo definen en 10s siguientes 
terminos. ". . .personamenor de edad que comete un delito ..." '6  

La anterior definicion, al decir menor de edad, se refiere a1 sujeto que no ha cumplido 
aun 10s dieciocho aiios de edad, por consiguiente es considerado por nuestra ley, sujeto 
falto de capacidad, (esto de acuerdo a lo que ya estudlamos con antelaci6n al presente 
tema), y que a1 encontrarse en dicho estado, despliega una conducta que es contraria a 
derecho. 

'6 oiaz de Ledn Maico AntaNo. OICClONARiO DE OERECHO PP,OCESAL PENAL Y DE T€WNOS USUALES 
ENEL PROCESO PENAL T e r m  Edinbn. Torno 11 Edit Pomia hS6uco 19'37 p 1388 
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&a defmici6nn, se hace consistir en lo siguiente: ". . .con una mayor propiedad se puede 
decir que no hay menores delincuentes sino menores que delinqnen y por eso se les aplica la 
sancibn penal. . ." '' 

A1 respecto cabe decir, que la anterior definicion, desde nuestro punto de vista, se refiere a que 
no podemos bablar de menores delincuentes, en razbn de que debido a su edad, no cnentan 
con la capacidad para diferenciar entre lo bneno y lo malo, por consiguente dicho tdrmino no 
debe de aplicirsele y si por el contrario podemos bablar de menor que delinqne, m5s no por ello, 
es un delincuente. Lo anterior, lo manifestamos en esos t6nninos, porque es la manera en que 
nosotros entendemos la anterior definiciou. 

Ahora bien, en dicho sentido manifiesta el maestro Carrara lo siguiente. Para saber cubdo y 
coma la edad modifica la imputaci6n a causa o con motivo de la inteligencia del sujeto activo, es 
necesario cambinar 10s priucipios de la ciencia, con la observaciou de 10s fenomenos de la 
natwaleza. En r d n  de que 10s primeros nos enseiian que el hombre no puede ser responsable de 
la. propias acciones, sino es capaz de distinguir el hien del mal, la segunda, nos muestra qne el 
entmdimiento del hombre, aunque en el primer monlento de su naclmiento d~sponga de un 
cornpleto poder para desarrollarse, sin embargo, no llega sino por gados a la efectividad de su 
pleno funcionmento 

Un criteria m& es el oue sime: ". . .la minoria de edad de 10s suietos activos del delito . - 
es materia de la misma inunputabilidad en el derecho penal, cuando el agente por su minoria de 
edad carece de capacidad de conocer y de querer, se 1e considera inimputable. . ." 2s 

A la presente deiinici&n, resulta aplicable, el anterior comeutaxio, ademb, tambih debemos 
a m e m  oue. en Mexico. se considera aue 10s menores de edad carecen de la ca~acidad de 
- u  L .  

eiercicio, esto, en razon de su edad, lo cual trae apareiada como consecuencia que no sean capaces 
de entender lo que es un delito, y por ende, tamioco-son capaces el resultado que un delito pueda 
uroducir. nor consirmiente no ~ueden ser cul~ables de una conducta que sea contraria a derecho v . , - 
que sea ejecutada por dichos menores, por lo cnal y de acuerdo a nuestra legislac~bn penal, 10s 
convierte en sujetos inimputables, y como consecuencia logica no seran conslderados culpables de 
la conducta ilicita que ejecuten. 

Por nuestra parte, podemos decir, que menor infractor es: Aquel sujeto, que encontrindose en 
estado de inimputabilidad (debido a sn edad), ejecuta una conducta punible, y que es smcionado 
de manera diferente a un adulto 

Por todo lo anterior, es que consideramos que al ser 10s menores de edad, sujetos incapaces 
para comprender el alcmce de las conductas que ejecuten, s e rh  10s padres 10s encargados de 
viyilar y enseiiar a sus hijos, que es lo qud est5 permitido por la ley y qud es lo que estA prohibido, 
por consiguiente, si no ponen el cuidado necesario para observar 4 es el compommiento de sus 
hijos, dicho a c w  deber5 ser reprochado por la ley, esto, debido a que es una obligation que la 
misma ley ies impone con motivo de su calidad de padres, y la falta de acatamiento a la misma, 
10s deberi bacer sujetos de un reproche par parte de nuestra ley. 



REGULACION JUR~~ICA C O N T E M P O R ~ E A  EN RELACI~N A LOS MENORES Y 
POSICION JUR~DICA DE LOS PADRES 0 TUTORES EN EL DISTRXTO FEDERAL 

2.1 DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

2.2.1 LA CAPACIDAD EN LOS MENORES DE EDAD 

2.2.2 CONCEPT0 DE PATRIA POTESTAD; Y SUS ATRIBUCIONES 

2.2.3 CONCEPT0 DE TUTOR; Y SUS ATRIBUCIONES 

2.2.4 1.0s PkDKE'S O'l'\' I ORES CO\lO F.\CCOR PHI\IORI)I.\L EX I..\ 
FO101\(.'IOU DE 1ESORES UE ED.\D 

2.3 LOS MENOKES DE EDAD CONSIDERADOS COMO SUJETOS 
INIMPUTABLES EN NUESTRA LEGISLACION PENAL 

2.4 BREVE ESTUDIO DE LA LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES 
INFRACTORES, PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATE- 
C O M ~ ~ N  Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL 

2.5 BREVE R E S E ~ A  DE LOS ELEMENTOS POSITIVOS Y NEGATWOS 
DEL DELlTO 



En el presente apartado trataremos lo referente a la Regulacion Juridica que hace 
nuestra Carta Magna en relacion a 10s deberes u obligaciones que tienen 10s padres para 
con sus hijos. 

Para tal efecto nuestra Constitution Politica contempla en el ultimo pha fo  del articulo 
40. Constituctonal lo referente a1 tema que nos ocupa, tamblen cabe hacer menc~on, que el 
parrafo tercero del precept0 legal antes invocado guarda intima relacion con el texto del 
panafo cuaito, por ende, 10s seproduciremos en lo conducente: 

". . .4rticulo 40. Toda persona tiene desecho a decidir 
de manesa libre, responsable e informada sobre el 
ndmero y el espaciamiento de sus hljos. . ." 

Es deber de 10s padres preservar el derecho de 10s 
menores a la satisfaccion de sus necesidades y a la salud 
Bsica y mental. La ley determinarh 10s apoyos a la 
proteccion de 10s menores, a cargo de las instituciones 
publicas. . ." 

Esto en relacion, a lo establecido por el articulo 24 de la Convencion intemactonal 
sohre 10s Derechos del Nifio, mismo que en lo conducente establece- 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nliio al 
disfrute del m&s alto nlvel poslble de salud y a servicios 
para tratamiento de las enfermedades y la rehabilitation 
de la salud. Los Estados Partes se esfoszarh POI 

asegurar que ningun nifio sea privado de su derecho al 
disfrute de esos servicios sanitarios. 

En terminos generales, el articulo 4' constitutional, consagra la garantia de tgualdad, 
esto se desprende del contenid0 del articulo &do, de iguai manera, de la lectura del pnmer 



articulo citado, se desprenden dos grandes rubros, 10s cuales son de gran interts para 
nosotros y son 10s siguientes: 

L-La patemidad responsable; y 

E.-La responsabilidad de 10s padres (y tntore) y el apoyo de las instituciones para 
satisfacer las necesidades y salvaguardar 10s derechos fundamentales de la niiiez. 

I.-PATERNIDAD RESPONSABLE 

Esta figura, puede ser entendida como 10s deberes y obligaciones que adquieren 
aquellas personas que deciden concebir un hijo; o bien, ya sea por conviccidn o por 
imposition de la ley, hacerse cargo de un menor de edad. 

En consecuencia, el derecho consiste en decidir cuantos hhos se desean tener y cuando 
se desean tener. 

Y la obligation, se hace consistir en las consecuencias inherentes a dicha decision, y 
esta obligation a su vez se ve traducida en lo siguiente: 

I .-Proporcionar educacion a 10s menores; 
2.-Proporcionar alimentos; 
3 -Proporcionar vestldo; 
4.-Proporcionarles vivienda. 

Todo lo anterior, relacionado con las enzeaanzas que 10s padres daran a los menores, 
procurando despertar en estos, ulttmos desde sus pnmeros &os de vida, una conciencia 
social, basada en la moral y el respeto a 10s derechos de 10s demk. 

11.-LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES (Y TUTORES) Y EL APOYO DE 
LAS INSTITUClONES PAlW SATISFACER LAS NECESTDADES Y 
SALVAGUARDAR LOS DERECEOS FUNDAMENTALES DE LA N a E Z  

Lo anterior se refiere al deber que 10s padres tienen a respetar 10s derechos que la ley 
les confiere a 10s menores de edad, asi como la obligation de representarlos ante la 
sociedad, a fin de hacer valer 10s derechos que a dichos menores les cornpeten; por 10 que 
hace a satlsfacer sus necesidades, estas encuentran lntima relacion con la salud fisica y 
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mental que 10s padres deben de proporcionar a sus hios, en el entendido de que 10s padres 
deben de buscar que sus hijos puedan realizar su cabal desmollo en un amblente 
apropiado, para ello, es necesario asociar el derecho que 10s menores tienen a la 
educacian, la alimentacian, el vestido, la vivienda, . . 

Por lo que hace a que la ley detenninara 10s apoyos a la proteccion de 10s menores a 
cargo de las instituclones pfihlicas, se traduce en que el Estado ayudara a 10s padres en la 
proteccion de 10s menores, pero este derecho, tambien se extlende a aquellos que carecen 
de medio familiar, o que tentendolo, requieren de la intervenci6n del Estado para hacer 
valer sus derechos ylo satisfacer sus necesidades, asi como su salud tanto fisica como 
mental indispensables para su desarrollo. 

Asi, de esta manera nuestra Carta Magna incorpora 10s derechos a formar, organizar y 
desarroilar una familia, asi como 10s deberes u ohligaciones que ello trae como 
consecuencia, colaborando el Estado con las condiciones materiales y soc~ales necesarlas 
para dichos prop6sitos 

Nosotros consideramos como de gran importanc~a, el estahlecer, que dentro de lo que 
se menciona como imposici6n de educar a 10s hljos, se contempla tambikn y de 
manera trascendente lo referente a1 respeto que 10s padres deben enseRar a sus hijos 
respecto de las leyes que nos rigen en nuestra vida en sociedad, y desde luego, 
haciendoseles saber de la existencia de leyes que proscriben clertas conductas y para el 
caso de no o b s e ~ a r  aquellas, se ha rh  acreedores a un reproche por parte del 
Estado, a traves de las instituciones creadas para tal fin, es declr, que consideramos 
como obllgaci6n impuesta a cargo de 10s padres o tutores en relacion con 10s 
meuores sujetos a su cuidado, el formarlos de tal manera, que siempre se les inculque 
una forma de comportamiento tal, que 10s aleje de todas aquellas circunstanctas que de 
una u otra manera 10s pueda orillar a realizar conductas delictivas, limithdolos en la 
medida de lo posihle su campo de accion, estableciendo para ello, un adecuado control 
de sus comportamientos a travks de la vigilancia familiar, pero muy en particular, a 
traves de 10s padres o tutores 

Por el10 pensatnos que si se ilegan a presentar conductas antisociales por parte de 10s 
menores, estas se presentarh casi siempre por la falta de aplicacion de 10s padres o tutores 
en la formation de 10s pnmeros, y por ende, tendrian que ser sujetos a un reproche penal 
por tal desculdo, esto, porque como ya se ha venido diciendo, a 10s padres y tutores se les 
ha encomendado la educaclon de sus hijos o pupilos. 

LO antenor, es lo que desde nuestro punto de vista, se debe de entender como uno de 
10s fines que se persiguen por el constituyente, al momento de implementar eel text0 del 
articulo in comento. 
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En el mismo sentido, tambien se conduce nuestro mBximo tribunal, que al respecto 
menciona: 

". . .La familia, como elemento basico del tejido social y espacio primario del 
desarrollo de 10s individuos, da cuerpo a un ordenmiento especifico, de importancia 
capital para la vida social, ya que cualquier proposito de desarrollo economico, cultural y 
espiritual sin un solido cimiento en lo familiar estarA irremediablemente condenado al 
fracaso. La familia como nhcleo y grupo social bbico, surge de manera natural a pmir de 
las relaciones de las parcjas, generando parentescos patemos, fillales y colaterales que 
establecen vinculos de orden e intensidad diversos. morales, sentimentales, juridicos, 
economicos y de solidaridad La familia tiene una gran relevancia en la socialization de 
10s individuos que la forman ---sobre todo 10s hijos--- por diversas relaciones sociales 
(como las de trabajo y education por ejemplo) encuentran en ella su realization. Por lo 
anterior, las relaciones y hecbos familiares requieren de la atencion constitutional para 
que, a su vez consideradka este nivel, las instituciones jurid~cas solidifiquen, reafinnen y 
consoliden 10s deberes y obligaciones de 10s miembros de 10s nucleos familiares 

De esta manera, a1 ser la familia el lugar donde germinan 10s rasgos gregarios del 
indimduo, representan para el Estado un compromiso de accion meludible y eficaz, que 
establezca medidas protectoras en 10s niveles moral, economico y social que apuntalan a 
dicho nucleo y le permitan efectuar su cometido. Las decisiones politicas ---traduc~das a 
medidas legislativas--- para que en el seno familiar se desarrollen sus miembros, es uo 
indicador del compromiso de moral pdblica que asume un Estado respecto de sus 
ciudadanos. . ." 29 

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, la familia es la base de la 
sociedad, ya que si la primera fracasa, irremediablemente la segunda correrh la misma 
suerte, esto, se afirma debido a que como hemos podido leer en las lineas antes 
transcritas, el primer contact0 que ten& el menor (despub de el de la familia), sera con la 
sociedad, por consiguiente, de la familia recibira 1% primeras ensefianzas, y m h  aun, 
porque a la fecha 10s estudiosos de la pedagogia, han establecido que un menor es formado 
en el comportmiento que presentara durante toda su vlda, desde el nacimiento hasta 10s 
seis aflos de edad. Por todo ello, es de gran importancia que en nuestra C a m  Magna 
queden debidamente plasmados 10s derechos y obligaciooes que todos y cada uno de 10s 
integrantes de dicho nucleo de personas, y para lograr 10s cometidos de la familia, tambien 
el Estado debera colaborar con ella y una de esas maneras de ayuda sera, creando 
instituciones que coadyuvarh con la misma, a fin de que se cumplan 10s propositos 
buscados 

" c o ~ s m v a o ~  m ~ i n c ~  DE LOS ESTADOS UNIDOS ~ I C A N O S  COMENTADA POR LA SLTREMA 
CORTE DE NSTICIA DE LA NACIoN &taw Edlct6". Torno I Edlr Poirba. S A MCxico 1995. p.40 
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Con todo lo anterior, se viene a confirmar que la f m ~ l i a  es la cklula de toda sociedad, y 
tarnbien, desde luego, ha quedado plenamente de manifiesto que dada la importancia de la 
intervention de 10s padres o tutores en la formacion de 10s menores sujetos a su patria 
potestad o tutoria, encaminada a integrarlos a la v~da  en sociedad y presentando el debido 
respeto a las leyes que nos rigen, por tanto, considemnos apenas justo que si aqnellos 
incumplen en tal encomlenda deba serles reprochada penalmente dicha omision. 

2.2 DISPOSICIONES DEL CODIGO CNIL RESPECT0 A LOS MENORES 
DE EDAD, SUS PADRES 0 TUTORES 

El presente apartado, lo baremos a manera de introduction de 10s temas que m h  
adelante trataremos de una manera mk extensa en particular, lo referente a la capacidad 
de 10s menores, las atr~buciones y obllgaciones de 10s padres y tutores De tal suerte, que 
10s primeros atticulos que trataremos, seran 10s referentes a la capacidad. 

'.. .Articulo 22.-La capacidad juridica de las personas 
fisicas se adquiere por el nacimiento y se p~erde por la 
muerte; pero desde el momento en que un lndividuo es 
concebido, entra bajo la proteccion de la ley y se le 
tiene por nacido para 10s efectos declarados en el 
presente Codigo. . ." 

". . Aniculo 23.-La mlnoda de edad, es estado de 
lnterdiccion y dem& incapacidades establecidas por la 
ley, son restricciones a la personalidad jutid~ca que no 
deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar 
contra la dignidad de la fainilia, pero 10s incapaces 
pueden ejercitar sus derecbos o contraer obligaciones 
por medio de sus representantes. . ." 

" . .Articulo 450.-Tienen incapacidad natural y legal. 

L-Los meuores de edad; 



aquellos que padezcan alguna afeccion originada por 
enfermedad o deficiencia persistente de caracter fisico, 
psicologico o sensorial o por la adiccion a sustancias 
toxicas como el alcohol, 10s psicotropicos o 10s 
estupefacientes; siempre que debido a la limitation, a la 
alteracibn en la mteligencia que esto les provoque no 
puedan gobemarse y obiigarse pot si mismos, o 
manifestar su voluntad por al@n medio . . ." 

Podemos consecuentemente apreclar, que la capacidad se adquiere al momento mismo 
en que el sujeto nace, y se pierde en el momento mismo en que el sujeto fallece. 

Pero la capacidad, encuentra restricc~ones, segun se desprende del articulo 450 del 
Codigo Civil, por lo tanto, no todos podran ser tltulares de la misma. 

Ahora bien, existen dos clases de capacidad, las cuales son a saber, la capacidad de 
goce y la capacidad de ejercicio, la primera se adquiere a1 momento mismo de la 
concepc~on se p~erde a1 morir, en tanto la segunda, solo la tienen aqu8los que tienen 18 
aiios cumplidos, siempre y cuando no se encuentren encuadrados dentro de lo dispuesto 
por el articulo 450 del Ordenamiento en cita 

Nuestro sigulente punto a tratar es la patria potestad. 

b.-LA PATRIA POTESTAD 

Los articulos referentes a1 presente tema son 10s que siguen: 

". . .Articulo 413.-La patria potestad se ejerce sobre la 
persona y 10s bienes de 10s hijos. Su ejercicio queda 
sujeto, en cuanto a la guarda y educacion de 10s 
menores, a las modalidades que le imprima las 
resoluciones que se dicten, de acuerdo con la Ley sobre 
Prevision Social de la Delincuencia Infantil en el 
Distrito Federal. . ." 

". .Articuio 422.-A las personas que tienen a1 menor 
bajo su patria potestad o custodia incumbe la obl~gacion 
de educarlo convenientemente 
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Cuando llegue a conocimiento de 10s Consejos 
Locales de Tutela o de cualquier autoridad 
administrativa que dichas personas no cumplau con la 
obligacion referida, lo avisarhn a1 Ministerio Phblico 
para que promueva lo que corresponds. . ." 

" . .Articulo 423:Para 10s efectos del articulo anterior, 
qulenes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo 
su cnstodia, tienen la facultad de comegirlos y la 
obligacion de obsemar una conducta que sirva a bstos de 
buen ejemplo. 

La facultad de conegir no impl~ca infligir a1 
menor actos de fuerza que atenten contra su integridad 
fislca o psiquica en 10s tkrmmos de lo dispuesto por el 
articulo 323 ter de este Codigo ." 

" .4rticulo 303.-Los padres estan obligados a dar 
alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de 10s 
padres, la obligacion recae en 10s demiis ascendientes 
por ambas lineas que estuvieran m& proximos en grado 

". . .Articulo 308.-Los alimentos comprenden la comida, 
el vest~do, la habitacion y la asistencia en caso de 
enfenedad. Respecto de 10s menores, 10s alimentos 
comprenden, ademas, 10s gastos uecesarios para la 
educacion primaria del alimentista y para proporcionarle 
algun oficio, arte o profesion honestos y adecuadas a su 
sexo y clrcunstanclas penonales. . " 

Con 10s anteriores articulos, se viene a robustecer lo establecido en el articulo 40. 
constitucional, en el sentido, de que es obligacidn de 10s padres el proporcionar una 
educactdn adecuada a 10s menores que se encuentmn a su cu~dado, asi como el vlg~lar la 
conducta de dichos menores, consecuentemente, si 10s padres no cumplen con dichas 
disposic~ones, la sociedad debera de reprocharles su actuar, por ende, dicha omisldn 
debera ser tipificada por nuestra legislacion penal, esto, a fin de estar en pos~bilidad de 
poder castlgar como se merezca a 10s intiactores de las dlsposiciones legales. 



c.-LA TUTELA 

". . .Miculo 449.-El objeto de la tutela es la guarda de 
la persona y bienes de 10s que no estando sujetos a patria 
potestad tienen incapacidad natural y legal o solamente 
la segunda, para gobernarse por si mismos. La tutela 
puede tambien tener por objeto la representacion 
interina del incapaz en 10s casos especiales que sefiale la 
Ley. 

En la tutela se cu~da preferentemente de la persona 
de 10s incapacitados. Su ejercicio queda sujeto en cuanto 
a la guarda y educacion de 10s menores a las 
modalidades de que habla la pane final del a~ticulo 
413.. " 

Seguu, podemos leer en lo antes transcrito, la tutela y la patria potestad, tienen como 
finalidad primordial, educar al menor, dicha educacion, se lograra en la medida en que 
tanto 10s tutores como 10s padres seglin sea el caso, se preocupen por vigilar las conductas 
que presenten 10s menores que se encuentren bajo su cuidado, asi como presentar 10s 
padres o tutores, un comportamiento que siwa de ejemplo a 10s multicitados menores, ya 
que, es de mencionarse 10s nifios son imitadores de sus mayores, y m&s aun de sus padres 
a 10s cuales consideran sus idolos, por consiguiente, si 10s padres o tutores presentan 
conductas que lejos de semr de buen ejemplo a sus hijos o representados, s ine  para 
pewertirlos, hstos, (10s padres o tutores), deberh hacerse acreedores a uu reproche penal, 
porque con su actuar perjudican a toda la sociedad y no solo a 10s menores. 

d.-OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS ACTOS ILICITOS 

En relacion a1 tema en estudio, contamos con 10s siguientes preceptos legales. 

" . .Articulo 1911:El incapaz que cause daiio debe 
repararlo, salvo que la responsabilidad recaiga en las 
personas de el encargadas, conforme lo dispuesto en 10s 
articulos 1919,1920,1921 y 1922 . ." 

". . .Artfeulo 1919.-Los que ejerzan la patria potestad 
tienen obligation de responder de 10s dafios y perjuicios 
causados por 10s actos de 10s menores que e s t h  bajo su 
poder y que habiten con ellos. . .'' 



". . .Articulo 1920.-Cesa la responsabilidad a que se 
refiere el articulo anterior cuando 10s menores ejecuten 
10s actos que dan origen a ella, encontrimdose bajo la 
vigilancia y autoridad de otras personas, como directores 
de colegios, de talleres, etc., pues entonces esas personas 
asumiran la responsabilidad de que se trate. . ." 

". . .4rticulo 1922.-Ni 10s padres ni 10s tutores tienen 
obligacidn de responder de 10s daiios y pejuicios que 
eausen 10s incapacitados sujetos a su cuidado y 
vigilancia si probaren que les ha sido imposible 
evitarlos Esta imposibilidad no resulta de la mera 
circunstanna de haber sucedido el hecho fuera de su 
presencia, si aparece que ellos no ban ejercido sufictente 
vigilanc~a sobre 10s incapacitados . " 

Con lo hasta aqui expuesto, nos alrevemos a afinnar que la figura en estudio, hace 
responsables a 10s padres de 10s menores, asi como a las personas que tengan bajo su 
cuidado menores de edad, por consiguiente esta figura es muy parecida a la pena 
pecuniaria que contempla nuestro Codigo Penal en vigor para el Distrito Federal, 
consecuentemente, a1 imponerse a 10s padres, tutores o cualquier otra persona que tenga 
bajo su cuidado a menores de edad, la obligation de pagar 10s daiios que 10s primeros 
ocastonen debido a su conducta, estamos hablando de la trasceudencia de la pena, esto, 
porque nuestra legislacion civil, considera que a1 no poner 10s padres o tutores el cuidado 
debido en la vigilanc~a y educac~on de 10s menares de edad que se encuentran bajo su 
patria potestad o tutela, deberhn responder por 10s dailos que estos bltirnos ocasionen. 

2.2.1 LA CAPACIDAD EN LOS MENORES DE EDAD 

A1 derecho solo le importa uua pane de la conducta del hombre, es decir, aquellas 
conductas de 1% que se deriven consecuencias juridicas, en dicho sentido Galindo Garfias 
nos dice: "... Es persona el sujeto de derecho y obligaciones ..." 

Pues bien, con base en lo anterior, se desprende que toda persona cuenta con ciertas 
caractensticas, las cuales son conocidas como atributos de la personalidad, de las cuales 
nos interesa tratar la capacidad. 



Pues bien, con base en lo anterior, se desprende que toda persona cuenta con ciertas 
caracteristicas, las cuales son conocidas como atributos de la personalidad, de las cuales 
nos interesa tratar la capacidad. 

La capacidad, se ha considerado es el atnbuto mas importante de las personas, en 
virtud, de que estg la adquirimos desde el momento mismo de la conception y la 
perdemos a1 morir, segun lo establece el articulo 22 del Codigo Civil para el Distrito 
Federal, y el cual dice en lo conducente: 

" . .Articulo 22.-La capacidad juiidica de las personas 
fisicas, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la 
muerte.. ." 

Signtendo el mismo orden de ideas, la capacidad juridica, la podeinos defrnlr en los 
siguientes tenninos: 

La aptitud para adquirir derechos y ejercitarlos 

De confonnidad con la anterior definlcion, se desprende que la capacidad puede ser 
dividida en dos aspectos. la capacidad de goce y lade ejerciclo. 

En relacion a1 tema que nos ocupa, Ennecems apuntti ". .El pensamiento, la voluntad, 
la conclencia del deber y la responsabll~dad de los propios actos, son en el hombre, el 
resultado de un desarrollo gradual En consecuencia el derecho solo lo declara capaz de 
producir por su voluntad efectos juridlcos (capacidad de obrar) y en particular de fonnar 
voluntariamente las relaciones juridicas mediante negocios juridicos o de responder de 10s 
actos ilicitos (responsabilidad, capacidad de imputacibn), cuaudo ha alcanzado uu cierto 
grado de madurez. Pero la capacidad de obrar, especialmente en lo que se refiere a 
negocios juridicos, no puede depender directamente del grado de madurez del lndividuo 
(como dependia en el antiguo derecho y aun boy depende en el derecho islamico, de la 
pubenad) sino que en interes de la seguridad del trafico, tiene que condicionarse a 
hechos susceptibles de reconocer exterionnente. Por ello el Codigo Civil sigulendo el 
precedente del Derecho Romano y comun, distingue cienos grados de edad, de 10s cuales 
depende la capacidad de obrar. . " '' 

En o t m  paiabras, el autor en cita, se esta refiriendo a la capacidad de ejercicio 

" N~pperdq: Ennecerur DERECHO CIVIL PARTE GENERAL Tmdua16n de Bias Pew Fondles y Io* Al8iler 
Bareelom 1947 Vol I p 364; cltado por Galindo Garilw lgnaclo ob clt p p . 3 8 9 ~  590 
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- 
En relacion a dicha capacidad, Rojina Villegas, afima: ". . .es la aptitud de participar 

directamente en la vida jundica, es decir, de hacerlo personalmente. . ." " 

Esta capacidad, proporciona la posibilidad juridica en la persona de hacer valer 
directamente sus derechos, de celebrar por si misma actos juridicos, de contraer y cumplir 
sus obligaciones y de ejercitar las acciones que le competen ante 10s tribunales. 

Con lo basta aqui expuesto, podemos obsewar que la manem en que son concebidas las 
ideas de lo que es la capacidad de ejercicio, por 10s autores antes referidos son afines, es 
decir, se propugnan en un mismo sentido, de lo que se debe de entender por capacidad de 
ejercicio. 

Por lo que hace a la capacidad de goce, el maestro Rojina Villegas nos dice: ". . La 
capacidad de goce es la apitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de 
obligaciones. . ." 33 

Por nuestra parte, entendemos a la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, en 10s 
siguientes tbrminos: La capacidad de goce como la aptitud para ser titular de derechos u 
obligaciones; 

En tanto que la capacidad de ejercicio, como la aptitud para hacer valer esos derechos 
y cumplir con nuestras obligaciones. 

De tal suerte, que para poder adquirir la capac~dad de ejercic~o, la ley nos exige reunir 
ciertos requisitos, dentro de 10s cuales, citamos entre otros, 10s s~guientes: ser mayor de 
edad, es decir, tener cumplidos 18 afios de edad, no encontrarse afectados de las facultades 
mentales, no ser adictos a sustancias toxicas, etc., lo anterior de conformidad con el 
articulo 450 del mismo ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu, preceptos 
legales que a continuacion reproduciremos en lo conducente: 

". . .Articu:ulo23.-La minoria de edad, el estado de 
interdiccion y demb incapacidades establecidas por la 
ley, son restricciones a la personalidad juridica;. . ." 

" Rojina villegar Rafael. ob tit. p.164 

I' ibidem p IS8 



". . .Articulo 450.-Tienen incapacidad natural y legal: 

L-Los menores de edad; 

11.-bs mayores de edad disminuidos o perturbados en 
su inteligencia, aunque tengan intervalos lhcidos; y 
aquellos que padezcan alguna afecci6n originada por 
enfennedad o deficiencia persistente de carkter fisico, 
psicol6gico o sensorial o por la adiccian a sustancias 
t6xicas como el alcohol, 10s psicotr6picos o 10s 
estupefacientes; siempre que debido a la limitation o la 
alteration en la inteligencia que esto les provoque no 
puedan gobernarse y obligarse por si mismos, o 
manifesku su voluntad por a l g b  medio. . ." 

De tal suerte, que al no poder ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones por 
si mismos, la ley preve dichos casos, permitiendo que 10s incapaces puedan cumplir sus 
obligaciones y hacer valer sus derechos por medio de un representante, esto, de 
confonnidad con el articulo 23 del C6digo Civil para el Distrito Federal, mismo que dice: 

". . . m c u l o  23.-Pero 10s incapaces pneden ejercitar 
sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 
representantes. . ." 

Por consiguiente, y hablando particularmente de 10s incapaces por causa de ta edad, 
(incapacidad de ejercicio) dicha incapacidad no pemitira que el menor de edad haga valer 
por si mismo sus derechos ylo cumpla con sus obligaciones, consecuentemente, dicha 
incapacidad darii nacimiento a la figura de la representation, la cud, ser6 necesaria, ya que 
si la misma no existiem de nada le sewiria al menor con& con la capacidad de goce, si 
como hemos venido diciendo, no podrfa ejercitar sus derechos o cumplir con sus 
obligaciones. 

La representaci611, consiste en que una persona denominada representante, achie en 
nombre y a cuenta del representado, consecuentemente 10s actos que el primer0 realice, 
a fec tah  el patrimonio y la persona del representado. 

De todo lo anterior, se desprende que mientm el representante tenga a su cargo al 
representado (menor de edad), debmi de cuidar de 10s bienes y de la persona de dicbo 
representado, y para el caso de no hacerlo, el representante debera bacerse acreedor a una 
pena de las que contempla uuestra legislaci6n penal, lo anterior, recordando que al ser el 
representado menor de edad, no cuenta con la capacidad para entender lo bueno y lo malo, 



y si no se le enseiia a distinguir entre dichos supuestos, el menor de edad no serii 
responsabie, sino mtis bien, seriin responsables aquellas personas que lo tienen a su cargo 
y cuidado. 

Notese que a1 hablar de representado nos referimos al menor de edad y d hablar de 
representante nos dirigimos a 10s padres o tutores. 

22.2 CONCEPT0 DE PATRIA POTESTAD: Y SUS ATRIBUCIONES 

Nuestra legislacion no nos proporciona una definicion al respecto, por lo cual 
retomamos de la doctrina, la siguiente: ". . .Es el conjunto de derechos que la ley concede 
a 10s padres sobre la persona y 10s hienes de sus hijos, mientras son menores no 
emancipados, para facilitar el cumplimiento de 10s deberes de sostenimiento, de 
alimentacibn y educacion a que estkn obligados. . ." 34 

Ahora bien, cabe hacer mencihn, que la institution de la patria potestad, nace de la 
relacion de 10s padres y 10s hijos, consecuentemente, nuestm ley, ha pretendido que esta 
ley, no surja con motivo del matrimonio, sino mtis bien, de la procreaci6n, ya que se puede 
tener hijos sin estar casados y no ohstante ello, ya existe una relacion enbe la pareja que 
concibe y el concebido, por ende, no se puede considemr que la patria potestad, surja con 
motivo del matrimonio. Una vez que hemos hecho esta aclaracion, pasaremos al siguiente 
punto que nos interesa. 

La patria potestad, produce 10s siguientes efectos: 

PERSONA 

I.-20s padres deberhn proporcionar alimentos a 10s menores sujetos a su cuidado, esto, 
de acuerdo al texto del articulo 303 y 311 del Codigo Civil para el Distrito Federal, 
mismos que dicen en lo conducente: 

". . .Articulo 303.-Los padres e s t h  obligados a dar 
alimentos a sus hijos . . ." 



". . .Articulo.-308.-Los alimentos comprenden la 
comida, el vestido, la habitacion y la asistencia en 
casos de enfermedad. Respecto de 10s menores, 
comprenden ademb, 10s gastos necesarios para la 
educacion primaria del alimentista y para proporcionarle 
a l g h  oficio, arte o profesi6n honestos y adecuados a su 
sexo y circunstancias personales. . ." 

" . . .Articulo 311.-Los alimentos han de ser 
proporcionados alas posibilidades del que debe darlos y 
a las necesidades de quien debe recibirlos. . ." 

2.-Los padres, deberhn educar convenientemente a 10s menores sujetos a su cuidado, 
esto, s e g h  lo establece el iuticulo 422 del Codigo Civil para el Dishito Federal. el cud 
dice en la paae que nos interesa; 

". . .Articulo 422.-A las personas que tienen al menor 
bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligacidn 
de educarlos convenientemente. 

Cuando llegue a conocimiento de 10s consejos locales 
de tutela o de cualquier autoridad administrativa que 
dichas person& no cumpien con la obligacion referida, 
lo avisaritn al Ministerio Phblico para que promneva lo 
que corresponds. . ." 

A1 respecto, cabe hacer las siguientes reflexiones: 10s padres y tutores tienen la 
obligacidn de velar por la crianza y educacion de 10s menores sujetos a su cuidado, 
vigilando y conigiendo de manera responsable 10s actos que ejecuten dichos menores, ya 
que la sociedad impone ese deber a 10s padres y tutores, ademh tambikn, porque estos 
ultimos son 10s encargados de formar ciudadanos ~ltiles para la sociedad. 

Consecuentemente, la falta de cuidado por parte de 10s padres o tutores para con 10s 
menores sujetos a su cuidado, 10s hace responsables de las conductas o actos que ejecuten 
estos ultimos, por consiguiente si 10s menores causan daaos o perjuicios a terceros, 10s 
padres o tutores deberhn responder, por 10s mismos, per0 adem&, en nuestro concepto, tal 
responsabilidad. se debera reprochar m& alla del pago de la reparation del daiio, llegando 
inclusive a finc&seles responsabilidad penal, en la medida de su paaicipacion y seghn, el 
actuar ilicito de que se trate, lo anterior, dado que como ya dijimos con antelacion, en 
nuestro criteria, 10s padres o tutores son 10s encargados de cuidar y educar a sus hijos, y si 
10s mismos omiten dicho deber juridico, produci~ndose con ello un resultado tipico y 



antijuridico, kste, les debera ser atribuido a 10s mismos, ya que teniendo la obligacion de 
impedirlo no lo hacen y por el contrario con su actuar culposo, motivan la produccion de 
dicho comportamiento. 

3.-Los padres, tend& el derecho a corregir y castigar de manera moderada a 10s 
menores que tengan bajo su custodia, esto, de confomidad con lo dispuesto en el artfculo 
423 del Cbdigo Civil para el Distrito Federal. 

4.-El domicilio del menor sujeto a lapatria potestad o tutela, sera el de las personas que 
lo tengan bajo su cuidado, esto, de conformidad a 10s siguientes preceptos legales. 

". . .Articulo 31.-Se reputa domicilio legal: 

1.-Del menor de edad no emancipado, el de la persona a 
cuyapatriapotestad esta sujeto. . ." 

". . .Articulo 421.-Mientras estuviere el hijo en la patria 
potestad, no podra dejar la casa de 10s que La ejercen sin 
permiso de ellos o decreto de la autoridad competente ..." 

Esta obligacion del hijo de permanecer en la casa de 10s padres o tutores es la 
condicionante sin la cud desde luego, no se podra fincar responsabilidad al padre o tutor 
por el actuar llicito de 10s menores sujetos a su cuidado, ya que de otra manera, no les 
seria dable in te~eni r  en la formation y cuidado de 10s infractores. 

BIENES 

1 .-Los menores sujetos a la patria potestad o tutela, no pueden disponer libremente de 
su persona y de sus bienes, esto, s e g b  lo establece el articulo 647 del Codigo Civil para el 
Distrito Federal, interpretado a contrario sensu, mismo que seiiala: 

". . .Articnlo 647.-El mayor de edad dispone libremente 
de su persona y de sus bienes. . ." 

2.-Las personas que ejerceu la patria potestad o la tutela, adminlstrarriu 10s bienes del 
menor, asimismo, lo representariur en toda clase de juicios, esto, de acuerdo a 10s articulos 
425 y 427 del ordenamiento a que nos hemos venido refiriendo, mismos que establecen: 



". . .Articulo 425.-Los que ejercen la patria potestad 
son legitimos representantes de 10s que estitn bajo de 
ella y tienen la administration legal de 10s bienes que les 
pertenecen, conforme a las prescripciones de este 
Codigo. . ." 

". . .Articulo 427.-La persona que ejerza la patria 
potestad representarii tambien, a 10s hijos en juicio; pero 
no podra celebrar nin@n arreglo para tenninarlo si no es 
con el consentimiento expreso de su consolte y con la 
autorizacion judicial cuando la ley lo requiera 
expresamente. . ." 

Nbtese, que a1 facultar a 10s padres del menor para administrar 10s bienes, representarlo 
en juicio, etc , a1 mismo tiempo se le esta restringiendo. 

Ahora bien, siguieudo este orden de ideas, encontmmos que la administraci6n y el 
usufructo de 10s bienes que el menor ha adquirido por su trabajo le corresponderin solo a 
el. Tamhien 1% personas que ejerzan la patria potestad deberh rendir cuenta de la 
administration de 10s bienes de 10s hijos; de igual manera, la ley protege a 10s menores 
para que sus bienes no sean derrochados por 10s que ejercen la patria potestad. 

2.2.3 CONCEPT0 DE TUTOR Y SUS ATRIBUCIONES 

Con relacion al concept0 de tutela, tenemos en primer tennino su significado 
etimologico: 

". . .La palabra tutela procede del verbo latino tueor, quiere decir: defender, 
n 35 proteger. . . 



Al no existir una definicion jwidica de tutela, hemos retomado la propuesta que al 
respecto nos aporta el maestro Galindo Garfias, en 10s siguientes terminos: ". . .Es un 
cargo que la ley impone alas personas juridicamente capaces para la proternion y defensa 
de 10s menores de edad o incapacitados. Es un cargo civil de inter& p6blico y de ejercicio 
obligatono. . ." 36 

En o t m  palabras, la tutela, es un poder qne se otorga a una persona capaz, para que se 
haga cargo o cuide de una persona que no es capaz de cuidarse por si misma. 

Ahora bien, la tutela, tiene coma objeto principal la proteccion y guarda de la persona y 
sus bienes, que no se encuentran sujetos a la patia potestad, por consiguiente y como una 
consecuencia logica, nos atrevemos a afirmar, que la tutela es una institucibn subsidiaria 
de la patria potestad, lo anterior, porque segh  ya dijimos, la tutela so10 tendra lugar 
cuando no exista la patria potestad. 

Todo lo anterior encuentra su razon de ser en lo establecido en el a~ticulo 449 del 
C6digo Civil para el Distrito Federal, cuyo texto dice en lo conducente 

"...Articulo 449.-El objeto de la tutela es la guarda de la 
persona y bienes de 10s que no estando sujetos a pakia 
potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente 
la segunda, para gobemarse por si mismos ..." 

Tambien, el precept0 legal antes invocado hace mencion a que se dara preferencia a1 
cuidado de la persona del mcapacitado, para tal efecto se debera estar a lo establecido en 
el articulo 413 del ordenamiento legal en cita, mismos que transcribiremos en lo 
conducente: 

'C . . .Aniculo 449.- En la tutela se cuidartt 
preferentemente de la persona de 10s incapacitados. Su 
ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educacion 
de 10s menores a las modalidades de que habla la parte 
final del articulo 413. . ." 



". . .Articulo 413.-La patria potestad se ejerce sobre 
la persona y 10s bienes de 10s hijos. Su ejercicio queda 
sujeto en cuanto a la guarda y education de 10s menores, 
a las modalldades que lmprimen las resoluciones que se 
dicten, de acuerdo con la ley sobre prevision social de la 
delincuencia infantil en el Distrrto Federal. . " 

En nuestro pais, solo pueden presentarse tres tlpos de tutela, de acuerdo a1 articulo 461 
del C6digo Civil para el Distnto Federal, el cual prescribe- 

". . .Articulo 461.-La tutela es testamentaria, legitima o 
dativa. . " 

TUTELA TESTAMENTARIA 

Este tipo de tutela, se present& cuando el ascendtente que sobreviva de 10s dos que 
deban ejercer la patria potestad, designa via testamentaria tutor a aquellos sobre quienes 
ejerce La patria potestad, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 470 
del Codigo Civil, mistno que dispone: 

". . .Articulo 470.-El ascend~ente que sobreviva de  10s 
dos que en cada grado deben ejercer la patria potestad 
conforme a lo dispuesto en el arlicuio 414, tiene 
derecho, aunque fuere menor, de nombrar tutor en su 
testamento a aqutllos sabre quienes la ejerza, con 
inclusion del hijo postumo. . ." 

TUTELA LEG~TIMA 

De conformidad con el precept0 legal 482 del Ordenamiento legal a que nos hemos 
venido refiriendo, habra tutela legit~ma en 10s slguientes casos- 

- Cuando no hay quien ejena la patria potestad ni tutor testamentario; y 

- Cuando deba nombrarse tutor en caso de d~vorcio. 



TUTELA DATNA 

En relacion a &a, el articulo 495 del C6digo Civil para el Distrito Federal, en vigor, 
establece: 

". . .Articulo 495.-La tutela dativa tiene lugar: 

1:Cuando no hay tutor testamentario ni persona a qulen? 
conforme a la ley, corresponda la tutela Iegitima; 

11.-Cuando el tutor testamentaio este in~pedido 
temporalmente de ejercer sn cargo y no bay ningun 
pariente de 10s designados en el articulo 483. . ." 

El tutor desde el momento mlsmo en que acepte ejercer el cargo que se le confiere, se 
cornpromete a cumpiir las obligaciones y ejercer las facultades que la ley le confiere con 
motivo del mismo, por consiguiente, uo dehera ir coma !as disposiciones de la ley, es 
decir, que se dehera de abstener de intervenir o ejecutar actos que la ley le prohibe, 
asimismo, debera de reaiizar todas y cada una de las funciones que le mande la ley. 

De tal suerte, que podemos dividir en tres grupos las facultades y obligaciones que la 
ley le impone a1 tutor. 

- Sobre la persona del pupilo; 

- Representacion del pupilo; y 

- Bienes del pupilo. 

PERSONA DEL PUPIL0 

Esta facultad, es la que m k  nos interesa tratar, en virtud, de que la lnisma nos da la 
pauta, para evidenciar una vez mas, la obl~gacion que tendra el tutor de cuidar y educar a1 
pupilo que estara bajo su tutela, a1 respecto el articulo 537 del C6digo Civil para el 
Distrito Federal, en su fraccion I; nos dice- 

". . .Articulo 537.-El tutor esta obligado: 



L-A alimentar y educar a1 incapacitado; . . ." 

En 10s alimentos se deben incluir 10s gastos necesarios para la educacion del menor, de 
conformidad con el articulo 308 del Codigo Civil multicitado. 

Tambien, y en razon de que la tutela es una institucion subsidiaria de la paaia potestad, 
como consecuencta Mgica y porque asi lo establece la ley, el tutor debera de cuidar y 
educar a su pupilo para ello sera necesario que ponga el debido cuidado para vigilar 
convenientemente 10s actos que ejecute el menor a su cargo, a fin de dar cabal 
cumplimiento con el deber juridic0 que le impone su nombramiento, haciendose sabedor 
de que para el caso de incumplimiento, en dicha funcion, se le reprochara penalmente en 
la medida de su participaclon. 

Asimismo, el tutor deberk cuidar de la salud tanto fisica como mental del pupilo, segun 
lo establece el articulo 537 fraccidn I1 del ya referido Cod~go. 

". . .k icu lo  537.-El tutor esth obligado: 

11.-A destiuar de preferenc~a, 10s recursos del 
incapacitado a la curacidn de sus enfermedades o a su 
regeneration SI es un ebrio consuetudinario o abusa 
habitualmente de las drogas enervantes. ." 

REPRESENTACION DEL PUPILO 

El articuio 537 fraccion V del ordenamiento legal que nos ocupa, establece que el tutor 
esta obligado a representar al incapacitado en juicio y fuera de el, en todos 10s actos c~viles 
con excepc~on del matrimonio, del reconoc~miento de hijos, del testamentario y de otros 
casos estrictamente personales. 

BIENES DEL PUPILO 

El tutor, no vodra aavar ni enaienar 10s b~enes inmuebles, 10s derechos anexos a ellos - 
! 10.5 n~ueblcs preciosos quc pcncnc/un al pup~lo. stti :ontar :dn :iutori7aa~111 jud~c~.tl TII 
Jtcho sznrt;lc re propurj1~3 el nurncr31 561 drl C'i~d~go Ctvtl pard :I D I S I ~ I O  Fcder:d 



El tutor, tendra la obligacion de rendir cuentas de su gestidn, esto lo disponen 10s 
miculos 590 y 591 del ordenamento legal en clta mismos que prescrihen en lo 
conducente- 

". .Aniculo 590.-El tutor esta obligado a rendir a1 juez 
cuenta detallada de su adminlstraci6n, en el mes de 
enero, sea cud fuere la fecha en que se le hubiere 
discemido el cargo. " 

". . .Articulo.-591 -Tambien, tiene obligaci6n de rendis 
cuentas cuando, pot causas graves que califique el juez, 
la exija el curador, el consejo local de tutelas o el mismo 
menor que haya cumplido dieciseis afios de edad. . ." 

En consecuencia, hahiendo determinado las facultades y obl~gaciones inis importantes 
de 10s que ejercen la patria potestad como de 10s tutores, podemos consecuentemente 
hahlar un poco respecto de lo que es la responsabilidad en que incunen 10s antes 
mencionados cuando no vigtlan, educan y corrigen a 10s menores que se encuentran bajo 
su responsabilidad, conforme se 10s lmpone la ley, provocando con tal omis~on que dichos 
menores causen daiios a terceras personas. 

lgualmente, en dicho sentido el Codigo Civil establece en 10s aiticulos 191 1 ,  1919, 
1920, 1921 y 1922, la responsabllidad de 10s padres o tutores, preceptos legaies que ya 
fueron cnados en el psesente trahajo, en tal virtud, y a fin de no incurrir en repetleiones 
inutiles, solicitamos se tengan por reproduc~dos como a la letra en el psesente apartado 

Refinendonos al contenido de 10s articulos in comento, resulta que al tener 10s padres o 
tutores la obligacion de pagar por 10s daiios que ocasionen 10s menores de edad sujetos a 
su cuidado, como ya antes lo hahiamos mencionado, dicho pago se equtpara a lo que es la 
pena pecuniaria en matena penal, esto, porque a1 haber s~do  10s menores de edad 10s que 
ejecutaron la conducta antisocial y a1 ser 10s padres o tutores quienes dehan cubrir 10s 
daiios ocasionados por dtchos menores, se les esti imponiendo un castigo, poi ende, 
nosotros pensamos que este es un precedente respecto de lo que nosotros pretendernos, en 
razon, de que si 10s padres o tutores Son responsables de 10s d a o s  que ocastonan sus 
menores hijos o pupiios por falta de cuidado hacia 10s mismos, para 10s padres es ficil 
pagar una cantidad de dinero y seguir incumpllendo sus ohligaciones, es decir, ignorando 
a1 menor de edad que se encuentra hajo su emdado, por consiguiente, si la ley penal, les 
reprocha a1 lgual que la civil su actuar negligeme, imponiendoles un castigo para evltar 
que se vuelva a presentar la conducta antisocial del menor y la falta de cuidado de 10s 
padres o Ntores hacia el mismo, nos encontraremos en posibilidades de dlsm~nuir las 



conductas infractoras a cargo de 10s menores de edad, que cada dia va mAs en aumento en 
el Distrito Federal. 

2.2.4 1 . 0 s  P,\DHES O 1'I"l'ORES CO\IO FACTOR PRI\IOKDI,\I. EX I..\ 
FOR>~AC:IOZ DE \IEXORI.:S I)E EDAD 

Ante el problema actual de la desunih del gmpo familiar. el Estado no ha 
permanecido ajeno, pues, ahora reconoce que es de utilidad social que se cumplan las 
funciones esenciales de educaci6n y formation del hombre, y por consiguiente, reconoce 
que la familia es la institucion ideal para lograr dlcho fin. 

Planiol nos dice: ". La familia es para el hombre una necesidad ineludible. El estado de 
debilidad y de desnudez con que nace el ser humane', el numero y la  dwaci6n de los 
ciudadanos que exige, imponen a sus padres deberes que no se llenan en un dia y que 
forman el solido fundamento de todas las relaciones familiares. El extraiio contraste que 
existe entre el estado del hombre a su nacimiento, y su papel dominador en la naturaleza 
viviente, habia soqrendido ya a 10s antiguos. 

El pequeiio gmpo de la familia es el mAs esencial de todos 10s elementos que 
componen esas grandes aglomeracioues de hombres que se llaman naciones. La familia es 
un nucleo irreductible: y el conjunto vale lo que ella misma vale; cuando se altera o se 
disuelve, todo el resto se derrumba. En ella y como se ha dicho, sobre las rodillas de la 
madre, se forma lo que ahi de m& grande y de mAs util en el mundo: un hombre honrado. 

2, 37 

Lo anterior, viene a confirmar que en 10s padres recae esa gran responsabilidad de 
formar hombres y mujeres de bien, beneficiando con'ello a toda la sociedad, por 
consiguiente, dicha obligation se vuelve de interes pbblico, y en la medida en que 10s 
padres y en su caso 10s tutores no cumplan con sus obl~gaciones, la sociedad se vertt 
afectada, y ello, llevara a ksta a reprochar a aquellos su actuar negligente. 

En realidad, nosotros condderamos, que el ambiente familiar tiene siempre una gran 
trascendencia en la mediacion 38, de 10s amplios problemas sociales, a 10s cuales el 
ind~viduo se encuentra expuesto o inmerso. Los problemas que 10s jovenes o 
niiios encontrarhn en la escuela, en el carnpo laboral, en la colonia donde tengan su casa, 
seran vividos en forma diversa segun sea la situacion familiar que impere. 

"plnniol Marcel. ob c ~ t  pp 282 y 283 

"la f u n a h  mediadora de la familla, aunque sea Iratada mndirecfamenfc. no debe rer ol!<dada o descui&& 
35 



Ahora bien, de 10s tres campos o bb i t o s  donde principalmente se desarrolla la 
educacion del hombre: la familia, la escuela y la calle. La familla es el primer0 en 
importancia, no so10 en el tiempo, sino tambten en importancia. 

La experiencia vivida en 10s prlmeros aiios de vida, tiene m a  importancia fundamental 
en el desarrollo sucesivo de la personalidad y que un clima familiar alterado puede 
favorecer un desarrollo del menor en sentido negative, es decir, antisocial. 

En dicho sentido se propugna el maestro Quintana Cabanas, cuando expresa que: 

". . .La educaci~n fanliliar marca al indlviduo para toda la vida, confirMndole una 
impronta (estructum mental y duraci6n afectlva) que condiciona todo su futuro desarrollo 
hmano  y cultural. El ambiente familiar, en efecto, determinark en el individuo 10s 
procesos de su constitucidn personal y de su adaptation a la sociedad Todo lo demk que 
vaya aiiadiendo la educacion es simple aditamento, cuyo exito dependera de la buena 
disposiclon de la base primera. 

Siempre se ha reconocido a 10s padres el derecho de decidir lo que iha a ser de sus 
hijos. Y aun hoy dia en que esa potestad queda mitigada por el reconocimiento de 10s 
derechos de 10s propios hijos, se sigue dejando al arbitrio de 10s padres unas decisiones 
que afectau esencialmente a 10s hljos: tipo y estilo de educacldn, elecc~on de 10s ambientes 
en que crece el niiio, orientation religiosa, escala de valores, etc. En todo eso 10s padres 
gozan de unos privilegios de eleccihn que no 10s tiene nadie, ni siqu~era el Estado, y que 
so10 deben de quedar limltados por la libertad que corresponde a 10s propios hijos, ya que, 
de hecho, 10s padres pueden y deben decidir muchas cosas de la personalidad de estos. 

Los padres deben a sus hijos no solo 10s cu~dados y auxilios materiales, sino tambien, 
la educacion y el ejercicio de una autoridad que, a h  siendo afectuosa debe ser firme y 
exentade sensibileria Los hijos deben a sus padres respeto y abnegation . . ." 39 

Lo anterior, encuentra su fundarnento en lo que establece nuestra leg~slacion civil en 
sus articulos 41 1 y 422, esto, por mencionar algunos de entre muchos otros. 

"Qun~na Cabanas Jose Maria. et a1 PEDAG~GIA FAMILIAR S E  Edlt Narcca, S. A de Edicioiier Maddd. EwB 
1993. p.19 
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Citando de nueva cuenta al maestro Quintana Cabanas, que bace las siguieutes 
reflex~ones : ". . .no raramente 10s padres est@ absorbidos por otros compromises y 
reducen la responsabilidad paterna a sus minimos. Dejan que 10s hijos hagan lo que 
quleran, con tal de que no les compliquen la existencia. Si sus medios se lo permiten, 
tranquilizan sus conciencias con mimos materiales. 

Ello, trae como consecnencia que surjan aigunos tipos de hogares pemislvos, por 
llamarlos de alguna manera. Pues bien, 10s hijos de estos tipos de hogares, presentan 10s 
peores efectos socializadores como son entre otros. 

- autoconceptos negatlvos; 

- bajos logos escolares; 

- trastomos psicologicos y desviaciones graves de condncta (drogas, alcoholismo, 
delincuencia, etc.) . . ." 40 

Los hijos a1 no encontrar el apoyo afectivo que requieren de 10s padres, lo buscan en 
grupos de iguales, es decir se relacionan con otros que tambien tienen problemas, grupos 
que se c&racterizan la mayoria de las veces, por su subcultnra antiescuela, por el 
alejamiento del hogar y la busqueda de diverslones evasivas, conductas a mod0 de 
protesta. 

Es evidente .que un h ~ j o  cuya familla no es sana afectivamente o que le comunica 
valores antisociales o bien, que no le controle o sostenga validamente, tiene muchas 
mayores posibilidades en un detenninado ambiente social de entrar en contacto con 
interpretac~ones desfavorables a1 respeto de la ley 

La fam~lia con sus diferentes funaones de ambiente afectivo, de comunicacion de 
esquemas de valores y de control facilita o iinpide el contacto del hqo con interpretaclones 
desfavorables a la ley. 

En este mismo orden de ideas, encontramos que 10s padres no tienen el derecbo de 
dlsponer de sus hijos nl de marcarles su vida , pero si tienen el deber de enseilarles a vivir 
bien. 

37 
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Por consiguiente, la obligation de 10s padres o tutores de responder por el 
comportamiento de 10s menores sujetos a su patria potestad o tutela, cesa tan pronto como 
10s menores cumplan 18 a o s ,  ya que una vez cumplida esta edad, los mismos se vuelve 
sujetos imputables para el derecho penal, y por ende, deberitn responder por si mismos de 
sus actos, en la medida de su responsabilidad 

Del ariiculo 423 del Codigo Civil para el Distrito Federal, resulta para 10s padres el 
deber de controlar 1as actuaciones, la5 andwzas y correrias del menor, sus circulos de 
influencia, sus lugares dc esparcxmlento, etc. 

Pues bien, la inadecuacion o insuiiciente veriticacion de dlcha vigilancia o control 
puede dar lugar a la production de un mal, por accion u omision del menor hacia terceras 
personas, o tal vez, hacia 10s mismos padres ; en dicho supuesto, surgiria su situacibn 
evidente de culpa, por falta de vigilancia, imputable a los padres del menor agente. 

Consecuentemente y dado que en el mismo sentido se conduce el articulo citado con 
antelac~ou a1 impnner a los padres y tutores el debs  de educar a los menores sujetos a su 
cuidado, por consiguiente, cualquier actitud culposa o dolosa del menor , que tenga su 
fundamento en una conducta antisocial o de mala educacion del mismo, alcanzara de igual 
manera a 10s padres o tutores por culpa de falta de educacion, cuidado y vigilancia hacia el 
menor. Responsabilidades derivadas de attitudes negligentes, de la transgresibn de 10s 
deberes de cuidado que a 10s padres o tutores les vienen impuestos respecto de 10s 
menores sometidos a su guarda y custodia. 

La familia ya sea por via directa (med~ante sus prop~as actlriidades de control y 
vigilancia), o bien sea por via indirecta (mediante la Influencia predominada sobre los 
intereses y las preferencias del menor), intervienen en la determination de Ins tipos de 
gente y sltuaciones que el encontrara afuera. Las experiencias que viva en la famllia, 
consideramos son 10s mis importantes factores que determinaritn el cuadro de referencia, a 
traves del cual el menor capta, valora e interprets el mundo exterior. Y el conocimiento, 
10s habitos, las habilidades especificas que e1 adquiere dent10 del hogar, intervienen en la 
formacion de su capacidad general para desenvolverse en el muudo exterior, es declr, 
fuera de la familia. 

Al respecto, cabe apuntar lo slgulente: " . . h s  padres no pueden educar como 
quxeran, sino que han de educar como deben, es dear, como quiere el bien del hijo. ."4i 

'' Ibidem p. 78 



Tambien, podemos validamente afirmar, que nunca el derecho debe premiar a quienes 
incumplen sus leyes. Pues si el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, no pueden 
tener recompensa, beneficio o favor, quienes incumplen sus deberes o faltan a la ley. 

2.3 LOS MEYORES DE ED-ZD CO'US1I)ERhDOS CO\IO SU.Ikl'OS 
I > I ~ ~ P I ' T . + B I . E S  F:N YIIESTRI I.E(;ISL-\C'IOV PEZ.+L 

El gran problema que vivimos en relacion a la ejecucion de conductas mfractoras por 
parte de nifios y jovenes, ha venido presentando a travks de la historia de la legislacion 
mexicana, interesantes variantes, las cuales son ha saber entre otras, las que se citan ha 
continuacion: 

". . .El Codigo de 1871 estableci6, consecuentemente con 10s postulados que lo 
inspiran, como base para definir la responsabilidad de 10s menores de edad y su 
discernimiento, declarando al menor de nueve aiios exento de responsabilidad, amparado 
por una presuncion inacatable; a1 comprendido entre 10s nueve y 10s catorce, en situaci6n 
dudosa que aclararia el dictamen parcial; y el de catorce a dieciocho aiios, con 
discernimiento ante la ley y presuncion plena en su contra 

El Codigo de 1929 declaro al menor socialmente responsable, sujeto a tratamiento 
educativo a cargo del Tnbunal para Menores, creado por laLey de 1928. 

El Codigo de 1931 estableci6 categoricamente la siguiente base: Dejar a1 margen de la 
represion penal a 10s menores y sujetarlos a una politica tutelar y educativa. . ." '* 

Asi, es como de esta manera, el menor de edad, sale del camuo del derecho ~ena l ,  
convi~tiendose en un sujeto inimputable, mismo, que a1 ejecutar una cvnducta que se 
encuentre tipificada por la legislaci6n penal, se considera como nna mera infraccion. 

Poniendo desde iuego, al menor ~nfractor a disposition del Consejo de Menores, el cual 
se encarga de imponer a1 menor no uoa sancibn penal, %no, nna medida tutelar. 

'%onlAIer de la Vega Francirco WDIGO PENAL COMENTADO D&im Seynda Edicidn Edit Po- Mexico. 
19%. p 35 
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Sustituyendo de esta manera el Estado a la fmilia, por ser Qta, incapaz de educe a 
dicho menor. 

Pues bien, ahora nos preguntamos que debemos entender por inimputable, pero para 
poder dar una definition a1 respecto, primer0 estableceremos que'debemos entender por 
imputable; en primer lugar, la imputabilidad de acuerdo a varios autores, consiste en: "la 
capacidad para entender y querer el resultado de un hecho delictuoso". 
Consecuentemente, la inimputabllidad, se hace consistir en la ausencia de la capacidad 
para entender y querer el resultado de un hecho delictuoso. Tema que trataremos 
minuciosamente en un siguiente apartado. 

Recordando que nuestra legislacibn civil considera a 10s menores de 18 aiios, como 
sujetos incapaces para hacer valer sus derechos, negfindoles asi, capacidad para defender 
sus intereses, y por contra, ser objeto de obligaciones, por ende, es que desde nuestro 
punto de vista, consideramos que el Codigo Civil, sienta las bases o bien, da pauta, para 
que nuestra legislacion penal, retome dicha propuesta, para considerar a 10s menores de 18 
&os, como sujetos inimputables, sustentando su propuesta en que, dichos menores no 
cuentan con el desanollo mental exigido abstracts e indeteminadamente por la ley, para 
comportarse dentro del carnpo del derecho penal. 

Sima de fundamento a lo anterior lo establecido en el articulo 15 fraction VII, del 
Codigo Penal para el Distrito Federal en vigor, el cual dice en la parte que nos interesa lo 
siguiente: 

". . .Articulo 15.-El delito se excluye cuando: 

VIL-A1 momento de realizar el hecho tipico, el agente 
no tenga la capacidad de comprender el caracter ilicito 
de aquel o conducirse de acuerdo con esa comprension 
en viltud de padecer trastorno mental o desarrollo 
intelectual retardado. . ." 

De la anterior, transcripcibn se obtiene como ya se dijo con antelacion, la 
descalificaci6n para 10s efectos de responsabilidad penal, en relacion con 10s menores de 
18 aEos de edad, rnotivo por el cual, insistimos en el supuesto de que at no reconocerles a 
10s menores de edad, capacidad para comparecer a jnicio por sf mismos, y mucho menos 
capacidad para entender y querer el resultado de una conducta ilicita, por considerar que 
dichos sujetos necesitan ser guiados y cuidados por sus padres y tutores, la encomienda 
que les otorga la ley, provocando dicha omision que 10s menores, no sepan distinguir entre 
lo bueno y 10s malo, provocando un conflict0 de comportmiento en 10s mismos, entonces, 
si dichos menores ejecutan una conducta que resulte contraria a derecho, no solo se les 



debe reprender, sino que ademas, sus padres o tutores deherhn ser requeridos por la 
autoridad a fin de que esta les finque responsahilidad por la omision en la que incurricron 
al no educar y formar a 10s menores sujetos a su patria potestad o tutoria, en un irrestricto 
respeto y acatamiento a las normas que nos rigen. 

De lo antes expuesto, queda claramente de manifiesto, que 10s menores, no ohstante el 
incurrir en conductas antijuridicas, no podrh ser objeto de un reproche penal, dado que el 
articulo in comento, 10s ublca en una de las causas de exclusion del delito, ya que en tales 
supuestos, actuarian bajo una causa de inimputahilidad, que motiva s les tenga como 
menores infractores y en consecuencia se les instruya un procedimiento especial para 
determinar su grado de peligrosidad y en su caso, se les aplique una medida tutelar. 
Insistimos, en la idea que hemos venido plasmando a traves del presente trabajo, en el 
sentido, de que en virtud, de que la legislacion penal contempla a 10s menores de edad 
como inirnputables, es decir, no sujetos de derecho penal, para efectos de implementarles 
un reproche con motivo de su actuar contrario a la ley, as1 como la existencia de la 
obligac~on por pate de 10s padres o tutores a responsabilizarse de las conductas de 10s 
menores sujetos a su patria potestad o tutela, atin y cuando se trate solamente en el aspecto 
de la reparation de dailo que resulte con motrvo de su actuar antijuridico, y dado que dicha 
regulacion no ha sido suficiente para una adecuada prevencion en la comision de 
infracciones por parte de 10s menores en razon, de ser dicha regulacion insuficiente, portal 
motivo, reiteramos nuestra postura, en el sentido de que deber6 implementarse una 
reforma penal, a traves de la cual se instituya la trascendencia de la pena para 10s padres o 
tutores en relacion a las conductas infractoras presentadas por 10s menores sujetos a su 
patria potestad o tutela, como una medida extrema en la prevencion de 10s delitos y 
conductas infractoras. 

2.4 BREVE ESTUDIO DE LA LEY PARA EL TRATAMIENTO DE 
MENORES INFRACTORES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 
cOMUN Y PARA TODA LA REP~BLICA EN MATERIA FEDERAL 

Por Decreto del dia 17 de Diciembre de 1991, publ~cado en el Diario Oficial de la 
Federacion el 24 de Diciembre de 1991, se derogh el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores del Distrito Federal y se promulgo la Ley para el Tratamiento de Menores 
Infractores para el Distrito Federal en Materia Comhn y para toda la Republics en Materia 
Federal. 

La Ley que es objeto de estudio en el presente apartado, se compone de 128 articulos, 
de 10s cuales hablaremos a coritinuacion. 



DISPOSICIONES GENERALES 

Del articulo lo. al 30., se habla de manera general de la intervention del Esrado en la 
protecci6n de 10s derechos de 10s menores, asi como en la readaptacibn social de 10s 
mismos; garantizar el respeto a las Garantias Individuales que consagra nuestra Carta 
Magna en relacibn a toda persona; asi como la prohibition del maltrato, la 
incomunicaci6n, la coaccion psicologica o cualquier obo tipo de acci6n que atente contra 
la digoidad e integidad flsica del menor o menores. 

DEL CONSEJO DE MENORES 

Los articulos 40. y So., nos hablan de la creacion del Consejo de Menores como organo 
admimstrativo desconcentrado de la Secretaria de Gobemacion v las atribuciones de bte.  

El precept0 legal que regula lo referente a la competencia del Consejo de Menores en 
relacion a la edad de 10s menores ,es el 60. de dicho ordenamiento legal. 

El procedimiento que se lleve a cab0 ante el Consejo de Menores, segtin el articulo 70. 
de dicha Ley, consta de las siyientes etapas: 

Instrucci6n y diagnostico; 

Dictamen tecnico: 

Resolution definitiva; 

Aplicacihn de las medidas de orientacion, protection 
y tratamiento, 

Evaluacion de la aplicacion de las medidas de 
orientacion y tratamiento; 

Conclusion del tratarniento; y 

Seguimiento tkcnico ulterior. 



Conclusidn del tratamiento; y 

Seguimiento tecnico ulterior. 

DE LOS ORGANOS DEL CONSEJO DE MENORES Y SUS ATRIBUCIONES 

Como lo dice el propio titulo del Capitulo 11, de la Ley en estudio, del articulo 80. al 
290. se contempla todo lo referente a organos del Consejo de Menores, como son entre 
otras, como se integran, requisitos que deben reunir sus integrantes, atnbuciones de 10s 
integrantes . asi como de 10s respectivos organos. 

UNIDAD DE DEFENSA DE MENORES 

Dlcho apattado, esta regulado por 10s articulos del 30 al 32 del ordenamiento legal en 
cita, estableciendo entre otras cosas, el objeto que tiene de defender a 10s menores, asi 
como procurar la asistencia del menor en todas las etapas procesales, en el tratamiento y 
en la fase de seguimiento. 

DE LA UNIDAD ENCARGADA DE LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE 
MENORES 

Tendra como pnncipales objetivos llevar a cab0 funclones de prevention general y 
especial, asi como el alcanzar la adaptation de 10s menores infractores, seglin el articnlo 
33 de la Ley en estudio. 

Asimismo, 10s articulos 34 y 35 de la multicitada Ley, tratan lo referente a las 
deiiniciones de prevenclon general y prevencidn especial; y de las funciones que 
desempeiiara la unidad administrativa. 

DEL PROCEDIMLENTO 

Del articulo 36 a1 45 de la referida Ley, se establece lo referente a1 procedimiento, el 
cual a grandes rasgos, se desarrolla en 10s siguientes tenninos: 



~ o d o  menor sera tratado con humildad y respeto; mientras no se le pruebe plenamente su 
parricipacibn en la ejecucibn de la infraccion que se le impnta, gozara de la presuncion de ser 
ajeno a 10s hechos constitutivos de la misma; cuando se conozca el domcilio del menor, se dari 
aviso inmediato a sus representantes legales o encargados de su cuidado, de la situacion juridica; 
tendri la &cultad de nombrln por si, o a traves de sns representantes legales o persona que lo 
asista, Licenciado en Derecho de su confianza, dicho Licenciado deb& enconharse en el legal 
ejercicio de su profesion, esto a fin de que asista al menor durante el procedimiento, asi como en 
la aplicacion de las medidas de orientacih, de proteccion o de tratarniento en externacion y en 
intemacion; en el caso de que no nombre Licenciado en Derecho de su confianza, de oficio se le 
design& un Defensor de Menores para que lo represente en 10s tbnninos antes descritos, dicho 
Defensor prestar& sus senicias de manera ptuita;  m a  vez que haya sido puesto a disposicion del 
Consejo de Menores, y dentro de las 24 horas siguientes, se le infirm& de que se le acusa, quien 
lo acusa asi como el derecho clue tiene a no declarar, esto se harA en vresencia de su Defensor; se 
le recibiriln todas las pruebas que ofrezca y qne sean condncentes para esclarecer 10s hechos que 
se investigan, a d d s  de que se le auxiliara para allegarse todas aquellas pruebas que no le sean 
posible conseguirlas por si y que tengan relacion con el caso; si lo desea podra ser careado con las 
personas o persona que declaren en su contra; se le facilitarin todos 10s datos que solicite y que 
tengan relacion con 10s hechos que se investigan; el Consejo tendra un plazo de 48 horns para 
determinar la situacion juridica del menor, y si a peticion del menor o de 10s encargados de su 
defensa solicitan una duplicidad de timino, &ta podd ser por 48 horas; por riltima, nin& 
menor podra ser retenido por 10s 6rganos del Consejo por mas de 48 horns, sm que ello se 
justifique con nna resolucion inicial, dictada por el Consejero competente, la cual deben4 estar 
fundada y motivada. 

Este capitulo comprende del Wiculo 46 a1 62 de Ley in comento; en ellos se establece que, 
cuando el Ministerio Nblico toma conocimiento de una conducta tipica ejecutada por un menor 
de edad, debera poner a disposicion del Comisionado en hmo a dicho menor, para que este 
realice las diligencias conducentes; m a  vez hecho lo cual, el Comisionado dentro de las 24 horas 
siguientes a aquella en la que tuvo conocimiento de las infracciones atribuidas a 10s menores, 
tumqra las actuaciones a1 Consejo Unitario, pan que bte, denuo del tennino de Ley, resuelva lo 
que en derecho proceda; una vez que el Consejero Unitario reciba las actuaciones, r ad icd  de 
inmediato el asnnto y abrira el expediente del caso; la resolucion que se &cte dentro del plazo 
previsto por la Ley, debera reunir 10s requisites que marca el articulo 50 de la Ley cuyo estudio 
nos ocupa; la valorncibn de las pruebas se sujetari a lo dispuesto en el articulo 57 del 
ordenamiento legal en cita. 

DEL RECURSO DE APELACION 

Los asticulos que conforman este Capitulo, son del63 a1 72 de la citada Ley, 10s cuales 
gross0 modo establecen: la procedencia del recurso de apelacion; el objeto de dicho 
recurso ; personas que tienen derecho a interponer dicho recurso; *mino para imponer el 
recurso de referencia; tkrmino para que sea resuelto el recurso de mkrito; ante quien debe 
interponerse; resolnciones que puede emitir la Sala Superior en relacion a dicho recurso. 
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;USPENSION DEL PROCEDIMLENTO 

Las causas que motivan la suspension del procedimiento son: cuando despues de tres 
meses de haber sido radicado el asunto, no se presenta el menor relacionado con 10s 
hechos; cuando el menor se sustraiga a la acci6n de 10s drganos del Consejo; y cuando el 
menor se encuentre rmpedido fisica o psiquicamente para comparecer a juicio. (ariiculo 73 
de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia 
Comnn y para toda la Republics en Materia Federal.). 

La suspensidn del procedimiento procedera de oficio o a peticion del Defensor del 
Menor o del Comisionado, esto, de acuerdo al articulo 74 de la Ley en cita. 

Cuando la causa que motivo la suspension del procedimiento se encuentre subsanada, 
se ordenarri la continuaci6n del procedimtento, segirn el articulo 75 de la precitadaLey. 

DEL SOBRESEIMIENTO 

Los articulos 76 y 77 de dicha Ley, nos hablan de las causas que motivan el 
sobreseimrento del procedimiento. 

DE LAS ORDENES DE PRESENTACI~N, DE LOS EXHORTOS Y DE LA 
EXTR~DICTON 

De acuerdo a1 aarticulo 78 de la Ley en ata, las brdenes de presentation deberh 
solicltarse al Ministerio Publico: en tanto que 10s exhottos y la extradicion, deberan 
solicitarse de acuerdo a lo que las leyes respectrvas establezcan 

DE LA CADUCIDAD 

Los arriculos del 79 al 85 de la multicitada Ley, preukn lo referente a la caducrdad, 
cuyos plazos son: de un ail0 cuando se trate de la aplicacion de medidas de seguridad; de 
dos alios cuando el tratamiento sea en extemacion; de tres aaos cuando se requiera de la 
aplicacion de medldas de segundad; de dos alios si el tratamiento fuere en extemacion; y 
de tres airos cuando se necesitare de la aplicacion de medidas de tratamiento. 



DE LA REPARAC~ON DEL D A ~ O  

De acuerdo al articulo 86 de la Ley que nos ocupa, la reparacibn del daiio, puede 
solicitarse por el afectado o sus representantes legales, ante el Consejo Unitmo. 

En el mismo sentido, nos dice el articulo 87 de la precitada Ley, que los Consejeros 
Unitarios, correrh traslado de la peticion al Defensor del menor, y en una Audiencia de 
Conciliacibn, que se llevara a cab0 dentro de 10s cinco dias slguientes, se procurark 
celebrar el convenlo respective, dejbdose a salvo 10s derechos del afectado para el caso 
de que sea incumplido dicho couvenio. 

DEL DIAGNOSTICO Y DE LAS MEDIDAS DE O R I E N T A C ~ ~ N ,  DE 
PROTECCION Y DE TRATAMIENTO EXTERNO E INTERlVO 

El articulo 88 de la tantas veces mencionada Ley, nos habla de manera general de 10s 
organos competentes que deberan determinar en cada caso en particular, las medidas de 
orientacibn, de proteccibn y de tratamiento extemo e intemo previstas en esta Ley, que 
deban aplicarse a 10s menores 

Del articulo 89 a1 95 de la mencionada Ley, se prevk lo referente a1 diagnostico del 
menor, el cual se hace consistir en el resultado de las investizaciones t6cnlcas 
interdisciplinanas que permitan conocer la estructura biopsicosocial del menor. 

DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACION Y DE PROTECCION 

Los articulos del 96 a1 108 de la precitada Ley, establecen todo lo referente a las 
medidas de orientacidn y de protection, ias cuales son : 

- La amonestacion, 

-El apercibimlento; 

-La terapia ocupac~onal; 

- La formacibn etica, educattva y cultural; y 

- La recteac~on y el deporte. 



DE LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO EXTERNO E INTERNO 

Este apartado se encuentra regulado por 10s atticulos 110 al 1 19 de la multicitada Ley, 
y principalmente resaltaremos lo referente a que el tratamiento extemo no podra exceder 
de un a30 y el tratamiento interno de cinco aiios. 

DEL SEGUIMIENTO 

De conformidad con 10s numerales 120 y 121 del ordenamiento en cita, el seguimiento 
tecnico del tratamiento se llevara a cab0 por la Unidad Administrativa de Prevention y 
Tratamiento del Menor, con el fin de reforzar y consolidar la adaptacion social del menor; 
dicho tratamiento tendra una duracion de seis meses contados a partir de que concluya la 
aplicacion de kste. 

DISPOSICIONES FINALES 

Los articulos 122 a 128 de la mencionada Ley, contempla la manera en que deber6 ser 
comprobada la edad del sujeto sometido a su jurisdiccion; 10s medios de difusion, deberan 
evitar el publicar la identidad de 10s menores sujetos a procedimiento y todo lo referente a1 
misrno; el tratamiento no seri suspendido aunque el menor cumpla la mayor edad, siempre 
y cuando no se violen 10s derechos de dicha persona; cnando la comision de la conducta 
tipica haya sido ejecutada con la intervention de adultos y menores, las autondades que 
est6n conociendo respectivamente de dichos hechos, se remitidin reciprocamente copias 
de las actuaciones de dicho caso, se les prohibe a las autoridades encargadas de la 
aplicacion de las medidas de orieutacion, protection y tratamiento, el modificar la 
naturaleza de las mismas, en niuguna circunstancia; el Codigo Federal de Procedimientos 
Penales se aplicara supletoriamente en lo que no prevea la presente Ley. 

Se@n se desprende de lo antes transcrito, La Ley para el Tratamiento de Menor 
Infractores para el Distrito federal en materia de fuero comun y para toda la Republics en 
materia de fuero federal, fue creada con la finalidad de que a 10s menores de edad 
infractores se les de nn trato diferente a1 de 10s delincuentes adultos, esto, segun porque 
seghn quedo establecido en incisos antenores, 10s menores de edad carecen de la 
capacidad para entender y querer el alcance de la conducta que despliegan, par ello, es que 
a1 seguirseles el proceso a 10s menores de edad no se les aplica una pena, si no, que se les 
aplica una medida de tratamiento, encammada &a, a que el menor no vuelva a reincidir 
en su conducta infractors 



Z.~-BREVE R E S E ~ ~ A  DE LOS ELEMENTOS POSITNOS Y NEGATNOS DEL 
DELITO 

Antes de comenzar a hablar de 10s elementos del delito, proporcionaremos la definicion 
de delito. 

El concepto juridico de delito, nos lo proporciona el Codigo Penal para el Distrito 
Federal en Materia de Fuero Comun y para toda la Republica en Materia de Fuero 
Federal, en 10s siguientes t6minos: 

". . .Articulo 70.-Delito es el act0 u omision qne 
sanclonan las leyes penales. . " 

Una vez que ha quedado establecido el concepto legal de delito, pasaremos ha hablar 
de las dos teorias que tratan lo referente a la composition del delito, ]as cuales son ha 
saber: 

- Teoria Totalizadora o Unitaria; y 

- Teorla Atomizadora o Analitica. 

En la Teoria Totalizadora o Unitaria, se considem que el delito es un bloque, es decir, 
el dellto es concebido como un todo. 

En tanto que 10s parfidarios de la Teoria Atomlzadora o Analaica, estudian el delito 
desintegrAndolo en sus propios elementos constitutivos, dentro de esta Teoria se pueden 
encontrar diversas corrientes, esto, de acuerdo a1 numero de elementos que se consideren 
confoman el delito, como son: dicotomica o bitomica, tritom~ca, tetratomica, 
pentatomica, exatomica y heptatomica. 

Nosotros consideramos que es importante analizar el delito mediante su 
fraccionamiento, la cual sin negar la unidad del delito; precisa su anhl~sis en elementos. 



POSITIVOS NEGATNOS 

1.-CONDUCTA 0 HECHO; 
2.-TIPICDAD; 
3.-ANTIJURIDICIDAD; 
4.-KPUTABILIDAD, 
5.-CULPABILWAD; 
6.-PUNIBILDAD: 

7 -CGiu4iCiONES OBJETIVAS 
DE PUNIBLIDAD 

1 .-AUSENCIA DE CONDUCTA; 
2.-ATPICIDAD; 
3.-CAUSAS DE JUST~F~CACION; 
4.-INIMF'UTABILIDAD; 
5.-INCLEPABILIDAD; 
6.-EXCLUYENTES DE RESPONSA- 

BILIDN3 G EXCUSAS ,QSOLC'- 
TORIAS; 

7.-AUSENCiA DE CONDiCiGhES 
OBJETIVAS DE PLJNIBLDAD. 

1.-CONDUCTA 0 HECHO (PRIMER ELEMENT0 POSITIVO DEL DELITO) 

Algunos autores denominan a1 primer elemento positivo del delito, como 
CONDUCTA, en tanto que otro gmpo de autores le denomina CONDUCTA 0 HECHO. 
(Como hemos dicho hay diversidad de critenos en relacion 91 tema que tratamos, por lo 
que no consideramos convenlente el establecer a todos y cada uno de 10s autores que nos 
hablan indistintamente de conducta o hecho).) 

La anterior dist~ncion se debe a que 10s primeros consideran que la accion u omision es 
suficiente para comprender lo que es la CONDUCTA, independientemente del resultado 
que causa la misma. 

El otro gmpo de autores precisa que debe denominarse CONDUCTA a la accion u 
omision que no produce un resultado material, es decir, que no tiene trascendencia en el 
mundo exterlor 

Liaman HECHO a la acciou u omisi6n delictuosa que produce un cambio en el mundo 
exterior, o sea, cuando hay un resultado material. 

Cuando la accitn u omision tenga unicarnente como resultado la violation a la norma 
(cuando no tenga trascendencia en el mundo material), que no tenga resultado objetivo, 
dicho delito, se considera delito formal, y su primer elemento se denomina CONDUCTA. 



Consecuentemente 10s elementos de la CONDUCTA son 10s siguientes: una accion u 
omisibn; un resultado material u objetivo; y una relacion entre la conducta y dicho 
resultado (nexo de causalidad). 

Para comprender de mejor manera a la CONDUCTA, a continuaci6n reproduciremos a 
la letra la definicion que nos proporciona el maestro Castellanos Tena en dicho sentido: 
". . .es el comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo, encaminado a un 
propbsito: . 

De acuerdo a la anterior definic~on, la CONDUCTA solo puede ser ejecutada o 
realizada mediante una actividad o accidn, o bien, a traves de una inactividad u omisi6n. 
Dichos terminos quedan englobados en el termino COMPORTAMIENTO 

En tanto que la ACCI~N,  la podemos entender como el hacer voluntario, que tiene 
como fin producir un resultado. 

Unificando critenos, llegamos a la conclusidn de que la ACCION consta de tres 
elementos: volnntad o querer; actividad o movimiento corporal; y deber juridic0 de 
abstenerse. 

VOLUNTAD 0 QUERER: Constituye el elemento subjetivo de la accion 

ACTIVWAD 0 MOVIMIENTO CORPORAL: Constituye el elemento extemo de la 
acci6n 

Pas que se presente, la accidn, es necesario que existan la VOLUNTAD y la 
ACTIVIDAD. 

"Cast~llmos Tena Fernando LINEAME~~OS ELEMENTALES DEL DERECHO PENAL V._' leesma Teram 
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DEBER JURIDIC0 DE ABSTENERSE: En 10s delitos de accion, se prohibe una 
CONDUCTA DE HACER o UNA ACTIVIDAD. Si esta se ejecuta con voluntad, con el 
deseo de querer, habra delito. 

OMISION: Es la forma negativa del comportmiento, la cual presenta dos clases: 

- Laomision propia o simple; 

- Laomision ~mpropia o comision por omision 

LA OMISION SIMPLE 0 PROPL4: Es aquella que consiste en una CONDUCTA 
NEGATIVA (un no hacer voluntario o involuntario), violando una norma preceptiva (so10 
se viola la norma que ordena) y produciendo un resuhado tipico. 

Los elementos de la OMISI~N de referenc~a son 10s sigu~entes 

1- Voluntad o no Voluntad; 

2- Inactividad o no Hacer; 

3- Deber Juridico de Actuar (v~olando una ootma preceptiva), 

4- Resultado tipico 

VOLUNTAD 0 NO VOLUKTAD: Consiste en querer la inactividad o bien el no 
desearla (tmbien, en esta forma de conducta aparece el elemento subjetivo consistente en 
querer la inactividad). 

INACTWLDAD 0 NO HACER: La lnactiv~dad estriba en abstenerse de realizar una 
accion que es esperada y exiglda por la Ley. Esa inactividad, puede ser voluntaria o 
involuntaria. (seghn sea la voluntad, el delito se puede considemr dolosos o culposo). 

DEBER J U R ~ I C O  DE ACTUAR: En a l ~ n o s  tipos, se establece que el sujeto debe 
realizar una actrvidad, y si no la ejecuta viola la norma 



UN RESULTADO T~PICO 0 FORMAL: SI dicha omision produce un resultado, este, 
cualquiera que sea la conducta que se dC, obllgadamente debe de consistir en la violation a 
la norma. 

DELITOS DE OMISION PROPIA: No proporcionar datos, delitos de abogados; 
abaudono de personas; etc. 

COMISION POR OMISION ti O M I S I ~ N  IMPROPIA: Los elementos que la 
conforman son 10s siguientes: 

- Voluntad o no Voluntad; 

-1nactividad; 

-Debei de actuary deber de abstenerse; 

-Resultado material. 

Se viola al mismo tiempo una norma prohibitiva y otra preceptlva 

1.-AUSENCIA DE CONDUCTA (PRIMER ELEMENT0 NEGATIYO DEL 
DELITO) 

A1 faitar la conducta, implde la formation de la figura delict~va Las modalidades que 
rmpiden la existencia del delito por falta de conducta son ha saber: 

- Fuerza fisica extenor irresistible (vis absoluta); 

- Fuerza de la naturaleza (vis maior); 

- Hipnotismo; 

- Sonambulismo, 

- Movimientos reflejos;. . . 



FUERZA F~SICA EXTERIOR IRRESISTIBLE: En ella se encuentra involncrada una 
actividad o inactividad voluntaries, un movimiento corporal que realiza el sujeto sin su 
voluntslri. P e  tal suerte que la fi~erza fisica provoque que el individuo redice ur? hacer o 
un no hacer, que el nunca pens6 ejecuta o dejar de ejecutar. Consecuentemente, la 
actividad o inactividad foradas, co pueden constiF~ir una conducta, por faltar .;no de sus 
elementos, que es la voluntad. 

A1 respecto, el articulo 15 del Codigo Penal para el Distrito Federal en su fraccion I, 
estahlece: 

". . El delito se excluye cuando: 

1-El hecho se realice sin intervention de la voluutad 
del agente . ." 

Es decir, este articulo, contempla la posibilidad de que se cometa un posihle hecho 
ilicito, con motivo de una fuerza fisica exterior irresistible, debiendo tener dicha figura 10s 
siguientes elementos: 

- Una actividad; 

- Ser impulsado; 

- Una fuerza fisica; 

- Exterior; 

-Irresistible. 

UNA ACTIVIDAD: ". . .Requ~ere, de un comportamiento por parte del sujeto que 
produzca una conducta o hecho delictuoso, de un hacer o un no hacer. 

SER IMPULSADO: El sujeto debe ser impulsado, es decir, que a1 efectuar la conducta o 
hecho, lo ejecute sin su voluutad, sin que tenga el deseo de efectuarlo. 

UNA FUERZA F~SICA: El sujeto que ejecute la conducta, se debe ver materialmente 
obligado a ello, existiendo una fnerza fisica exterior que lo impulse. 



EXTERIOR: Este termlno se hace necesario en virtud, que la h e m  proveniente de un 
hombre, obligadamente viene del exterior. 

IRRESISTIBLE: La fuerza debe ser tal, que sea mayor a la del sujeto que estk 
incapacitado para determinar por su propia voluntad. 

FUERZA DE LA NATURALEZA: En esta, la fuerza mayor proviene de la naturaleza o 
de 10s animales y no del hombre, originando en un rnomento dado, que un sujeto realice 
una conducta o un hecho sin su voluntad. 

HLPNOTISMO: En el hipnotisrno, no existe unanimidad de criterios que la considere 
como una causa de la ausencla de la conducta. 

SONAMBULISMO: Algunos penalistas consideran que exlstira ausencia de conducta, 
cuando alguien ejecute una conducta tipica en dicho estado 

MOVIMIENTOS REFLEJOS: Son aquellos que obedecen a excitaciones no percibldas 
por la conciencia por transmision nervlosa a un centro y de b t e  a un nemio 
periferico. ."'4 

Por consiguiente al estar el sujeto impedido para controlarlo, se considera que no existe 
conducta responsable y voluntaria. 

". . .TIPO: El tipo es la descripcidn legal de un delito. . ." 45 

Una conducta, debera estar tipificada, pues de no ser asi, no se puede decir que un 
sujeto comete una conducta ilicita, aun cuando desde nuestro pnnto de vista su conducta 
sea contraria a derecho. 

"hcbategui  Requcna, Irma Gnrelda. DERECHO PENAL Sn .  Edit. Hark ML<m 1993 p 53 

"Ibidem p. 56 



2.-TIPICDAD (SEGUNDO ELEMENT0 POSITIVO DEL DELITO) 

". . .La tipicidad, es la adecuacidn de la conducta a1 tipo, o sea, el encuadramiento de un 
comportamiento real a la hip6tesis legal. 

ELEMENTOS DEL TIPO: Estos se dividen en elementos Generales y elementos 
Especiales del Tipo, 10s cuales son ha saber: 

ELEMENTOS GENERALES DEL TIPO 

- Conducts; 

- Sujeto Activo; 

- Sujeto Pasivo; 

- Bien Juridico Tutelado; 

- Objet0 Material; 

- Resultado 

ELEMENTOS ESPECIALES DEL TWO 

- Referencias Temporales; 

- Referencias Espaciales, 

- Referencias de Ocasion; 

- Elementos Normativos. . ." 46 

CONDUCTA: ". . .La descnpcion del delito o comportamiento, sefiala la forma de 
conducta, en que puede cometerse el ilicito, es decir, mediante unaactividad, inactividad o 
por ambas. 



SUJETO ACTIVO: Es sujeto activo el que interviene en la realizacibn del delito como 
autor, como coautor o complice. 

SUJETO PASNO: Es el titular del bien juridico protegido. 

BIEN J U R ~ I C O :  En cada tip0 el legislador tutela o protege un valor o bien, al que se le 
ha denominado juddico, por el hecho de que estk reglamentado por la ley 

OBJETO MATERIAL: Es la persona o cosa sobre la que recae el delito. 

RESULTADO: Algunos producen resultado de tipo material y otros de tipo formal 

ELEMENTOS ESPECIALES 

REFERENCIAS TEMPORALES (tiempo): En la descnpcion legal del delito, el 
legislador preclso edad en el sujeto pasivo, o b~en, la circunstancia de dia o de noche en 
que debe cometerse el delito 

REFERENCIAS ESPACIALES (circunstancias de ingar): Algunos tipos, ya 
contengan la descripcion de un delito o la descripci6n de un determinado comportamieuto, 
seiialan determinado lugar en donde debe cometerse el ilicito 

REFERENCIAS DE OCASION: Algunas descripciones de un determinado 
comportamiento (tipo), establece determinadas c~rcunstancias en que debe cometerse el 
delito. 

ELEMENTOS NORMATNOS: En algunos tipos el legislador sefialo elementos a 10s 
que se les ha denommado valorativos, porque el juzgador tendra que analizar o valorar 
cada uno de 10s al dictar la resoluci6n correspondiente. Dtchos elementos pueden ser de 
tip0 juridico o cultural4'. 

a, En relaci6n a1 elemento in cornento. -be tlam rnencidn que en fecha 13 de ma)o de 1999, sp ehpidid un Decrclo, 
medxante el cuat re &mo et ariiculo 122 del CMigo de Procedimicntos Pcnaier, rnediante el cud se ombio dc elernentos del 
1lpa Fenat a Nerpo &I delito, cosecvmtemente p no ~e *blade etmenios del ttp p a s t ,  rino dc merp det dclito 
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AUSENCIA DE TIPO: Se presenta cuando nna conducta o un hecho no est& descritos 
en la legislacion. 

2.-ATIPICIDAD (SEGUNDO ELEMENT0 NEGATWO DEL DELITO) 

El maestro Castellanos Tena, nos proporciona la siguiente nocidn al respecto. ". . Es 
la ausencia de adecuaciou de la conducta al tipo . ." 48 

El no encuadramiento de la conducta en determinada hipotesis legal, puede deberse a 
alguna de las siguientes causas: 

- Ausencla de la calidad del sujeto activo, exigida en el tipo; 

- Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, exigida por el tipo; 

- Ausencia del bien juridic0 protegido, 

- Ausencia del objeto material, persona o cosa relacionada con el delito, 

- Ausencia de referencias temporales; 

- Ausencia de la referencia espacial; 

- Ausenna de la referencia de ocasion; 

- Falta de un elemento normativo exigido en el tipo. 

Las consecuencias que produce la atipicidad, son las que ha continuaci6n se citan: 

-No integration del tipo; 
- Traslacion de un tipo aotro; 
- Existencia de un delito imposible. 

Castellanos +mil Fernando Ob cit p.174 



3.-ANTIJURIDICIDAD PERCER ELEMENT0 POSITWO DEL DELITO) 

La antijuridico, es lo contrario a derecho, pero cabe advertir que algunas conductas, no 
obstante de que sean contrarias a derecho, las mismas son licitas, porque asi lo establece la 
ley. 

Para establecer que una conducta es antijuridica, es necesario realizar un juicio de 
valor. 

Por consiguiente, hemos dejado establecido que: ". . .una conducta es antijuridica, 
cuando siendo tipica,. no estA protegida por ninguna causa de justificacion. . ." 

CLASES DE ANTIJURIDICWAD 

". . .Franz Von Liszt ha elaborado una doctrina dualism dela antijuridic~dad. El acto 
sera formalmente antijuridico cuando implique transgresi6n a una norma establecida por el 
Estado (oposici6n a la ley) y materialmente antijuridico en cuanto sign~fique contradiccdn 
a 10s intereses colectivos. 

Segfin Cuello CalOn, hay en la antijuridicidad un doble aspecto: la rebeldia contra la 
norma juridica (antijuridicidad formal) y el daiio o perjuicio social causado por esa 
rebeldia (antijuridicidad material). Para Villalobos la infraction de las leyes significa una 
antijuridicidad formal y el quebrantamiento de las normas que las leyes interpretan 
constituye la antijuridicidad material. . ."" 

3.-CAUSAS DE JUSTIFICACION (TERCER ELEMENT0 NEGATlVO DEL 
DELITO) 

Tambikn conocida como CAUSAS DE LICITUD, . EXIMENTES DE 
RESPONSABILWAE PENAL, CAUSAS DE INCRWLINACION o EXCLUYENTES 

%idem p.178 

"Ibidem pg. 180y 181 



DE RJ%SPONSABILIDAD PENAL: ". . .son aquellas condiciones que tienen el poder de 
excluir la antijuridicidad de una conducta tipica. . ." 

De acuerdo al articulo 15 del C6digo Penal para el Dishito Federal, en su fracci6n IV,, 
son causas de justificacion las siguientes: 

- Defensa Legitima, 

- Estado de Necesidad; 

- Ejercicio de un Derecho; 

- Consentimiento del Ofendido; 

- Impediment0 Legitimo; 

- Cumplimiento de un Deber 

DEFENSA LEGfT1MA: La figura in comento, se consldera como causa de justificaci611, 
debido a que implica una coalicton o choque de intereses juridicamente protegidos y aun 
cuando 10s bienes son cualitativamente iguales, el defensor restablece el orden atacando o 
repeliendo mediante el necesaxio sacrificio del interes legitimo de su agresor. 

El concept0 de la Defensa Legitima, s e g h  Jimenez de Asua es el s~guiente: " . .es la 
repulsa de una agresion antijuridica, actual o ~nminente, por el atacado o tercera persona 
contra el agesor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional 
proporcionalidad de 10s med~os ..." 52 

ELEMENTOS DE LA DEFENSA LEGITIMA 

- Una agresion; 
- Que dicha agesion sea actual; 

"Ibidem p. 153 
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nt. p. I9 

59 



- Que la citada agresion sea violenta y sin derecho; 

- Que se repela o contraataque la misma para defender la persona, honor o bienes del 
agredido; 

- En presencia de un peligto inmmente, 

UNA AGRESION: La agresi6n es una conducta de un ser que arneuaza lesionar bienes 
juridicamente protegidos. 

QUE DICHA AGRESION SEA ACTUAL: Por esta figura debe entenderse que la 
conducta es presente o inmediata, pues de no ser as(, seria venganza, 

QUE LA CITADA AGRESION SEA VIOLENTA Y SIN DERECHO: Que el 
comportamiento se presente en foma injustificada, es decir, que la persona que repela la 
agres~on, no haya dado motivo alguno para ser objeto de dtcha conducta, y que mediante 
ella se pretenda iesionar su persona o sus bienes, 

QUE SE REPELE O CONTRAATAQUE LA MISMA PARA DEFENDER LA 
PERSON.4, HONOR O BIENES DEL AGREDLDO: Es requisito importante el hecho 
de no haber dado motivo alguno para que se pretenda agredimos, toda vez, de que si la 
agresion es justa o motivada, la reacci6n que presentemas, no puede queda lesalmente 
amparada. Por consiguiente, si la conducta del agresor es sin derecho y sin motivo, la 
respuesta que demos a dicha agresion sera legitima. 

EN PRESENCIA DE UN PELIGRO INMINENTE: Es requisito que la misma pueda 
ser considerada como de un peligro en contra de nuestra persona en foma inminente, es 
decir, que presumamos que esti por presentarse dicho comportamiento 

Existen circunstancias en las que la defensa legitima es inoperante, las cuales se 
desprenden del articulo 15 fraccion IV del Codigo Penal para el Distrito Federal, y las 
cuales son: 

- Que el agredido provocara la agresion, dando causa inmediata y suficiente, 

- Que previo la agresion y pudo facilmeute evitarla por otros medios lesales, 

- Que no hub0 necesidad racional del medio empleado en la defensa; 



- Que el daiio que iba a causar el agresor era facilmente reparable por medios legales o e'ra 
notoriamente de poca importancia comparado con el producido por la defensa. 

ESTADO DE NECESIDAD: Dicha causa de justificaclbn encuentra su fundamento en 
el articulo 15 fracci6n V del Codigo Penal para el Distrito Federal, la cual establece lo 
slguiente: 

". . .VI.-La accion o la omision se realicen en 
cumplimiento de un deber juridic0 o en ejercicio de un 
derecho, siempre que exista necesidad ,rational del 
medio empleando para cumplir el deber o ejercer el 
derecho, y este liltimo no se realice con el solo proposito 
de pejudicar a otro. . ." 

Dentro de la hipotesis cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, pueden 
comprenderse como formas especificas las lesiones y homicidios cometidos en 10s 
deportes, o como consecuencia de tratamientos medico-quidrgicos; las lesione infertdas 
con motivo del derecho de corregir y algunas conductas para casos en que lnterv~ene la 
autoridad preventiva. 

CONSENTIMIENTO DEL OFENDIDO: Manifestacion de la voluntad del sujeto 
pasivo de que se llevo a cab0 una conducts, su fundamento lo encontramos en el articulo 
15 fraccidn I del C6digo Penal para el Distrito Federal. 

IMPEDIMENT0 LEG~TIMO: ". . .Consiste en causar un dafto, en contravencidn a lo 
dispuesto por una ley penal. . " 53 

Se presenta cuando la ley nos faculta para denunclar o no 10s hechos delictivos que se 
conocen 

4.-NPUTABILIDAD (CUARTO ELEMENTO POSITNO DEL DELITO) 

La imputabilidad, de acuerdo al maestro Castellanos Tena, la podemos entender en 10s 
siguientes terminos: " . .como la capacidad de entender y de querer en el campo del 
Derecho Penal. . ." '" 

" Amuchalegui Requena, lrma Gnselda. Oh at. p 76 
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La imputabilidad-". . .es el conjunto de condiciones minimas de salud y desarrollo 
mentales en el sujeto activo a1 momento de realizar la conducta delictuosa, mismas que lo 
capacitan para responder de su acto. . ." j5 

En concreto, la imputabilidad esta determinada por la edad y la salud mental. Lo 
anterior implica que el sujeto conozca la ibcitud de su act0 y quiera realizarlo, o sea, 
conocim~ento y voluntad. 

". . .La responsabilidad: Es el deber juridic0 en que se encuentra el individuo 
imputable de dar cuenta a la sociedad, por el hecho realizado. 

Son imputables, quienes tlenen desarrollada la rnente y no padecen alguna anomalia 
psicoiogica que 10s imposibillta para querer y entender, es decir, 10s poseedores a1 tiempo 
de realizar su conducta del minimo de salud y desarrollo psiquico ex~gido por el 
Estado, de lo anterior resulta que la responsabilidad es una relacion entre, el sujeto activo 
y el Estado, segun lo cual, este declara que aquel otro, culpablemente se hizo acreedor a 
las penas seiialadas en la ley por su conducta. . ." j6 

". . .Mezger extrae como presupuestos de la imputabilidad las s~guientes condiciones. 
a)La mayoria de edad penal, pues si al momento de ejecutar el act0 se carece de ese 
requisito, el sujeto es incapaz de pena; b) Qne el sujeto sea capaz, en el momento de 
realizar el acto, de acuerdo con su desarrollo intelectual y moral, de darse cuenta del 
carkter contrario a la ley de su conducta y de conformar su voluntad a dicho 
conocimiento (tratimdose de mayores de catorce aiios y que no han cumplido aun 10s 
dieciocho) y en relacion a 10s sordomudos, que posean en el momento del acto, de un 
mod0 generico, e incluso por encima de 10s iimltes de edad anteriores, el conoclmiento 
necesario para darse cuenta de la punibilidad de su accion, y c) En todo autor, que al 
momento de la accion, se encuentre en un estado conciencia y de salud del espirltu 
garantes de su libre determination de voluntad. . ." 57 

La imputabilidad, es la base de la culpabilidad ya que es indlspensabie, para que a un 
sujeto se le pueda considerar culpable. 

sibidem 

"Pm6n Vasmncelos Fnnceco. IMPWABILIDAD E IN~MPUIAB~LIDAD Pnmen Edla6n. Ed11 Po-, S.A. 
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4.-INIMPUTABILIDAD (CUARTO ELEMENT0 NEGATIVO DEL DELITO) 

". . Se afirma que en el campo de la mente existen dos glandes esferas del 
conoclmiento del individuo: La conciencia y la subconciencia. La primera es la mente 
directamente conocida a traves de 10s procesos de intuition e introspeccibn, en tanto la 
subconciencia es d l o  conocida indirectamente, mediante el examen y el analisis de 10s 
fenomenos subconscientes, a traves de la influencia que estos tienen en la subconciencia o 
que esta tenga en aquellos. El subconsciente lo constituye un conjunto de hechos 
introspectivamente desconocidos pero que pueden ejercer influencia en la conciencia y en 
10s fenomenos contenidos en ella. 

Dentro del organo psique, que no es sino el sistema de funciones mentales que se 
conectan con el conocer, sentir y querer del yo, se han colocado las siguientes funciones 
mentales: 1. El conocer; 2. El memorar; 3. El sentir funciones estas de impresion. Dentro 
de las funciones de expresi6n se colocan: 1. El pensar y 2. El atender De todas ellas nos 
concretamos a examinar el querer y el hacer o actuar. 

El impetu puede tener origen en un impulso o en un hahito. De cualquier manera 
proviene siempre del fondo subconsciente de nuestra psique. A veces presiona a nuestro 
yo en forma tan violenta que rompe toda estructura mental y el yo impedido aparece 
siempre separado de su "sf mismo", como espectador ajeno al impetu, y aun contrario a el. 

El sujeto es moralmente imputable por cuanto tiene la capacidad de comprender y 
determinarse con plena libertad. . "" 

La inimputab~lldad constituye el ejemplo negativo de la imputab~lidad. 

La inrmputabihdad nace o aparece por alguna causa que sea capaz de anular o 
neutralizar el desarrollo o la salud mental. 



CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD 

A1 respecto es necesario hacer notar, que son admisibles algunas causas que no e s t h  
previstas en la ley, mismas a las que se les denomina supralegales.  sta as a1 igual que las 
legales cnando aparecen en la realization de la conducta impiden que el sujeto sea 
responsable del hecho, puesto que tal causa afecto ya el elemento intelectual 
(conocimiento) o hien, el volitivo (voluntad), o ambos. 

Las causas de inimputabilidad de naturaleza legal, son las siguientes: 

- Estado de inconscienc~a (pemanente y transitorio); 

- Desarrollo intelectual retardado; 

- Minoria de edad. 

El articulo 15 en su fraccion VII del Codigo Penal para el Distrito Federal, nos 
proporciona algunas causas de inimputabilidad, misma que establece en lo conducente: 

". . .Articulo 15.-El delito se excluye cuando: 

W.-A1 momento de realizar el hecho tipico; el agente 
no tenga la capac~dad de comprender el caracter ilicito 
de aquel o de conducirse de acuerdo con esa 
comprensi6n, en virtud de padecer trastomo mental o 
desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente 
hub~ere proyectado su trastomo mental dolosa o 
culposamente, en cuyo caso respondera por el resultado 
tipico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere 
previsible. 

Cuando la capacidad a que se refiere el pka fo  
anterior s61o se encuentre considerahlemente disminuida 
se estara a lo dispuesto en el aniculo 69 bis de este 
Codigo.. " 

De lo antes transcrito, se desprenden las siguientes causas de inimputabilidad: 



-Ttastorno mental; 

-Desanollo intelectual retardado. 

TRASTORNO MENTAL: ". . .Este incluye cualquier alteration o ma1 funcionarniento 
de las facultades psiquicas, siempre y cuando impidan a1 agente comprender el caracter 
ilicito del hecho o conducta de acuerdo a esa comprension. 

DESARROLLO INTELECTUAL RETARDADO: Este es un proceso tardio de la 
inteligencia, que provoca incapacidad para entender y querer . ." j9 

M W O R ~  DE EDAD: ". . .La minoria de edad del adolescente a virtud de su inmadurez 
mental, constituye otra hipotesis de inimputabilidad regulada en la ley mexicana . .''60 

Comunmente se afirma que en nuestro medio 10s menores de 18 aiios son inimputables 
y por lo mismo, cuando realizan compommientos tipicos del derecho penal, solo se harh  
acreedores a un tratamiento o medida de seguridad de las que contempla la Ley para el 
Tratamiento de Menores Infractores 

". . .La minoria supone inmadurez mental tanto para el derecho privado como para el 
derecho penal, sus presupuestos cronologicos y sus consecuencias juridicas son diversas 
en uno y en otro ordenamiento. 

Podriamos incluso reconocer que 10s inimputables no tienen capacidad de reconocer la 
norma. 

La inimputabilidad supone, la ausencia de capacidad y por ello incapacidad para 
conocer la ilicitud del hecho o bien para determinarse en forma espontiinea conforme a esa 
comprension 

El niiio no tiene en sus primeros alios de vida, conciencia de si y mucho menos de la 
ley que ha de regir su voluntad, sobre la que no tiene domin~o, estando determinada por 
10s impulsos extemos. Con el desarrollo va adquiriendo poco a poco conciencia de si ...y 
ella lo lleva a la reflexion para mhs tarde obrar conforme a principios, con conocimiento 
de la ley, comenzando la edad de la razon, de la impntabilidad y de la responsabilidad. 

'*~mirchareyiRequena, Irma Gnsclda. Obdt  P 79 

boPav6n Vasconcelos Fnncirco. Ob ca. p. 112 



En la actualidad existe consenso uninime respecto a la idea de que 10s menores son 
ajenos a la responsabilidad estrictamente penal y se les reputa inimputables por estimarse 
que su edad no les ha permitido que el desarrollo intelectual y moral que 10s capacite 
plenamente para responder de sus actos ante el poder phblico. La falta de desmollo 
psiquico impide a1 niflo 'discemir" sobre el alcance de sus actos; la falta de madurez o 
deficiente formaci6n psiquica excluye igualmente al adolescente de la capacidad de 
conocimiento sobre el cadtcter ilicito de su acci6n y de autodeterminarse con libertad para 
realizarla. . ."62 

Cabe reiterar una vez mhs, que a1 encontrarse 10s menores de edad en dicho estado, 
corresponde a 10s padres o tutores segdn sea el caso enseaarles lo permitido y 10s 
prohibido, vigilando y comgiendo el comportamiento de 10s menores que tengan bajo su 
cuidado, y si 10s padres o tutores no se conducen de esta manera, deberan hacerse 
acreedores a un reproche pot parte de la sociedad, porque con su actuar negl~gente u 
omiso, perjudican a esta ult~ma. 

5.-CULPABLDDAD (QUUVTO ELEMENT0 POSWS'O DEL DELITO) 

La culpabilidad la podemos entender de la siguiente manera: " . .Coma la relacion 
directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada. 
,, 63 

. . 

El articulo 80 del Cod~go Penal para el Distrito Federal, nos proporciona las formas de 
culpabilidad existentes, mlsmo que establece en lo conducente: 

". . .Articulo 8o:Las acciones u omisiones delictivas 
solamente pueden realizarse dolosa o culposamente ..." 

". . .DOLO: Consiste en causar intencionalmente el resultado tipico con conocimiento y 
conciencia de la antijuridicidad del hecho. La doctrina le llama delito doloso. 

''Dircermr. Scan el dicaonario de la Atadma. erlurgar con rarud. disiingwr una cosa de or=. p r  lar difcienclas 
4uC entie ellas ha? Ibidem p 115 

62 Ibidem pp61.43, 95, 113 y 116 

6j~muchatcgui Requena. Irma Gnsclda Ob ca. P.82 66 



Los elementos del dolo son: 

- etico, que consiste en saber que se infringe la norma; y 
- Volitivo, que es la voluntad de realizar la conducta antijuridica 

El dolo se puede presentar de las siguientes formas: 

- Dolo Directo.-el sujeto activo tiene mtencion de causar un dafio deteminado y lo hace de 
tal manera, que existe identidad entre la intencion y el resultado tipico; 

- Do10 Indirecto o Eventual.-el sujeto desea un resultado tipico, a sabiendas de que hay 
posibilidad de que surjan otros diferentes; 

- Dolo Gen6rico.-es la intencion de causar un daiio o afectacibn, es decir, la voluntad 
consciente encaminada a producir un delito; 

- Dolo Especific0.-es la intencion de causar un daao con una especial voluntad que la 
propia norma exige en cada caso; 

- Dolo 1ndeterminado.consiste en la lntencibn de delinquir de manera imprecisa, sin que 
el agente desee causar un delito determinado. 

CULPA: Se presenta cuando se causa un resultado tipico sin intencion de producirlo, pero 
se ocasiona solo pox impmdencia o falta de cuidado o de precaucion, debiendo ser 
previsible y evitable. 

Podemos decir que 10s elementos de la culpa son: 

- Conducta (accion u omision); 
- Carencia de cuidado, cautela o precaucion que exigen las leyes; 
- Resultado previsible y evitable; 
- Tiplficacion del resultado; y 
- Nexo o relac~jn de causalidad. . .'* 

"ibidem pp. 83 y 84 



La culpa se puede presentar de dos clases: consclente e inconsciente 

CONSCJENTE: ". . .Tarnbien llamado con prevision o con representation, existe cuando 
el activo, preve como posible el resuitado tipico, per0 no lo quiere y tiene la esperanza de 
que no se produciril . ." 65 

INCONSCIENTE: Se presenta cuando el agente no preve el resultado tiplco, dicha culpa 
puede ser : lala, leve y levisima. 

". . -LATA.-en esta culpa hay mayor posib~lidad de prever el dafio; 

- LEVE-existe menor posibilidad queen la anterior; 

- LE\liSIMA-la posibilidad de prever el daiio es considerablemente menor que en las dos 
anteriores. 

CLASES DE ERROR. El error puede ser de derecho o de hecho, y este a su vez , ser 
esencial (vencible o invencible) o accidental (aberratio ictus, aberratio m personae y 
aberratio delicti) 

ERROR DE DERECHO: Ocurre cuando el sujeto tiene una falsa concepcion del derecho 
objetivo. . ."66 

En el error de derecho, no existe causa de inculpabilidad, pero la ley concede una 
atenuacion en la pena, si existe error o imprudencia en la comjsion del delito como ya se 
ha venido estableciendo. 

5.-IWULPABILLDAD (QUJXTO ELEMENT0 NEGATIVO DEL DELITO) 

". . .Significa la falta de reprochabilidad ante el derecho penal, por faltar la voluntad o 
el conocimiento del hecho. Este elemento tiene estrecha relacion con la inimputabilidad; 
asi no puede ser culpable de un delito quien es inimputable. 



CAUSAS DE LNCULPABILUlAD 

Las causas de inculpabilidad son las circunstancias que anulan la voluntad o el 
conocimiento, mismas que son ha saber: 

-Error esencial de hecho invencible; 

- Eximentes putativas; 

-No exigibilidad de otra conducts; 

- Caso fortuito. 

ERROR ESENCIAL DE BECHO INVENCIBLE: El error, lo podemos entender como 
la falsa concepci6n de la realidad; no es la ausencia de conocimiento, sino un 
conocimiento deformado o inconecto. 

En tanto que la ignorancia, es el desconocim~ento absoluto de la realldad o la ausencia 
de conocimiento 

ERROR DE HECBO: El error recae en condiciones del hecho; asi puede ser de tip0 o de 
prohibicion. El primer0 es un error respecto a 10s elementos del tlpo; en el segundo, el 
sujeto Cree que no es antijuridico obrar. 

ERROR ESENCIAL: Es un error sabre un elemento de hecho que implde que se d i  el 
dolo. 

ERROR ESENCIAL VENCIBLE. Cuando subsiste la culpa a pesar del error; 

ERROR ESENCIAL INVENCIBLE: Cuando no hay culpabilidad; 

ERROR ACCIDENTAL: Cuando recae sobre las circunstanclas accesorias y secundarias 
del hecho; 

ABERRATIO ICTUS: Es el error en el golpe (de todas maneras se contraria la norma); 
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ABEFWATIO IN PERSONAE: Es el error sobre el pasivo del delito; 

ABEFWATIO DELICTI: es el error en el delito. 

EXIMENTES PUTATWAS: Son 10s casos en que el agente Cree ciertamente que estk 
amparado por una circunstancia justificativa, porque se trata de un comportamiento 
licito. . ." 67 

Las clases de exmentes putativas que se pueden llegar a integrar son- 

- Defensa LegitimaPutativa; 

- Estado de Necesidad Putat~va; 

- Cumplimiento de un Deber Putatrvo; 

- Ejercicio de un Derecho Putativo 

-No Exigibilidad de otra conducta, 

- Caso fortuito. 

6.-PUNIBILIDAD (SEXTO ELEMENT0 POSITIVO DEL DELmO) 

La punibilidad la podemos entender en 10s siguientes tbminos: ". . .Corn0 la amenaza 
de una pena contemplada por la ley para aplicarse cuando se viola la norma 

Por otro lado, la punicion consiste en determinar la pena exacta a1 sujeto que ha 
resultado responsable por la comision de un delito concrete. 

En tanto que la pena es la privation de derechos publicos subjetivos Implica un 
castlgo para el delincuente y una proteccion para la sociedad. . ."68 



La sancidn, es propiamente impuesta por una autondad administrativa 

Existen variantes que modifican la penalrdad, las cuales son. arbitrio judicial, 
circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. (las caracteristicas personales de 
ocasi6n y cornision son tambibn tomadas en cuenta) 

6.-EXCUSAS ABSOLUTORWS (SEXTO ELEMENTO NEGATIVO DEL 
DELITO) 

Las excusas absolutorias las podemos entender en 10s siguientes terminos: ". . .Las 
excusas absolutorias constituyen la razdn o fundamento que el legrslador consider0 para 
que un delito, a pesar de haberse integrado en su totalidad, carezca de punibilidad. 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS EN LA LEGISLACION PENAL MEXICANA 

Esta ausencia de punibilidad obedece a diversas causas, segun se vera en cada caso 
concreto. 

EXCUSA POR ESTADO DE NECESIDAD: Se presenta en funcion de que el sujeto 
activo se encuentra ante un estado de necesidad. ejemplo: robo de famel~co, previsto en el 
articulo 379 del Codigo Penal para el Distnto Federal. 

EXCUSA POR TEMIBILIDAD M~NIMA: Se presenta en funcion de la poca 
peligrosidad que representa el sujeto activo. 

EXCUSA POR EJERCICIO DE UN DERECHO: El caso tipico se presenta en el 
aborto, cuando el embarazo es product0 de una violacion. (articulo 333 del Codigo Penal 
para el Distrito Federal). 

EXCUSA POR IMPRUDENCIA: Un ejemplo de este tipo de excusa es el aborto 
causado por imprudencia de la mujer embarazada (articulo 333 del Codigo Penal para el 
Distrito Federal). 



EXCUSA POR NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA: Uno de 10s ejemplos 
m8s comunes es el encubrimiento de detenninados parientes, ascendientes y de otras 
personas. 

EXCUSA POR INNECESARIEDAD DE LA PENA: Se presenta cuando el sujeto 
activo sufrio consecuencias graves en su persona que hacen notoriamente innecesaria e 
inacional la aplicacion de la pena. . ."69 

7.-CONDICIONES OBJETWAS DE PUNIBILlDAD (SEPTIMO ELEMElhTO 
POSITllrO DEL DELITO) 

~ s t e ,  no es un elemento esencial del delito, en virtud de que si las contiene la 
descripcion penal, se tratara de caracteres o partes rntegrantes del tipo, y si faltan en &I, 
entonces constituirth meros requisites ocasionales . y por cons~guiente accesorios 
fortuitos. Basta la existencia de un solo delito sin estas condiciones, para demostrar que 
no es un elemento que se presenta en todos 10s tlpos penales, por consiguiente no puede 
ser considerado como un elemento esencial del delito. 

7.-CONJlICIONES OBJETNAS DE PUNIBILIDAD (SEPTIMO ELEMENTO 
NEGATNO DEL DELITO) 

La carencla de ellas, hace que el delito no se castigue. En este caso, al estar 
condlcionado el delito a la existencia de dlchas condiciones, su ausencia impiica la no 
integration del delito 

"ibidem P 92 
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PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EXISTENTES EN NUESTRA 
LEGISLACION ACTUAL Y LA TRASCENDENC~A DE LA PENA 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

3.1 NOCION DE PENA 

3.2 EVOLUCION HISTORICA DE LA PENA (Y LA TRASCENDENCIA DE LA 
PENA) 

3.3. FINES Y CARACTER~STICAS DE LA PENA 

3.4 DEFINICION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y sus DIFERENCMS CON 
LA PENA 

3.4.1 LA TRASCENDENCIA DE LA PENA 

3.5 PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL CODIGO 
PENAL 

3.5.1 MEDIDAS DE ORIENTACION Y PROTECCION, TRATAMIENTO 
EXTERNO E INTERNO, CONTEMPLADAS EN LA LEY DE MENORES 
INFRACTORES PARA E L  DISTRITO FEDERAL 

3.6 CONTEMPLACION DE LA TRASCENDENCIA DE LA PENA EN LA 
LEGISLACION FRANCESA 



3.1 NOCION DE PENA 

Existen muchas nociones de lo qne es la pena, pero por cuestiones dldActicas, so10 
proporcionaremos algunas. 

La palabra pena, segun el maestro Carrara tiene tres slgnificados: " . I).-En sentido 
general expresa cualquier dolor o cualquier mai que causa dolor; 

2).-En sentido especial designa un ma1 que sufre poi causa de un hecho proplo, sea 
malvado o impmdente, y en esta fomla compsende todas las penas naturales; 

3).-En sentido especialisimo denota el ma1 que la autoridad publlca ~nflinge a un culpable 
por causa de un delito. . . " 

De esta manera nos sigue dlc~endo el maestro Cmara, que Grocio, definih la pena en 
un sentido especial y no en un sentido especialislmo, cuando dijo: ". . .la pena es el 
padecimiento de uu ma1 a causa de una mala accion. . ." " 

Otra nocibn de pena es la que sigue: ". . .es la reaccion soclal juridlcamente organizada 
contra el delito . " 72 

Cuello CalOn, la concibe de la siguiente manera: ". . .El sufrimiento impuesto por el 
Estado, en ejecucion de una sentencia, a1 culpable de una infraction penal. . ., 73 

Franz Von Liszt, nos proporciona la siguiente nocion: ". . .Es el ma1 que el juez inflige 
al delincuente a causa de su dellto, para expresar la repsobacion social con respecto a1 acto 
y a1 autos. . ." 74 

' O  Carrara Fiaaerco PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL P4P.E GENERAL Tradusclbn lad J. Onega el  a1 
Vol. 11 Edzf Depalma Buenos A r m  1986 SIE p 33 

" idem 

" Bemald~ & Q~utros C ; citado por: Castellam Tern Fernando oh 01. p 311 

" Ibidem pp 3171318 

76 Ibidem p 318 



Por su parte el maestro Castellanos Tena, nos proporciona la siguiente nocion: ". . .Es 
el castigo le almente impuesto par el Estado a1 delincuente; para conservar el orden 
juridico. . . ,,7$ 

En 10s siguientes terminos, entiende a la pena el maestro Femhdez: ". . .la pena es la 
amarga necesidad de un ma1 social que cousiste en la relativamente justa y proporcionada 
privacibn coactiva de ciertos bienes juridicos, que como tal produce sufrimiento, impuesta 
judicialmente como legitima consecuencia, previamente conminada por la ley, de la 
ejecucion de un injusto tipico (afectaci6n tipica de determinados bienes juridicos) pot el 
sujeto responsable. . " '' 

Seghn hemos podido obsemar, todos 10s autores citados, coinciden en sefialar a la pena, 
como uu castigo que debe ser impuesto a aquellos que han cometido una conducta 
contraria a la ley, ya sea ksta de mmera dolosa o culposa. 

For nuestra parte entendemos a la pena en 10s siguientes terminos: 

Como la privation de derechos pdblicos, que el Estado impone a aquel o aquellos que 
violan las leyes que son de observancla obligator~a 

De las anteriores nociones de pena, queda deb~damente esclarecido, que ksta se 
visualiza como una justa reaccion en contra del delincuente por parte del Estado, a traves 
de sus 6rganos jurisdiccionales, encaminada a inhibir tanto al delincuente como a 10s 
demas integrates de la sociedad, respecto de la comision de futuras conductas criminales, 
conocedoras del mal personal que tal conducta les motivaria. 

Vale precisar que hist6ricamente, y de manera dogmatica se ha venido considerando a 
la pena en su carbcter personalisimo como un medio apt0 para en su caso prevenir y 
readaptar a quienes se hayan visto sentenciados y como consecuencia de ello, obligados a 
compurgar una pena. 

A1 respecto, nosotros consideranos que tal ideologia, asi como muchas otras 
consagradas en nuestro marco juridico penal, ya se han visto rehasadas por la realidad que 
malmente vivimos, esto es, que 10s resultados obtenidos respecto de aquellos que han 
compurgado una pena en la respectiva penitenciaria, lejos de readaptarse, se ven 
deformados en su comportamiento, llegando ~ncluso a convertirse en reincidentes y peor 
aun en delincuentes habituales, lo que desde nuestro punto de vista, nos debe orillar a la 

''Fedndea Canarqullla I-. DERECHO PENU FUNDAMENTAL E O ~ A  GENERAL DEL DELITO Y 
PUNBlLIOAO Segunda Ediddn Torno 11. Edlt Tcmis. Colombh 1989. p 252 
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bClsqueda de nuevas formulas o mecanismos que nos pennitan alcazar uno de 10s fines 
primordiales del derecho penal, y que es la erradicacion de conductas delictivas. 

Igualmente, se ha venido considerando constitucionalmente valido, que la pena como 
reaccibn a la conducta delictiva se debe aplicar de manera personalisima, salvo algunas 
excepciones que la misma ley penal plantea. T d  practica a nuestro entender, no obstante 
estar consagrada como Garantia Constitutional, a la fecha se dehe considerar como 
obsoleta, esto, en virtud de que nuestra experiencia nos ha ensefiado que en la actualidad 
el delincuente ha rebasado infinitamente las afectaciones personales y morales que la 
aplicaci6n de una pena le hubiese podido acarrear, circunstancia que encontramos 
motivada por lo numeroso de la sociedad actual, entre otras cosas que implican que el 
delincuente ya no sea sujeto de deshonor y rechazo por parte de sus vecinoz, dado que 
muchos de 10s delincuentes facilmente han venido ocultando su afectacion personal, con 
motivo de un procedimiento que en su caso se les haya seguido. 

Tal cons~derac~on a uuestro juicio, se ve adn m& agravada si analizamos las actuales 
estadisticas referentes d a  edad de 10s delincuentes, en doode muchas de ellas oscilan entre 
10s 18,19 y 20 aAos de edad, y de que adem& muchos de ellos ya cuentan con el 
antecedente ante d Consejo de Menores Infractores. Circunstancias que nos arrojan a 
nuestro entender dos grandes problematicas que consideramos deheu ser atingentemente 
atacadas; 

Una seria el tratar de imponer al delincuente una pena trascendente, que vaya mAs alla 
de la afectacion estrictamente personal, que motiva la afectacion de sus seres queridos, 
que acaso pueda ser un bien moral de mayor obse~acion para dichos infractores, que 
lmplique por si mismo, que a1 saberse conocedores de que su conducta antgundica ya no 
solo 10s afectara a ellos, sino tambikn a sus famiilares, dicha situacion 10s pueda inhib~r en 
su actuar rlicito, 

Otra, y a caso la m& relevante, segdn nuestro criterio, es aquella que se deduce de las 
sltuaciones procesales denvadas de las conductas ilicitas realizadas por menores 
infractores, mismas que las m h  de las veces no llegan a concretlzarse, en la imposition 
de una sancion relevante para dichos menores, lo cual resulta ser una clara invitaclon para 
volver a incurrir en la comision de conductas infractoras, comportamento que se ve 
avivado por el actuar negllgente de 10s padres o tutores quienes se encuentran detentando 
la guarda o custodia de dichos menores. 

Por ello, ~gualmente cons~deramos oportuno atacar dicha problemit~ca implementando 
la trascendencia de la pena, en este caso para 10s padres o tutores que incumplen con el 
deber de educar y vigilar a 10s menores sujetos a su guarda o custodia. 
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Entendemos que la presente postura pueda resultar irreverente a todos aquellos 
estudiosos del derecho con tendencias humanistas, que propugnan por una atemperacion y 
hasta incluso en su caso con la desaparicion de algunas de las penas, contempladas por 
uuestro Cbdigo Penal, m& sin embargo, consideramos que nuestra sociedad, lejos de estar 
preparada para vivir bajo dichas circunstancias, se ha venido degradando, sobre todo en lo 
qne se refiere en el respeto a las leyes que nos rigen, y por eilo, es que nos atrevemos a 
plantear esta modalidad de pena 

3.2 EVOLUCION BISTORICA DE LA PENA (Y DE LA TRASCENDENCIA 
DE LA PENA) 

Resulta de particular iuteres, sin lugar a dudas remontamos a traves de 10s datos que 
nos brinda la historia, para conocer un poco sobre la pena, motivo por el cual a 
continuation hablarernos a1 respecto. 

Los mocedores de la materia en cuestion, son acordes en sefialar que la pena se 
desarrollo en cuatro periodos, presentando algunas caracteristicas comunes. Dichos 
periodos o etapas son: de la venganza privada, de la venganza divina, de la venganza 
phblica y por 6ltimo el humanitano. 

LA VENGANZA PRNADA 

". . .En 10s tiempos m& remotos la pena surgio como una venganza del grupo, 
reflejando el mstlnto de conservation del mismo. La expulsion del delincuente se 
consider6 el castigo mas grave que podia imponerse, por colocar a1 infractor en situacion 
de absoluto abandon0 y convertirlo en prop~cia victima, por su desamparo, de agresiones 
provenientes de miembros de su piopio grupo o de elementos extraiios a este. La 
expulsion, que en un principio se practlcd para evitar la venganza del g ~ p o  a que 
pertenecia el ofendido, evitando asi la guerra entre las tribus, se extendio para sancionar 
hechos violentos y de sangre comet~dos por un miembro del conglomerado contra otro 
perteneciente a1 mismo. 

El individuo que lesiona, hiere o mata a otro, no tieue derecho a la protection comun, 
pierde la paz y contra el tienen 10s ofend~dos derechos a la guerra, derecho que a su vez 
lleva a constltuir un deber ineludible como venganza de familla. . ." 

Pav60 Vasconcelos Fmccuo. MANUAL DE DERECHO PENAL MEXICAN0 Sehra Edltidn Edit. Poniia, S.A. 
MCIlco 19% p 49 76 



S e g h  se desprende de lo antes transcrito, en este periodo, la funci6n represiva estaba a 
cargo de 10s particulares. 

Este periodo, tambien es conocido como venganza de la sangre, esto, en mz6n de que 
el homicidio y las lesiones, dada su especlal naturaleza eran conocidos como delitos de 
sangre. 

Debido a que en este periodo, 10s afectados se hacian justicia por propia mano, en 
muchos casos se excedian en su a f h  de hacerse justicia, provocando a 10s victimarios 
males mayores a 10s recibidos, y a fin de evitar esti  situacibn, surgib lo que conocemos en 
la actualidad como la ley del talion, la cual se traduce en que el victimario solo reconocia a 
la victima un mal igual a1 ocasionado. 

". . .Es ejemplo de la epoca talional, ubicada por algunos autores en el periodo de la 
venganza phblica, el C6digo de Hammurabi, cuya antigoedad se hace ascender a dos mil 
afios antes de la era cristiana, conjunto de preceptos que consagrb el princlpio de la 
retribucion, al sancionar con el daflo de la pena otro de semejante gravedad inferido con el 
delito, EXENDENDO EN OCASIONES LA RESPONSABILIDAD A PERSONAS 
DISTINTAS DEL CULPABLE. nretendiendo una comoensacidn nerfecta. Eiemolo de 
e l l i  son 12 priscripciones q"< refiriendose a1 CO~STRUCTOR DE ~A CASA 
ORDENABAN SU MUERTE S1 POR LA MALA EDIFICACI~N SE HUND~A Y 
MATABA AL PROPETARIO, LLEVANDO TAL CASTIGO AL HIJO DEL 
MAESTRO DE OBRAS cuando el hundimiento mataba al hijo del duerio. . ." " 

LA VENGANZA DIVINA 

". . Los conceptos Derecho y religion se funden en uno solo y asi el delito, mis que 
ofensa a la persona o a1 gmpo, lo es a la divin~dad. . ." 79 

". . .se estima a1 delito una de las causas del descontento de 10s dioses; por eso 10s 
jueces y tribunales juzgan en nombre de la divinidad ofendida, pronunciando sus 
sentencias e imponiendo las penas para satisfacer su ira, logrando el desistimiento de su 
justa indignation. . ." " 

%Pav6n Vasconfelos Franclro ob ol p 50 

wmidcm p 51 

SnCartellanos Tena Fernando obcit. p. 33 



En esta etapa, la justicia represiva estaba a cargo de la religion 

LA VENGANZA PUBLICA 

". . .A medida que 10s Estados adquieren una mayor solidez, principia a hacerse la 
datinci6n entre delitos privados y publicos, segirn el hecho lesione de manera directa 10s 
intereses de 10s particulares o el orden publico. Es entonces cuando aparece la etapa 
llamada ."venganza phblica" o "concepci6n politics"; 10s tribunales juzgan en nombre de 
la colectividad. Para la supuesta salvaguarda de este se imponen penas cada vez mas 
crueles e inhumanas. . ."" 

En este periodo, nos encontramos ya con la intervencion de un tercero, es decir, el 
Estado a travks de instituciones designadas para impone1 penas, lo hace en nombre y 
representaci6n de la sociedad. 

DEL PERIOD0 HUMANnARIO 

". . . A la excesiva crueldad siguio un movimiento humanizador de las penas y, en 
general, de 10s sistemas penales. La tendencia hamanitaria, de antecedentes muy remotos, 
tom0 cuepo hasta la segunda mitad del siglo XVIII con Cesar Bonnesana, marques de 
Beccaria, aim cuando no debe desconocerse que tambikn, propugnaron en este 
movimtento Montesquieu, D Alembert, Voltaire, Rousseau y muchos m&. . ." 

El periodo humanitario, seghn se desprende de su propio nombre, viene a volver mAs 
flexihles las penas que se aplicaban, sin embargo, esta corriente al pasar de 10s arTos, ha 
venido a hacer excesivamente humanizadoras las penas, al grado que ya nadie teme a las 
mismas. 

Por otro lado, cabe hacer mencion, que existen algunos autores que consideran un 
quinto periodo de la evolucion de la pena, mismo que es ha saber la etapa cientifica, esto, 
en razon de que diceu que la misma presenta perfiles y caracteres propios. Esta etapa 
lnic~a con la obra del marqub de Beccaria y llega a su fin con la obra de Francisco 
Carrara. 

"Ibidem pp 33 y 34 

"Ibidem pp. I 4  y 33 



A continuacion, hablaremos del papel que ha desempeflado la pena en algunas cultwas, 
lo anterior, porque es importante tener una idea de la evolucion de las instituciones y 10s 
conceptos, con la finalidad de obtener una vision clam de dichas cuestiones, y estar en 
posibilidad de aprovechar las experiencias pasadas para la solucibn de 10s problemas del 
presente. 

LA PENA EN EL DERECHO GRIEGO 

". . .Los Estados griegos conocieron 10s periodos de la venganza divina en sus inicios 
historicos, pero m&s tarde, cuando se consolidan politicamente, separan el principio 
religiose y fundan el derecho a castigar en la soberania del Estado. Sobre este particular 
dice Puig Peiia: ". . .la nota saliente de este derecho---que se determina principalmente en 
la epoca histCIrica ateniense--es la transidon a1 principio politico, determinhdose ello, en 
cuanto al ius puniendi. Porque este poco a poco va articulhdose en el Estado; en cuanto 
a1 delito, porque ya no es ofensa a la d~vinidad, sino ataque a 10s intereses de aqukl (se 
perfila ya en Grecia la divisi6n de 10s delitos segun ataquen 10s intereses de todos o 
simplemente un derecho individual, resewando para 10s primeros las penalidades mAs 
crueles; en cuanto a la pena, por su finalidad esencialmente intimidativa, no expiatoria, 
como en el period0 anterior. . ." 83 

La cultura Griega es un claro ejemplo de como fue evolucionando la pena. 

LA PENA EN EL DERECHO ROMANO 

". . .El pueblo romano, en el inicio de su evolucion histonca conocio, como todos 10s 
pueblos antiguos, la expulsion POI la paz y la composition Es de suponer que en sus 
raices remotas haya existido tambien la venganza privada, pero su organization social 
primitiva, que consagro a1 pater familias como la autoridad suprema del nucleo familiar, 
excluyo tal forma de reaccion contra el delito, pues a1 pater correspondi6 el ejercicio de la 
venganza. 

La perduellio una de las instituciones mas antiguas del Derecho romano, era la accion 
m&s grave, entre las formas de delito comettdos contra su origen en 10s tiempos de 
Lucio Comelio Sila. El judicium perduellionis castigo 10s actos realizados por el 
ctudadano que, como enemigo de la patria ponia en peligro su seguridad, comprendiendo 
por tanto, 1 s  actividades atentatorias de la seguridad y permanencia del Estado. La 
denominacion proditio se castigo, dentro de la judicium perduellionis, por atentar 
igualmente contra la seguridad del Estado, y la cometia el ciudadano que ayudaba al 



extranjero contra la propia patria, constituyendo su esencial caracter el animus botiillis in 
existius republicae. 

Todos 10s crimenes publicos, atentatorios de la seguridad del Estado, quedaron incluso 
en la Lex Julia, la cud aparece reproducida en el Digesto. La Lex Julia, cbmprendio 10s 
delitos contra la seguridad extema del Estado, clasificando 10s que cornprometian la 
integridad tenitorial, la entrega de hombres al enemigo, la desercion, la traicion por vileza, 
la excitation de un pueblo a la guerra y otros. A tales infracciones se les dio como pena la 
del aquas et ignis interdicto. A la Lex Appuleia siguieron la Lex Varia (ail0 662 de Roma) 
y lade Sila, que castigaron la sedicion y la rebelion. 

Trathdose de la crimina publica, el Derecho romano leg6 la Ley 5 del C6digo de la 
Lex Julia, a castigar la induccion como acci6n consumada, PROLONGANDO LA 
RESPONSABILIDAD DEL AUTOR A SUS HIJOS Y A LOS DESCENDIENTES DE 
ESTOS. 

El panicidium (panicidio) constituyo, frente a la perduellio, el mAs grave delito 
privado, siguiendole posteriomente otros como 10s de datlos, falsedad, hurto, homicidio 
intentional, pe juno, hechiceria, etc. . ." '" 

De la anterior transcription, se desprende que la cultura rornana, contemplaba la 
trascendencia de la pena, haciendola presente en dos generaciones, es decir, si el padre es 
quien cometia la conducta delictiva, la pena que se le aplicaba alcanzaba a sus hijos y a 10s 
hijos de estos. 

Hablando del desarrollo de la pena en nuestro pais, encontranos que el mismo, fue de 
la siguiente manera: En primer lugar, tenemos al derecho precortesiano, que comprende a 
10s mayas, 10s tarascos y 10s aztecas. Por consiguiente, entraremos a1 estudio de 10s 
mencionados en primer tknnino, para seguir con 10s otros en el orden mencionado. 

LA PENA EN EL PUEBLO MAYA 

La pena en el pueblo maya, tuvo como pnnclpal cgacteristica la severidad. 

Los mayas asignaron a 10s batabs o caciques, la tarea de juzgar y aplicar como penas 
principales: la muerte y la esclavitud. Se condenaba muerte a 10s adulteros, hornicidas, 



incendiaries, raptores y cormptores de doncellas; en tanto que la esclavitud se aplicaba a 
10s que robaban. 

El pueblo maya, de acuerdo a lo que cuenta la historia no hizo uso ni de azotes, ni de la 
prisi6n. 

LA PENA EN EL DERECEO TAR4SCO 

". . .De las leyes penales de 10s tarascos se sabe mucho menos que respecto a las de 
otros nhcleos, mAs se tiene noticia cierta de la cmeldad de las penas. EL ADULTERIO 
HABlDO CON ALGUNA MUJER DEL SOBERANO O CALZONTZI SE CASTIGABA 
NO SOLO CON LA MUERTE DEL ADULTERO, SIN0 TRASCEND~A A TODA LA 
FAMILIA; 10s bienes del culpable eran confiscados. Cuando una FAMILIA DEL 
MONARCA LLEVABA UNA VLDA ESCANDALOSA, SE LE MATABA EN U N ~ N  
DE SU SERVLDUMBRE y se le confiscaban 10s bienes. A1 forzador de mujeres le 
rompian la boca hasta las orejas, empaltindolo despuBs hasta hacerlo morir. El hechicero 
era mastrado vivo o se le lapidaba. A quien robaba por primera vez, generalmente se le 
perdonaba, pero si reincidia, se le hacia despeiiar, dejando que su cuerpo fuese comido por 
las aves. . " 85 

LA PEBA ENTRE LOS AZTECAS 

". . .Express Vaillani que dos instituciones protegian a la sociedad azteca y la rnantenian 
unida, constituyendo el origen y fundamento del orden social: la religion y la tribu. 

La sociedad Azteca existia para beneficio de la tribu y cada uno de sus miernbros 
debia contribuir a la conservacion de la comunldad. 

Quienes violaban el orden social eran colocados en un status de inferioridad y se 
aprovechaba su trabsjo en una especie de esclavitud; el pertenecer a la comunidad traia 
cousigo seguridad y subsistencia; el ser expulsado significaba la muerte por las tribus 
enemigas, por las fieras o por el propio pueblo. 



El derecho penal Azteca revela excesiva severidad, principalmente con relacion a 10s 
delitos considerados como capaces de hacer peligrar la estabilidad del Gobiemo o la 
persona misma del soberano; las penas crueles se aplicaron tambien a otros tipos de 
infracciones. Ha quedado perfectamente demostrado que 10s Aztecas conocieron la 
distincion entre delitos dolosos y culposos, las circnnstancias atenuantes y agravantes de la 
pen& las excluyentes de responsabilidad, la acumulacion de sanciones, la reincidencia, el 
indulto y la amnistia. 

Las pcnas eran las siguientes: destierro, penas infamantes, perdida de la nobleza, 
suspension y destitution del empleo, esclavitud, arresto, prision, demolici6n de la causa 
del infractor, corporales, pecnniarias y la de muerte, que se prodigaba demasiado. Esta 
ultirna se aplicaba principalmente en las siguientes formas: incineration en vida, 
decapitacihn, estrangulacion, descuartizamiento, empalamiento, lapidacion, garrote y 
machacamiento de la cabeza. . ." 86 

Segun el investigador Carlos H. Alba, ". . .los delitos en el pueblo Azteca pueden 
clasificarse en la siguiente forma: contra la seguridad del impeno, contra la moral publica; - 
contra el orden de las familias, cometidos por funcionanos; cometidos en estado de guerra; 
contra la libertad y seguridad de las personas; usurpaci6n de funciones y uso indebido de 
insignias; contra la vida e integridad corporal de las personas; sexuales y contra las 
personas en su patrimonlo. 

Entre 10s delitos contra la seguridad del imperio figura: "A 10s nobles o plebeyos que 
cometan el delito de traicion a1 soberano se les castizaba con el descuartizarniento en vida, 
confiscaciones de bienes, DEMOLICION DE SU CASA Y ESCLAVI'I'UG PARA SUS 
N O S .  Como ejemplo de delito contra la moral publica podemos citar el siguiente: "Los 
hombres homosexuales s e rh  castigados con la muerte. El sujeto activo sera empalado, y 
al pasivo se le extraerh las entraiias por el orificio anal. A las mujeres homosexuales se 
les aplicarh la pena de muerte por garrote". Dentro del titulo delitos contra el orden 
de las famillas se lee: "El que injurie, amenace o golpee a su padw o a su madre sera 
castigado con la pena de muerte y se le considerara como indigno de heredar, por lo que 
SUS DESCENDENTES NO P O D ~ N  SUCEDER A SUS ABUELOS EN LOS BIENES 
DE ESTOS". Por ultlmo transcribiremos el siguiente precept0 que se incluye en el titolo 
Delitos contra las personas en su patrimonio: "No cometera el delito de robo el viajero o 
caminante que durante su viaje y con el deseo de saciar el hambre, tome menos de veinte 
mazorcas de maiz de las plantadas que se encuentren en la primera ringlera a la orilla del 
camino. . ."" 

" H Alba Carlos APUNTES PARA LAHISTORIA DEL DERECHO PENAL MEXICAN0 Pag. 11 Editorial 
Culfura. 1931. cmdo par- Cancllanos Tena Fernando ob cit p 43 
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Esta ultima disposicion de la legislacibn Azteca, se equipara a lo que en la actualidad 
conocemos como el robo de famelico. 

LA PENA EN LA EPOCA COLONIAL 

". . .Puede alirmarse que la legislaci6n colonial tendia a mantener las diferencias de castas, 
por ello, no debe extraaar que en materia penal haya habido un cruel sistema intimidatorio 
para 10s negros, mulatos y castas, como tributos al rey, prohibicidn de portar armas y de 
transitar por las calles de noche, obligacibn de vivir con amo conocido, penas de trabajo 
en minas y de azote, todos por procedimientos sumarios, "excusado de tiempo y proceso". 
Para 10s indios las leyes fueron m&s benevolas, sefialrindose como penas 10s trabajos 
personales, por excusarles las de azote y pecuniarias, debiendo servir en conventos, 
ocupaciones o ministerios de la Colonia .siempre que el delito fuera grave, pues si 
resultaba leve, la pena seria la adecuada aunque continuando el reo en su oficio y con su 
mujer; solo podian 10s indios ser entregados a sus acreedores para pagarles con su 
servicio, y 10s mayores de 13 afios podian ser empleados en 10s transportes, donde se 
careciera de caminos o de bestias de carga Los delitos contra 10s indios debfan ser 
castigados con mayor rigor que en otros casos. . ." 

". . .Como resumen de esta $oca, nos queda una legislaci6n fragmentaria y dispersa, 
motivada por 10s tipos de delincuentes que llegaban a constituir problemas 
politicos, pero n indn  intento de formacion de un orden juridic0 total; se prodiga la pena 
de muelte como m a  de lucba contra 10s enemigos politicos; las dlversas Constituciones 
que se suceden ninguna influencia ejercen en el desenvolvimiento de la legislacibn penal. 
1, 89 

8 a C a ~ t d l ~ ~ T e m  Fernando, ob ot pp. M y 45 

*hidem. p. 45 



De todo lo anterior, se desprende la manera en que ha sido aplicada la pena en la 
historia del mundo, asimismo, nos hemos dado cuenta de que la trascendencia de la pena 
se ocupaba en diversos delitos, por considerar que esta 6ltima sultiria efectos en 10s 
delitos, en raz6n, de que cuando se cometia un delito, no sblo era afectado el sujeto activo 
sino que ademk su familia o personas allegadas a1 delincuente se veian tambikn afectadas 
por el comportamiento de este ultimo. 

Ahora bien, nosotros consideramos que la peua surge para preservar el orden en la 
sociedad, esio, en virtud de que si todos ejecutinamos 10s actos que se nos ocunieran sin 
detenemos a pensar si dichos actos son huenos o malos, o que al realizarlos pejudicamos 
a terceras personas, provocariamos con nuestro actuar un caos en la sociedad. Por lo 
tanto, es que nosotros consideramos que la existencia de la pena en toda sociedad es 
necesaria. En dicho sentido, contamos con el slguiente comentario: 

". . .Reprimlmos el delito porque la impunidad incita a nuestro ello a revelarse contra el 
control del super yo. Esta instancia animicano se ha fonnado sino a expensas de grandes 
dolores: 10s instintos trataban de brotar del ello y vencer a la conciencia. Asi, por 
mtroyeccion del padre se ha ido fonnando el super yo del hombre. De todos es sahtdo que 
padre y autondad se identifican para 10s psicoanal~stas. Si un crimen quedara tmpuue, la 
autoridad podia ser hurlada, y al ver nuestro ello que alguien lo ha podido hacer 
impunemente, desde nuestra inconsciencia trataria de  mit tar el mal ejemplo. El castigo 
sirve de refuerzo a nuestro super yo, y por eso la pena es dificil que desaparezca mientras 
no tome otro rumho la vida. 

Asi vemos en la obra de Moro que para hacer mAs despreclahles las nquezas, colgahan 
a cuantos han sido ~nfamados por la comision de algun cnmen zarcillos de oro y les 
adomahan 10s dedos con anillos del mismo metal, rodehdoles la garganta con collares 
aureos y cifiendoles coronas en la freute. M k  tarde, a1 hablar del trato carnal de las 
mujeres antes del matrimonio, se decia que el PADRE Y LA MADRE EN CUYA CASA 
SE COMET~A EL DELITO, QUEDABAN "INFAMADOS" POR NO HABERLO 
VIGILADO CON LA NECESARlA DILIGENCIA. El adulierio se castigaha con la m h  
dura esclavitud, y a1 reincidente se le aplicaba la pena capital. . ." 90 

De todo lo anterior, se colige que la pena ha sido a lo largo de 10s aiios una figura muy 
importante, en raz6n, de que a traves de ella se ha controlado alas personas. 

La pena ha sido aplicada de manera diferente, segun cada pueblo, ademas de que 
tambien en al@n tiempo, segun el punto de vista de alpnos estudiosos del derecho, la 
pena era inhuman3 por lo cual a1 pasar del tiempo la misma fue modificada. 

" i~m&ez d6 A s h  Luis LECCIONES DE DERECHO PENAL Edit Pedag6sca Ikrmmencana Mhm 1995 SE 
pp. 19 ). 20 
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Nosotros consideramos que dentro del desarrollo de la pena, hay cosas rescatables 
como lo es la trascendencia de la pena, ya que si hien es cierto, que a algunos les pueda 
parecer inhumana, no menos cieao es, que la misma era efectiva para 10s pueblos que la 
aplicaban, dicha efectividad se vio reflejada en el bajo indice delincuencial que 
presentaban 10s pueblos que la contemplaban o aplicaban. 

Por lo anterior, es que nosotros la proponemos en el presenta trabajo, no ohstante el 
saber que muchas personas, estarin en desacuerdo con nosotros, en primera porque 
puedan considerar que dicha medida es muy drbtica, asimismo, podrh considerar que 
estamos retrocediendo en el derecho penal, sin embargo, esto, no es un reboceso, muy por 
el contrario lo que buscamos es adecuar el derecbo a las necesidades de la sociedad. Por 
otro lado, tambikn se podd pensar que nuestra propuesta es inconstitncional, por ser 
contraria a lo estahlecido en nuestra Carta Magna en su articulo 22, pero todos hemos de 
reconocer que dicho precept0 legal fue creado hace muchos afios, y que a1 momento de su 
creacion se vivian condiciones muy diferentes a las actuales, pot ende, el citado articulo 
tesulta ohsoleto, principalmente y en cuanto hace a su phnafo primero, Oltima pane. 

Para el maestro Carrara, el fin primero de la pena es el restablecimiento del orden 
externo en la sociedad. 

Dice adem& que: ". . .El fin de la pena no consiste en que se haga justicia, ni en que el 
ofendido sea vengado, ni en que sea resarcido el dafio padecido por el, ni en que se 
atemoricen 10s ciudadanos, ni en que el delincuente purgue su delito, ni en que se obtenga 
su enmienda. Todas estas pueden ser consecuencia necesaria de la pena. . ." 9' 

En tanto que el maestro Cuello Calon, no comparte la mlsma idea, debido a que el dice 
que la  pena debe aspirar a 10s siguientes fines: 

". . .la pena debe ohrar en el delincuente, creando en 61, por el sufr~miento, motivos que 
le aparten del delito en lo porvenir y reformarlo ppar rreadaptarse a la vida social. 
Tratbndose de inadaptahles, entonces la pena tiene como finalidad la elirninacion del 



sujeto. Adem& debe perseguir la ejemplaridad, patentizando a 10s ciudadanos pacificos la 
necesidad de respetar la ley. . ." 92 

Mientras que el maestro Castellanos Ten% dice: 

". . .Indndablemeute el fin ultimo de la pena es la salvaguarda de la sociedad . ." 93 

Nuestro punto de vista en dicho sentido, es el que, la pena debe tener como principal 
fin o fines, primero mantener el orden en toda sociedad, y ademas de ello buscar la 
elimination de todo delincuente o posible delincuente. 

Por lo que hace a 10s caracteres o caracteristicas de la pena, cabe mencionar, que 10s 
diferentes autores que nos hablan al respecto, en la mayoria de las veces coinciden a1 
establecerlas, por lo cual nosotros y a fin de no incumr en repeticiones inutiles, solo 
proporcionaremos la opinion de algunos autores. 

El maestro Fernhndez dice, que las caracteristicas principales que corresponden a la 
pena son las siguientes- 

". . .a).-Jurfdica: Este poder estatal se ejerce sobre detenninadas personas con el 
caracter de la principal consecuencia juridica de la realization del injusto tipico. Ello 
supone la existencia, publicamente conocida, de una ley previa que define con claridad y 
precision el "hecho antecedente" y determine del rnislno rnodo sus consecuenclas 
juridicopenales (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege); 

b).-Publics: El ejercicio de este poder es un monopolio preemiuente del Estado, 
reglado por el derecho public0 (mternacional, constitucional, penal, procesal y 
penitenciaria); 

c).Judicial: La atribucion del poder pun~tivo a jueces lndependientes e imparciales, 
constituye la llamada Garantia Jurisdiccional, sin cuya plena obsemancla no puede 
hablarse a cabalidad de un Estado de derecho No basta sin embargo, que la pena es 
dispensada por 10s jueces competentes, sino que es necesario que estos s61o puedan 
moverse dentro de las reglas estrictas del debido proceso, en el que e s th  asegurados el 
respeto de 10s derechos humanos intemacionales y las Garantias Civiles del imputado; 

" Cuello Caldn OERECHO PENAL. I I pig 536 Barcelona 1917. cmdo por Canellanos TEna Fernando ob cli p~ 
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d).-Aflicliva: La pena causa sufrimiento y genera dolor, aunque ya no consiste ni 
puede consistir directa e inmediatamente en ellos, ni puede perseguirlos como fines 
imprescindibles. 

La pena no es un bien que la colectividad impone al individuo, porque entre otras cosas 
el bien no puede ser impuesto ni puede consistir en la administration del dolor por el 
dolor; 

e).-Costosa: Desde multiples puntos de vista, la pena implica un costo social muy 
elevado, obviamente en prop01ci6n a su gavedad. Su costo se traduce en el sostenimiento 
de un poderoso y amplio aparato de fuerza estatal para su imposition ( (politics de 
prevention, policia judicial, funcionan'os judiciales, fiscales, c&celes, en fin todo lo que 
forma parte del sistema penal); 

0.-Necesaria: La pena criminal no es una bagatela ni debe imponerse por 
nimiedades. Ya que es un "mal necesario" y al mismo tiempo una "amarga necesidad 
social". 

La vida social no puede prescindir de la pena, pero legitimamente solo la requiere en 
ultimo t&nino, o sea cuando todos 10s demhs recursos sociales, economicos, politicos y 
juridicos se han mostrado iusuficientes; 

g).-~til: La pena sirve como ultimo recurso para preservar los bienes o valores 
fundamentales de la convivencia armonica en cuanto tal, pero tambikn para conservar 10s 
valores fundarnentales del establecimiento---supuesto que este sea relativamente justo y 
por tanto digno de ser mantenido---, reafirmar la autoridad dzl Estado---per0 siempre y 
exclusivamente como Estado de derecho--, restablecer la confianza del publrco en la 
vigencia y finneza del orden juridico, y, en ultimo caso, con el mBximo de prudencia y el 
minimo de empleo, para el impulso de 10s factores diniunicos del progreso historic0 hacia 
la democracia real y participativa y hacia el Estado social, material, liberal y democrAtico 
de derecho; 

h).-Proportional: La proporci6n entre delito y sancion penal @ena o medida de 
seguridad) es uno de 10s principales basrlares del derecho penal civilizado de nuestro 
tiempo. . ." 94 

Para el maestro Castellanos Tena, las caracteristicas de la pena, son ias que siguen: 

". . .I.- Intimidatoria: Evitar la peua por el temor de su aplicacion; 

2.- Ejemplar: Al servir de ejemplo a 10s demb y no solo al delmncuente, para que todos 
adviertan la efectividad de la amenaza estatal; 

%rnanda Camqnqullla I-. cb cd. pp. 453,454,455,&51 y 457 
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3 - Correctiva: A1 producir en el penado la readaptacion a la vida normal, mediate 10s 
tratamientos curativos y educacionales adecuados, impidiendo asi la reincidencia; 

4.- Eliminatoria: Ya sea temporal o definitivamente, s e e  que t.1 condenado pueda 
readaptarse a la vida social o se trate de sujetos incorreglbles; 

5.- Justa: Pues la injusticia acarrearia males mayores, no solo con relacion a quien sufre 
directamente la pena, sino para todos 10s miembros de la colectividad al esperar que el 
de~echo realice elevados valores entre los cuales destacan la justicia, la seguridad y el 
bienestar social. . ." 95 

En relacion al tema, el maestro Villalobos, propone las siguientes: aflictiva, legal, 
cierta, publica, educativa, humma, equivalente, suficiente, remisible, reparable, personal, 
vwada y elbtica 

Nosotros consideramos que antes que nada, debemos ser conscientes en cuanto a que el - 
derecho penal, debe ser dinhico, actual, acoide al proceso de transfomaci6n de 
la realidad que le corresponde regir, debe estar en constante evolucion, para que de esta 
manera evite convertirse en algo inoperante, anacronico, estatico, carente de aplicacion. 

Ciertamente, reconocemos que el derecho penal, es una de las disciplinas que m&s 
lentamente se adaptan a una sociedad que est6 en constante avance en sus costumbres de 
vida, por lo cual, debe de existir una constante accidn legislativa que desaparezca la 
distancia entre la normajuridica y la realidad que se vive. , 

El derecho penal, debe de ser adecuado a la realidad, ya que de no ser asi, se puede 
provocar una de las m&s graves injusticias a que puede llevarnos un ordenamiento sin 
contenido real. 

Desde sus origenes, 10s preceptos penales, tenian colno motivacibn elemental el 
castigo, forma inquisitiva de perseguir las actividades dellctuosas y actualmente, despues 
de siglos de evolucion, contemplamos un derecho cuyo objeto esencial no es 1a"vindicta 
publica", sino la prevention del delito y la readaptacion de quienes trasgreden las normas, 
c~miento de nuestra convivencia social. 



La 6poca actual, presenta nuevas conductas o hechos que trasgreden el equiiibrio de 
paz, de armonia, que debe existir en una comunidad, en donde se deben tutelar bienes de 
mayor trascendencia social. 

No se debe concebir a1 sujeto activo fuera de su realidad, la cual implica condicion 
economica, educacion, cultura, costumbres y, en general esth inmerso dentro de una 
sociedad y es, indudablemente, product0 de ella, por consiguiente, una modema 
legislacibn penal, debe llevar un sentido de aut6ntica justicia, comprendiendo a 10s agentes 
del delito en su context0 individual y dentro de su medio. 

Tambibn, cabe apuntar que con motivo det presente tmbajo, nosotros consideramos que 
la trascendencia de la peua debe considerarse como una caracteristica m& de la pena 

Desde luego, la implernentacion de la figura aqui propuesta, vendria hacer un revulsive 
en nuestra legislacidn penal, de ta1 natnraleza que lo equiparamos en contra posicion a fa  
gran ola de criminalidad que venimos padeciendo en nuestra sociedad y que lo 
consideramos apt0 para que llegado el caso, de contar con la aprobacibn de las 
mstituciones indicadas se pueda considerablemente disminuir el alto indice de 
criminalidad de referencia 

No desconocemos desde luego, que en 10s CIltimos tiempos la politica criminal de 
nuestro Pais, asi como de otros m&, ha sido encarninada a la ponderacion de un Estado de 
derecho, y por ende a una humanizaci6n m& patente de aquellas normas que integran 
principalmente nuestro marco juridico penal, y que por consiguiente estamos czertos, que 
la propuesta que plantearnos en el presente trabajo, va hacer visto como algo fuera de lo 
comtin, sin embargo, una humilde sugerencia sena el que antes de emitir un juicio de 
disvalor en relacion a este trabajo, se abocarin a efectuar una investigacibn de campo, en 
la cual obtuvieran i n f o m i 6 n  referente a cuales son las conductas delictivas que se 
realiLan con mayor frecuencia (por quienes son cometidas dicbas conductas y que tan 
eficientes han sido hasta la fecha las determinaciones emitidas por la Ley de Menores 
Infractores), pero sobretodo, y afin el aspect0 m k  importante de todos, quc se percaten de 
cual es el comportamiento que presentan actualmente nuestros menores de edad. 

POI lo antes mencionado, es que nosotros consideramos que se debe agegar esta nueva 
camcteristica a la pena. 



3.4 DEFJNICION DE MEDIDA DE SEGURlDAD Y SUS DIFERENCIAS CON LA 
PENA 

En relacion a la definition de medida de seguridad, contarnos con las ssguientes 
opiniones: ". . .Cuando en el derecho penal se habla de "medidas de seguridad, se esta 
haciendo referencia a nn conjunto de reacciones estatales frente a1 delito (injnsto tipico), 
que sin embargo, se dispensa a1 lado o en lugar de la pena propiamente dicha. . ." 96 

Por otro lado, tenemos el siguiente concepto: ". . . las medidas de seguridad 
constituyen una defensa contra el peligro de nuevos delitos por parte del delincuente 
(prevencion especial, elimination, correcci6n). . . " '' 

El Codigo Penal para el Dsstnto Federal, no establece las diferencias entre penas y 
medldas de seguridad, por lo tanto, nos apoyaremos en la doctrina, para proporcionar 
algunas diferencias al respecto. 

Para Stoos, entre penas y medidas de segundad existen las siguientes diferencias: 

". .I.-La PENA se establece y se impone a1 culpable a consecnencla de un delito; la 
MEDIDA DE SEGURlDAD se funda en el caracter daiioso o peligroso del agente, en algo 
relacionado con una accion punible; 

2.-La privacion penal de un bien es un medio de ocasionar a1 culpable un sufrimiento 
penal (medio penal); la medida de seguridad es un medio de seguridad que esti ligado a 
una privacion de libertad o una intromision en 10s derechos de una persona; la medida de 
seguridad no tiene como fin imponer a1 culpable sufrimiento penal; 

3.-La ley fija las penas segun la importancia del bien lesionado, segun la gravedad del 
ataque y seghn la  culpa del autor; la ley determmara la pena de un mod0 retativo y el juez 
la deteminara en la sentencia con arreglo a 10s mismos principios; la ley detenninara la 
clase de medida de seguridad atendiendo a su fin de seguridad y establece su duracion 
solarnente en t6rminos generales. Cuando la medida de seguridad consiste en un influjo 
beneficioso sobre una persona, sn dumcibn depende del exito de este impugno; en cuanto 
se mejora el agente, cesa la privacion de libertad, 

4.-La pena es la reaccion politics, la lucha contra el rtesgo de un bien protegido 
penalmente, causado por el culpable, la medida de seguridad debe proteger a la 'sociedad 



antes del dafIo y del peligro que puede provenir de una persona que ha ejecutado un hecho 
punible o de las cosas que estan en relacion con un hecho punible. . ." 98 

Ya hemos expresado un primer criterio, respecto de las diferencias de las medidas de 
seguridad y al pena, no obstante, proporcionaremos la opinion del maestro Castellanos 
Tena, al respecto: ". . .Reina la confusion entre 10s especialistas sobre lo que es 
propiamente una pena y una medida de seguridad, a anibas generalmente se les 
consigna bajo la denominacibn comun de sanciones. El Codigo del Distrito Federal y casi 
todos 10s de la Republiclica, a veces 10s emplean, sin embargo, 10s vocables, pena y sanci6n 
como sin6nimos. 

La distincibn radica en que mientras las penas llevan consigo la idea de expiation y, en 
cierta forma de retribution . las medidas de seguridad , sin caracter aflictivo alguno, 
intentan de modo fundamental la evicci6n de nuevos delitos. . ." 99 

Wentras que el maestro Castellanos Tena, nos dice que propiamente deben ser 
consideradas como penas la prisi6n y la multa, y como medidas de seguridad, 10s demfis 
medios de que se vale el Estado para sancionar. El maestro GonzAlez de la Vega nos dice 
que podemos distinguir como claras medidas de seguridad , dado su caracter preventivo, el 
internmiento tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el habito o la 
necesidad de consumir estupefacientes o psicotr6picos, confinamiento, prohibicion de ir a 
un lugar determ~nado, decomiso de instnrmentos, objetos y productos del delito, 
amonestacion, caucion de no ofeuder, vigilancia de las autoridades, suspensi6n y 
disolucion de sociedades; medidas tutelares para menores y decomiso de bienes 
correspondientes al enriquecimiento ilicito; en tanto que debido a sus dobles 
caracteristicas de medidas represiva y preventiva, deben considerarse como penas, la 
prision, sancion pecuniaria, suspension o privacion de derechos, inhabilitacion, destitucidn 
o suspension de funciones o empleos, y publicacion especial de sentencias. 

3.4.1 LA TRASCENDENCM DE LA PENA 

Es importante que antes de hablas de Ueno de la trascendencia de la pena , dejemos 
establecido que debemos entender por la misma, y a1 respecto el maestro Carranch y 
Tmjillo, nos dice lo signiente: ". . .Por penalmscendental se entiende la que trasciende de 



la persona res onsable de un delito en cualquiera de las formas de participation, a quien 
no lo es. . . .. I$ 

Tambien y en el mismo sentido el maestro GonzAIez de la Vega nos dice: ". . .POI estas 
se entienden las ue se aplican o afectan directamente a personas sin participio alguno en 
la i nhc ion .  . .." $ 1  

Es decir, que la trascendencia de la pena, la debemos entender como aquetla que se 
aplica a una persona diferente a la que cometio la conducta antijuridica. 

En el presente apartado, nos avocaremos a hablar de 10s preceptos legales que 
conternplan la no trascendencia de la pena, dichos preceptos legales son ha saber, el 
articulo 22 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y el articulo 10 
del. Codigo Penal para el Distrito Federal. 

Ahora bien, a fin de llevar un orden Wgico, expondremos en primer termino lo 
referente a1 articulo 22 Constitucional, para tal efecto, a continuacion reproduciremos en 
lo oonducente el precept0 legal antes invocado. 

". . .Articulo 22.-Quedan prohib~das las penas de 
mutilacion y de infamia, la marca, 10s azotes, 10s palos 
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscaci6n de bienes y cualesqniera otras penas 
inuscitadas y trascendentales . ." 

La anterior transcripci6n es texto actual del articulo 22 Constitucional, sin embargo, el 
mismo a traves de 10s ~ o s  sufrib diversas reformas antes de quedar como ahora lo 
conocemos motivos, por 10s cuales, ha continuacion haremos referencia a 10s antecedente 
de dicho a~ticulo. 

". . .&iculo 13 fraccion )MI, del segundo proyecto de Constitucion Politica de la 
Rep~lblica Mexicans, fechado en la ciudad de Mexico el 27 de noviembre de 1842: 

XXI.-Quedan prohibidas la confiscation, la infamia 
trascendental, la marca, 10s azotes y la mutilacion. 

'mCarranci y T~ujlllo Pall. et a1 C~DIW PENAL ANOTADO. V ~ M r n a  Pnmera Edin6n Edit. Po- $.A: de C.V. 
MbCO. 1998. p 57 . 

'"'codlez de la Ve&a Fmcirm. ob E E ~  p 22 

92 



Articulo 179 al 181, de las bases orghicas de la Republica Mexicana, acordadas por la 
Honorable Junta Legislativa establecida conforme a 10s Decretos de 19 y 23 de diciembre 
de 1842, sancionada por el supremo gobiemo provisional con arreglo a 10s mismos 
decretos el dia 12 de junio de 1843 y publicadas por bando nacional el dia 14 del mismo 
mes y d o .  

Articulo 180.-La nota de infanlia no es trascendental 

Articulo 54 al 57, del estatuto orghico provisional de la Rep6blica Mexicana dado en 
el Palacio Nacional de Mixico el 15 de mayo de1856. 

Articulo 55.-Quedan prohibidos 10s azotes, la marca, la 
mutilacion, la infamia trascendental y la confiscacion de 
bienes. 

Articulo 29 y 33 del Proyecto de Constitucion Politica de la Republica Mex~cana 
fechado en la Ciudad de Mkxico el 16 de junio de 1856. 

Articulo 29.-Quedan pai.a siempre prohibidas las penas 
de mutilacion y de infamia, la marca, 10s azotes, 10s 
palos, el tomento de cualqu~er especie, 10s gnllos, 
cadena o grilletes, la multa excesiva, la confiscacion de 
bienes y cualesqniera otras penas inuscitadas o 
trascendentales. 

Mensaje y proyecto de Constitucion de Venustlano Carranza, fechado en la Ciudad de 
Queretaro el lo. de diciembre de 1916; 

Articulo 22 del proyecto -Quedan prohibidas las penas 
de mutilacibn y de infamia, la marca, 10s azotes, 10s 
palos, el tormento de cualquier especie, la multa 
excesiva, la confiscacion de bienes y cualesquiem otras 
peuas inuscitadas o trascendentales. ." I" 

'" LOS DERECHOS DEL PUEBLO MeXiCtWO &CO A TRAV%S OE SUS CONSmUCIOMS, 
M C E D E h T E S  Y EVOLUCI~N OE LOS ART~CULOS 16 A 27 CONSlTTUCIONALES. Segu* Edicih Torno IV 
Mxim. 1978 pp 320 a 323. 
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De esta manera, queda aprobado el texto del articulo 22 Constitucional,(l917), en 10s 
tknninos que ahora lo cono&mos, texto que ha pemanecido basta nuestros dias. 

Pues bien, segun hemos podido observar la @oca en que fue aprobado el contenido del 
articulo 22 Constitutional, data de muchos ailos atrb, tiempo en el cud imperaban otro 
tipo de necesidades, tiempo en el cual se vivia y pensaba de una manera muy distinta a la 
actualidad pero toda esa forma de vivir, de pensar, etc., fue cambiando a tmves de 10s 
ailos, por ende, nuestra legislacion tarnbikn debe cambia, arnoldarse a nuestras 
necesidades, no puede quedar obsoleta, porque hemos de recordar que cuando alguna ley 
ya no s ine para satisfacer las necesidades para las cuales fue creada, debe desaparecer y 
hacer una nueva en su lugar, pot todo lo antes dicho, es que, nosotros considemmos que el 
articulo en cita debe ser reforinado, y de esth manera encontrarnos en posibilidad de vivir 
en una mejor sociedad, m&s a h ,  porque tanto nosotros como nuestros legisladores, 
debemos preocuparnos r n b  por nuestra sociedad y no tanto por 10s que delinquen. 

No ahondaremos m&s en este articulo, porque el mismo, sera rnotivo de la propuesta 
que realizaremos en el capitulo siguiente. 

Por lo que hace al Cbdigo Penal para el Distrito Federal, s e g h  lo mencionamos antes, 
contempla la no trascendencia de la pena en el alticulo 10, mlsmo que dice a la letra lo 
siguiente: 

". . .Articulo 10.- La responsabilidad penal no pasa de la 
persona y bienes de 10s delincuentes, except0 en 10s 
casos especificados por la ley. . ." 

A1 respecto, el maestro Gonzhlez de la Vega, hace el signiente comentario: 

". . .El precept0 es corolario del articulo 22 de la Constitucion que prohibe, entre otras, 
las penas trascendentales. 

Algunos interpretan como casos de excepcion de 10s ue se retiere el articulo 10, 10s 
contenidos en 10s articulos 11 y 32 del Codigo Penal. . . >3 1% 

De lo anterior, se colige, que el articulo 10 del C6digo Penal, es reglamentario del 
articulo 22 de nuestra Constitucion Politica. 

'wGant&& La Vega F-6m ob at. p. 12 



Nosotros compmimos la opinibn antes transcrita, y queremos hacer notar, que cuando 
hablamos de la trascendencia de la pena a padres o tutores, que tengan baj0 su cuidado a 
menores que cometan conductas antijuridicas, lo hacemos porque se@n lo hemos venido 
refinendo en el desarrollo del presente trabajo, consideramos que 10s padres o tutores 
set& responsables de las conductas de sus hijos, en al medida en que no cuiden de ellos, y 
qne con motivo de dicha omision de cuidado, lleve a 10s menores a cometer conductas 
antijuridicas, por la falta de orientation y de cuidado que sus padres deben darles. 

Tambien, cabe hacer mencion que cuando nosotros pretendemos que sea reformado el 
articulo 10 del C6digo Penal para el Distrito Federal, no so10 hablamos de una reforma a 
este solo articulo, sino que adem&, tambien hablamos de una r e f o m  a la Constitution 
Politica Federal. 

De la informacion vertida en el apartado que antecede, queda m& que bien establecido 
que en nuestra legislacion penal, en la actualidad ha prohibido la aplicacion de la pena de 
manem trascendental, esto, es verdad de todos conocida, y adem& irrefutable, m& sin 
embargo, lo anterior no es obice para que nuestros legisladores, previo el realizar un 
exhaustive estudio de las fuentes reales que nos arroja nuestra vlda actual en sociedad, 
pueden en un momento dado, via una reforma legal el volverla a contemplar, desde luego, 
buscando establecer lo mhs concretamente posible 10s supuestos para su aplicacidn. 

Queremos dejar hien establecido que estamos conscientes, de que necesariamente para 
ser viable nuestra propuesta aqui contenida, se tienen que efectnar una sene de reformas 
legales, iniciando desde luego por nuestra Carta Magna, ya que de lo contrario, de 
pretender su aplicacion inmediata, seria a todas luces conculcatona de aquellos mdivlduos 
que se vieran afectados en su esfera juridica por la aplicacion de la misma. Es decir, 
entendemos que en todo caso, para que se diera la implementation de la trascendencia de 
la pena en nuestra legislacion penal, tendria que darse previamente la adecuacion de 
aquellas legislaciones que fueren precisas para tal fin. 

3.5PENA.S Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Las penas y medidas de seguridad se encuentran enllstadas en nuestro Codtgo Penal 
para el Distrito Federal en vigor, en el aaiculo 24, en tanto que 10s articulos del 25 a1 50 
bis y 67 al 69 bis del ordenamiento legal en cita, nos explican en que consisten tanto las 
penas como las medidas de seguridad. 



El articulo 25 del Codigo Penal para el Dismto Federal, nos dice que la prision, 
consiste en la privation de la libertad corporal, y que la duraci6n de dicha privacibn de la 
libertad sera de 3 dias a 60 aiios, y la multicitada pena de prision, s ed  compurgada en 10s 
lugares, establecidos o colonias penitenciarias que a1 efecto indiquen las leyes. 

Por lo que hace a 10s procesados sujetos a prision preventiva, y reos politicos, seriun 
recluidos en establecimientos especiales (articulo 26 del Codigo Penal en cita). 

El articulo 27 del ordenamiento legal en cita, dice que el tratamiento en libertad de 
imputables, consiste en la aplicacion de las medidas laborales, educat~vas y curatwas 
autorizadas por la ley y conducentes a la readaptacion social del sentenciado, se encontrara 
bajo la orientation y cuidado de la autoridad ejecutora, y su duracion no podrh ser mayor a 
la correspondiente a la pena de prisihn sustituida. 

Por otro lado, tambien nos menciona que la semilibertad, implica alteraciones de 
periodos de privaci6n de la libertad y de tratamiento en libertad. Y podra ser aplicada del 
siguiente modo: externacion durante la semana de trabajo o educativa, con reclusion de fin 
de semana, salida de fin de semana, con reclusion durante el resto de esta; o salida diuma 
con reclusion nocturna Y al igual que el tratamiento en libertad, no podra exceder de la 
conespondiente a la pena de prisi6n sustituida. 

Asimismo, nos continua diciendo, que el trabajo en favor de la comunidad, consiste en 
la prestacion de servicios no remunerados, en instituciones publicas educativas o de 
asstencia social o en institucioues privadas asistenciales. 

Este trabajo, debera ser realizado fuera de las actividades laborales del sentenciado, a 
fin de no perjud~carlo en las actividades que realiza para adquirir ingresos para su 
sobrevivencia 

Cada dia de trabajo, sera sustituido por una jornada de trabajo en favor de la 
comunidad. 

El articulo 28 del mismo ordenamiento, hace mencion del confinamiento, y kste 
consiste, en la obligation de residir en determinado lugar y no salir de el. El Ejecutivo 
sera el encargado de hacer la designation del lugar, tomando en consideracibn la 
tranquilidad publica con la salud y las necesidades del condenado. Cuando se trate de 



delitos politicos, el encargado de hacer dicha designacion sera el juez que dict6 la 
sentencia. 

El mismo ordenamiento legal en su atticulo 29, establece que la sancion pecunlaria 
comprende la multa y la reparacidn del daao. 

Asimismo, dice que la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero a1 Estado, y 
serA fijada por dias multa, y Cta  equivale a la percepcion diaria neta del sentenciado al 
momento de consumar el delito, ademis 10s dias multa no podrh exceder de quinientos, a 
excepcion de 10s que la propia ley seiiale. 

Cuando el sentenciado pmebe que no puede pagar la multa ya sea total o parcialmente, 
la autoridad judicial podra sustituirla por prestacion de trabajo en favor de la comunidad. 

Por cada dia de trabajo, se saldara un dia multa, asimismo, sl la antoridad judlcid lo 
considera conveniente, podra poner al sentenciado en libertad bajo vigilancia, que no 
podra exceder del numero de dias multa sustituidos. Para el caso de que el sentenciado se 
niegue a pagar la multa sin causa justificada, el Estado lo podra obligar a pagar, es decir, 
podra exigirle el pago mediante el procedimiento coactivo. 

En cualquier momento, podra cubnrse el importe de la multa, aplichdose a la misma 
10 que procede, segbn sea el caso del sentenciado 

La reparacion del dai?o comprende: la restitucidn de la cosa obtenida por el delito o en 
su caso el pago de las misma; la indemnizacion del daiio material y moral ocasionados con 
motivo del delito; y el resarclmiento de lo$ perjuicios ocasionados. (articulo 30) 

Tienen derecho a la reparacibn del daiio: el ofendido, el conyuge superstite o el 
concubinario o concubina y 10s hljos menores de edad, a falta de estos, 10s demas 
ascendientes y descendientes que depeudieran de el economicamente a1 momento del 
fallecimiento. (articulo 30 b~s )  

La reparacihn sera fijada por 10s jueces, de acuerdo a1 daiio que deba ser reparado y 
se@n las pmebas obtenidas en el proceso. 

Para el caso de 10s delitos cometidos por impmdencla, el Ejecutivo de la Unibn se 
encargar5 de reglamentar la fonna en que administratlvamente, deba garantizarse 
mediante seguro especial la reparacion EEo, de conformidad con el numeral 31 del 
ordenamiento legal en cita 



El Ministerio Piiblico, dehera solicitar siempre que sea procedente, la condena a la 
reparacion del daiio y el juez tendrk la obligacion de resolver a1 respecto. En caso de 
incumplimiento sera sancionado con multa de 30 a 50 dias de salario minimo, esto, de 
conformidad con el articulo 31 bis del Codigo Penal para el Distrito Federal. 

El articulo 32, nos enumera 10s casos en 10s cuales determmadas personas e s t h  
obligadas a reparar el dafio. 

La obligacion de pagar la sancihn pecuniaria es preferente en relacion a cualquier otra 
conhaida con posterior~dad a1 delito, excepcion hecha de las referentes a al~mentos y de 
relaciones laborales. Esto de acuerdo al articulo 33 de la ley en cita. 

E! mticulo 34 de la ley en cita, se refiere pnncipalmente ai derecho que tlenen ios 
ofend~dos para aportar pruebas encaminadas a demostrar la procedencia y monto de la 
reparacion del daf~o. 

El importe de la sanc~on pecuniarla sera distribuido entre el Estado y el ofendido(s), a1 
Estado se aplicara el importe de la multa y al segundo el de la reparacion. Se dara 
prioridad al pago de la reparacion del daiio, articulo 35 del Codlgo Penal para el Distr~to 
Federal. 

El articulo 36 de la ley in comento, establece que el juez fijara la multa para cada uno 
de 10s delincuentes, cuando hayan sido varios 10s que cometieron el deiito, tomando en 
consideraci6n su participacion en el hecho delictuoso y sus condiciones econ6mlcas; por 
lo que hace a la reparacion del daiio, la misma sera considerada como mancomunada y 

Los articulos 37, 38 y 39 de la ley en cita, se refieren a1 procedimiento que sera 
seguido, para el caso de que el sentenciado no quiera pagar la reparac~on del daiio. 

Del decom~so de instrumentos, objetos y productos del delito, nos hablan 10s articulos 
40 y 41 del Codigo Penal para el Distrito Federal. 

La amonestaci6n, segun el aniculo 42 de la ley in comento, conslste en la advertencia 
que el juez hace al acusado, mediante la cual hace ver al acusado, las consecuencias del 



delito que cometio, invitiindolo a la enmienda y ameuazAndolo con que se le impondrd una 
sancion mayor si reincide. 

Dicha amonestarion podra hacerse en public0 o en privado, a criterio del juez. 

El apercibimiento y caucion de no ofender, e s t h  previstas en 10s miculos 43 y 44 del 
ordenamiento legal en cita, y al respecto establecen que, el apercibimiento consiste en la 
advertencia o amenaza que el juez hace a una persona, cuando ha delinquido y se tiene 
temor fundado que pueda cometer un nuevo delito, de que para el caso de cometer dicho 
ilicito, sera considerado como relncideute. (articulo 43) 

Adem&, si el juez, considera que no es suficiente el apercibimiento, exigira a1 acusado 
una caucion de no ofender, u otra garantia, de acuerdo a1 criterlo del juez. 

La suspension de derechos, se encuentra tutelada por 10s articulos 45 y 46 del Codigo 
Penal para el Distrito Federal, y al respecto establecen. 

" Articulo 45.-La suspennon de derechos es de dos 
clases. 

L-La que por mmisterio de la ley resulta de una sanc~on 
como consecuencia necesar~a de esta, y 

IL-La que por sentencia formal se impone como 
sancion 

En el primer caso, La suspens~on comienza y 
concluye con la sancion de que es consecuencia. 

En el segundo caso, si la suspensiirn se impone con 
otra sancion privativa de libettad, comenzara al terminar 
esta y su duracion sera la seiialada en la sentencia. . ." 

". .Articulo 46.-La pena de prision produce la 
suspens~on de 10s derechos politicos y 10s de tutela, 
curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, 
deposltano o inventor en quiebras, arbltro, arbitrador o 
representante denuestes. La suspension comenzara 
desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y 
durara todo el tiempo de la condena. . ." 



Los articulos 47,48,49 y 50 se retieren, a la publicacion especial de sentencia. Lacual 
consiste en la insercion total o parcial de ella, en uno o dos penodos que circulen en la 
localidad. El juez, seri el encargado de escoger 10s periodos y la forma en que deba 
bacerse la publicacion. 

La vig~lancia de la antoridad, se encuentra regulado por el articulo 50 bls del 
ordenamiento legal que nos ocupa y nos dice al respecto lo sigu~ente: 

". . .Articulo 50 b~s.Cuando la sentencia determine 
restricciones de l~bertad o derechos, o suspension 
condicional de la ejecucihn de la sentencia, el juez 
dispondra la vigilancia de la autoridad sobre el 
sentenciado, que tendra la misma dnracion que la 
correspondiente a la sancion impuesta. 

La vigilancia consistira en ejercer sobre el 
sentenciado observacion y orientation de su conducta 
por personal especializado dependiente de la autoridad 
ejecutora para la readaptacion social del reo y la 
protecc~on de la comumdad . " 

Los articulos 67 a 69 his, establecen lo referente a1 tratamrento de inimputables y de 
qulenes tengan el hiblto o la necesldad de consumir estupefacientes o psicotropicos, en 
internmiento o en libertad. 

Segun se desprende del atticulo 67 del Codigo Penal para el Distrlto Federal, que en el 
caso de 10s inimputables, el juez, dispondra una vez que se haya agotado el procedimlento 
correspondiente, la medida de tratamiento aplicable en lntemamiento o en libertad En el 
caso de internmiento, el inimputable, sera recluido en la institution que conesponda para 
su tratamiento. 

Por lo que hace a 10s sentenciados que tengan el habit0 o la necesidad de consumir 
estupefacientes o psicotropicos, tmbien, el juez ordenarit el tratamlento que proceda por 
parte de la autoridad sanitaria competente bajo la supervision de aquilla, esta ultima 
cuando se esti en el caso de que sea otro servicio med~co, y este tratamiento sera 
independiente, de la pena impuesta por el dellto cometido. 



El articulo 68, se refiere-a que las personas inimputables podrin ser entregadas a qulen 
legalmente corresponda hacerse cargo de 10s mismos, siempre y cuando se comprometan a 
tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia 

Asimismo, la autoridad ejecutora, podr& determinar la modificacih o conclusion de la 
medlda, en forma provtsional o definitiva. 

En n ingh  caso, el tratamiento podd exceder de la duracion que corresponda at 
maximo de la pena aplicada a1 delito. En el caso de que concluido dicho tiempo, el sujeto, 
sigue requiriendo del tratamiento, la autoridad sanitaria se encargara al respecto. 

El articulo 69 bis, se refiere a la manera en que debera ser castigado el sujeto 
inimputable, de acuerdo a las circunstancias en que ejecuto el hecho ilicito. 

De esta manera, hemos hablado de las penas y medidas de seguridad, enumeradas en 
nuestro Codigo Penal para el Distrito Federal . sm hacer una separacion de las penas y Ias 
medidas de segundad, debido a que, segun se puede leer en paginas anteriores a esta, 
existen d~versos critenos de la clasificacion de las penas y medidas de seguridad, y porque 
a fin de cuentas, cada quien se adhiere a1 criterio que mBs le convenza. 

3.5.1 MEDIDAS DE ORIENTACION, PROTECCION Y TRATAMIENTO 
EXTERNO E INTERNO, CONTEMPLADAS EN LA LEY DE MENORES 
INFRACTORES 

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia 
Comun y para toda la Republica en Matena Federal, en su Capitulo In y IV, nos habla de 
las rnedidas de orientacion, de protecc~on y de las medidas de tratamiento externo e 
interno, respectivamente, y a1 respecto cabe apuntar lo que slgue. 

Segun, se desprende del articulo 88 de la Ley que nos ocupa, el Consejo a traves de 10s 
organos competentes, determinara en cada caso, las Medidas de Orientacion de Proteccion 
y de Tratamlento lnterno y Externo previstos en la Ley in comento, que fueren necesarios 
para encauzar dentro de la nonnatividad la conducta del menor y lograr su adaptacion 
social. 

Asimismo, 10s Consejos Unitanos ordenarin la aplicacion conjunta o separada de las 
Med~das de Orientacion, de Proteccion y de Tratamiento Interno y Externo, tomando en 
consideracion la gravedad de la infraccion y las circunstancias personales del menor, con 
base en el Dictamen Tecnico respectivo. 



Solo podri ser autorizada la salida del menor de 10s centros de tratamiento en 
intemacion , para: atencion medica hospitalaria que conforme a1 dictamen medico oficial 
respective deha suministrarse, o bien, para la practica de estud~os ordenados por la 
autoridad competente, asi como tambien, cuando lo requieran las autoridades judiciales, 
para este ultimo caso, el traslado del menor se llevara a cabo, tomando todas las medidas 
de seguridad que se estimen necesarias y que las mismas no sean ofensivas ni vejatorias. 

En consecuencia, habiendo determinado a quien compete determinar en cada caso las 
Medidas de Orientation, de Protection y de Tratamiento Extemo e Intemo, puedarnos 
consecuentemente pasar a determinar en que consisten las mismas. Para tal efecto las 
estudiaremos por separado y en el orden que sigue: 

El miculo 97 de la Ley en estudio, nos seilala estas: 

Que conslste en la advertencia que 10s consejeros competentes dirigen a1 menor 
infractor, haciendole ver las consecuencias de la infraccion que cometi6 e inducikndole a 
la enmienda; (articulo 98) ; 

EL APERCIBIMIENTO 

Que consiste en la conminacron que hacen 10s consejeros competentes a1 menor cuando 
ha cometido una infraccion, para que este camhie de conducR toda vez que se teme 
cometa una nueva infraccion, advirtiendole que en tat caso su conducta s e d  considerada 
como reiterativa y le sera aplicada una medida m&s rigurosa, (articulo 99) ; 

LA TERAPIA OCWACIONAL 

Consiste en la realization por parte del menor, de deteminadas actividades en 
beneficio de la sociedad, las cuales tienen fines edueativos y de adaptacion social. 



Dlcha medida, se aplicarri cumpllendo con 10s principios tutelares del trabajo de 10s 
menores y durarir el tiempo que 10s consejeros competentes consideren pertinente, dentro 
de 10s limites establecidos en esta misma ley, (articulo 100); 

LA FORMACI~N ETICA, EDUCATNA Y CULTURAL 

Consiste en brindar al menor, con la colaboracion de su familia, la information 
pertinente y continua, en lo referente a problemas de conductas de menores en relacion 
con 10s valores de las n o m a  morales, sociales y legales, sobre adolescencia, 
firmacodependencia, familia, sexo y uso del tiempo libre en actividades culturales, 
(articulo 101) ; 

LA RECREACION Y EL DEPORTE 

Qne tienen como finalidad inducir a1 menor ~nfractor a que participe y realice las 
actividades antes seiialadas, coadyuvando a su desariollo integral. 

De acuerdo a1 articulo 103 de la Ley que nos ocupa son las que siguen: 

EL ARRAIGO FAMILIAR 

Que consiste en la entrega del menor que hacen 10s organos de declsion del Consejo a 
sus representantes legales o a sus encargados, responsabilizhdolos de su protection, 
orientaciou y cuidado, asi como de su presentaclhn periodica en 10s centros de tratamiento 
que se determinen, con la prohibicihn de abandonar el lugar de su residencia, sin la previa 
autorizacion del consejo, (articulo 104); 

EL TRASLADO AL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL DOMlClLIO 
FAMILIAR 

Consiste en la reintegration del menor a su hogar o aqubl en que haya recibido 
as~stencia personal en forma permanente, por lo que se refiere a sus necesidades 
esencrales, culturales y sociales, siempre que ello no baya influido en su.conducta 
infractora. 
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Esta medida de proteccion se llevara a cabo con la supervisi6n de la unidad 
administrativa encargada de la prevencion y tratamiento de menores, (articulo 105) ; 

LA INDUCCION PARA ASISTIR A INSTITZJCIONES ESPECIALIZADAS 

Consiste en que el menor, con el apoyo de su familia, recibirri de ellas la atencion que 
requiera, de acuerdo con la problematica que presente. Si el menor, sus padres, tutores o 
encargabs lo soliciten, la atencion de h t e  podrh practicarse por inst~tuciones privadas, a 
juicio del Consejero que corresponda. El cosro si lo hubiere correra por cuenta del 
solicitante, (articulo 106) ; 

LA PROHIBICION DE ASISTIR A DETERMINADOS LUGARES Y DE 
CONDUCIR VEB~CULOS 

La primera, consiste en la obligation que se impone al menor de abstenerse de 
concurrir a sitios que se consideren impropios paia su adecuado desarrollo biopsicosocial; 
Por lo que hace a la prohibicion de conducir vebiculos automotores, consiste en el 
mandato por el que se impone al menor la obliyscion de abstenerse de la conduction de 
10s mismos. 

La duracion de esta medida, sera por el tieinpo que se considere necesaria, sieinpre 
dentro de 10s limites previstos por la ley in comento. 

Para tal efecto, el consejero respectivo hara del conocimiento de \as autoridades 
competentes dicha prohibicion, a fin de que nieguen, cancelen o suspendan ei permiso de 
conducir, en tanto se levante la medida indicada, (articulo 107 y 108) ; 

LA APLICACION DE LOS LYSTRUMENTOS, OBJETOS Y PRODUCTOS DE LA 
INFRACCION, EN LOS TERMLNOS QUE DETERMINE LA LEGISLACION 
PENAL, PARA LOS CASO DE COMISION DE DELITOS. 

3.-LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO EXTERRlO E INTERNO 

La ley en estudio, nos dice, que debemos entender por tratarniento, la aplicacion de 
sistemas o m&todos especializados con aportacion de las diversas ciencias, tecnica y 



disciplinas pertinentes, a partir del diagnbstico de personalidad para lograr la adaptaci6n 
social del menor, (articulo 110). 

Tambien, nos dice que el tratamiento debera ser: 

- Integral: porque incidira en todos 10s aspectos que conforman el desarrollo 
biopsicosocial del menor 

- Secuencial: porque llev& una evolution ordenada en funcion de sus potencialidades; 

- Interdisciplinario: por la participation de tecnlcos de divenas disciplinas de 10s 
programas de tratamiento; y 

- Dirigido a1 menor con el apoyo de su familia: porque el tratamiento se adecuara a las 
caracteristicas propias de cada menor y de su familia. 

Y tendrh como objeto: 

- Logar su autoestima a traves del desarrollo de sus potenciales y de autodisciplina 
necesaria para propiciar en el futuro el equilibrio entre sus condiciones de vida individual, 
famihar y colectiva; 

- Modificar 10s factores negativos de su estructura biopsicosocial para propiciar un 
desarro1Io monico ,  *ti1 y saw, 

- Promover y propiciar la estructuracion de valores y la formation de hibitos que 
contribuyan al adecuado desarrollo de su personalidad; 

- Reforzar el reconocimiento y respeto a las normas morales, soc~ales y legales, y de 10s 
valores que Qtas tutelan; asi como llevarlo al conocimiento de 10s posibles dafios y 
perjuicios que pueda producirle su inobsewancia; y 

- Fomentar 10s sentimientos de solidaridad familiar, social, nacional y humana (articulo 
11 1). 

El tratamiento, sera aplicado de acuerdo a las siguientes modalidades 

- En el medio sociofamlliar de1 menor o en hogares sustitutos, cuando se aplique el 
uatamiento externo; 0 

- En 10s centros que para tal efecto sefiale el Consejo de Menores, cuando se apliquen las 
medidas de tratamiento intemo. (a~ticulo 112). 



El tratamiento que se proporclone a1 menor en el medio snciofamiliar n en hogares 
sustitutos, se limitah a la aplicacion de las medidas ordenadas en la resolucion definitiva, 
que deberh consistir en la atencion integral a corto, mediano o largo plazo. (articulo 113). 

Cuando el tratamiento sea en hogares sustitutos, consistira en proporcionar a1 menor el 
modelo de vida familiar, que le brinde las condiciones minlmas necesarias para favorecer 
su desarrollo integral. (articulo 114). 

Cuando se aplique el tratamiento extemo, el menor sera entregado a sus padres, tntores, 
encargados o jefes del hogar sustituto. (articulo 115). 

Los centros de tratamimto bnndarhn a 10s menores intemos, orientacion etica y 
actividades educativas, laborales, pedagogicas, formativas, culturales, terapeuticas y 
as~stenciales, asi como la seguridad y protection proplas de un positivo ambiente familiar. 

Los sistemas de tratamiento seran acordes a las caracteristicas de 10s menores internos, 
atendiendo a su sexo, edad, grado de desadaptacion social, naturaleza y gravedad de la 
mfraccion. (articulo 116). 

La unidad administrativa encargada de la prevencion y tratamiento de menores, contard 
con 10s centros de tratamiento mtemo que sean necesarios para lograr la adecuada 
clasificacion y tratamiento diferenciado de menores (articulo 117). 

La unidad administrativa encargada de la prevencion y tratamiento de menores, debera 
contar con establecimientos especiales para la aplicacion de un tratamiento intensivo y 
prolongado respecto a 10s jbveues que revelan alta inadaptac~on y pronostico negative. 

Las caracteristicas esencides que se tomaran en cons~demclon seran: 

- Gravedad de la infraccion cometida, 

- Alta agresividad; 

- Elevada posibilidad de reincidencia; 

- Alteraciones importantes del comportamlento previo a la comision de la conducta 
infractors, 

- Falta de apoyo familiar; y 
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- Ambiente social criminbgeno 

Por ultimo, en cuanto hace al tema que estamos tratando, cabe hacer mencion que de 
conformidad al articnlo 119 de la Ley en estudio, el tratamiento extemo no podri exceder 
de un aiio y el tratamiento intemo de cinco aiios. 

En relacion a las antenores medidas de orientation, protection y tratamiento extemo e 
intemo, contempladas en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el 
Dlsmto Federal, sin dejar de ser vtdidas, no son suficientes para lograr ya uo la 
erradicacidn de conductas antijuridicas, sino ni siquiera la prevenci6u de las mismas, no 
porque crearnos que dicha legislacion llegase a contener vicios en sn confonnacion, sino, 
porque consideramos que en la actualidad se requiere de legislaciones e mstituciones que 
puedan en su caso, atacar frontalmente el alto indice de criminalidad y de conductas 
infractoras realizadas por menores, que sean de tal natnraleza importantes que invlten a 10s 
integrantes de nuestra sociedad ha recapacitar, antes de incumr en conductas antisociales 
en un sentido u otro. 

Lo cual consideramos que ha venido creando en la conciencla de nuestros menores 
infractores, que su mal comportamiento no ha sido en verdad trascendente, dado que en 
10s m k  de 10s casos, se viene detennando por el consejo de menores, un tratamiento 
extemo para d~chos menores, no obstante que su actuar llegue a ser de 10s considerados 
relevantes, dado que carecen de la capacidad para someterlos a tratamientos internos. 

Par lo anterior, es que nos referimos como insuficiente a la legislacion in comento, 
debiendo la misma, ser contemplada para su adecuado funcionamiento, por una politica 
criminal m k  acorde a 10s tiempos que vivimos, iniciando una sene de reformas en las que 
se contemple por ejemplo, la tsascendencia de la pena, pot medlo de la cud, podamos 
hacer corresponsables a 10s padres o tutores de 10s menores infractores, y de esta manera, 
podamos hacer m8s viable la prevention del delito, asi como de conductas infractoras, al 
propugnar por una mejor cultura juridica, y de respeto hacia nuestra legislacion penal, 
dado que en todo caso y ante una indebida educaci6n de 10s menores sujetos a1 cuidado de 
10s padres o tutores, estos ultimos, tambien se verian afectados en su esfera jnridica. 

~ . ~ C O N T E M P L A C I ~ N  DE LA TRASCENDENCIA DE LA PENA EN LA 
LEGISLACI~N FRANCESA 

Como ya antes hemos mencionado, las infracciones de menores es nn problema con el 
cual se encuentran actualmente afectados diversos paises. y no d o  la naci6n mexicana, lo 



que ha motivado a varios de ellos a ~niciar proyectos de ley, con 10s cuales 
presumlblemente, pretenden prevenir y en su caso erradicar en la medida de lo posible las 
conductas infractoras realizadas por menores, situation en la cual nos encontramos 
atrasados con dichos paises, slendo uno de 10s principales Francia, qnien a1 respecto y a 
travks de sus legisladores se han avocado a atacar drcha problematica. 

A1 respecto, tenemos la siguiente propuesta: 

LA PROPOS~CION DE LEY Y DE RESOLUCION 
NO. 1403 

ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUCION DE 4 DE OCTUBRE DE 1958 

UNDECIMA LEGISLATURA 

REGISTRAR .4 LA PRESIDENCIA 
DE L4 ASAMBLEA NAClONAL DE 17 DE 

FEBRERO DE 1999 

PRoPosICION DE LEY 

RELATlVA A LA NIfiEZ EN PELIGRO 
Y A MENORES DELINCUENTES 

(Remitir a la comision de 10s constituyentes de la legislaclon y de la administracion 
general de la Republics, a falta de la constituc~on de una comis~dn especial en el plazo 
previsto por 10s articulos 30 a131 del reglamento) 

P R E S E N T E  

Por M. Pierre Carpo 
Y 10s miembros del grupo democratico liberal e independiente (1) y aparente (2) 

Diputados 

(1) El grupo esta compuesto de. Sra. Nicolk Ameilne, M. Francois d'Aubert, Sra. Sylvia 
Bassot, MM. Jacques Blanc, Roland Blum, Domlnique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine 
Carre, Pascal Climent, Georges Colombier, Francis Delattre, Franck Dhersin, Laurent 
Dominati Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, 
Claude Goasguen, Francois Goulard, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Philippe Houillon, 
Denis Jacquat, Aime Kergueris, Marc Lafineur, Jean-Claude Lenoir, Pierre Lequiller, 
Alain Madelin, Jean-Francois Mattei, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Yves 



Nicolin, Bernard Pemt, Jean Proriol, Jean Rigaud, Jean Roana, J o e  Rossi, Joel Sarlot, 
Guy Teissier, Philippe Vasseur y G&ard Voisin. 
(2) M. Paul Patriarche. 
Menores 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Seiioras, Seiiores, 
Una parte de la juventud de nuestro pais esta en peligro En las ciudades doude hay 

colonias dificdes, las leyes de la Repfiblica resultan iuaplicables, el numero de hechos 
delictuosos violentos, cada vez van m& en aumento y 10s menores son 10s autores. 

Hoy en dia, todo el mundo se percata de un aumento en la del~ncuenc~ajuvenil, esto, lo 
denuncia el Consejo Nacronal de la C~udad, en un reporte desde 199 1. Por esa tendencia, 
hoy en dia no exlste un iimite seguro en las colonias urbanas del territorio nacional. 

Esta triste realidad, se confirma este aiio por las recientes cifras de la delincuencia. En 
1998, 45% robos con violencia y m& de 15% de atentados a costumbres, son hechas por 
menores 10s que recurren cada vez mis a la violencia, roban coches. telefonos portatiles, 
etc 

Son estos hechos intolerahles en una democracia que se basa en una politica de 
prevenc~on Nosotros mismos, debemos proteger a nuestros jovenes contra la 
delincuencia, la violencia y la droga Es deber del legislador tomar med~das necesarias 
que se adapten a las realidades sociales del siglo XXI, ya que la legislacion actual de 1945 
ya no es aplicable. 

Los problemas que enfrenta nuestra sociedad, respecto a algunos padres que tienen la 
obiigacion de educar y vigilar a 10s mznores que tienen a su cuidado y que no cumplen 
con la mlsma, con frecueucia, da origen a an clima de inseguridad, que dia a dia se vnelve 
m& insoportable, regulannente enfrentamos actos de pequefios delincuentes (empeora o 
se acrecenta el robo a mano armada, el robo en bandas de jovenes, a menudo ejecutados en 
plena noche, sin que las autoridades apliquen sanciones o adopten medidas, provocando en 
todos una imprecision de impunidad). 

Par lo que nosotros proponemos una medida que penutta a la autoridad y cuando las 
circunstancias lo exijan, prohibir en todo o parte del territorio, la circulation de menores 
de menos de 13 aiios que no vayan acompaiiados por uno de sus padres, o poi una persona 



mayor que tenga la obligation de bacerse cargo de un menor entre las 22:GG horas y 6:OG 
de l a  mafiana. 

En caso de reincidenc~a, 10s menores aprehendidos en infraction con esta 
reglamentacion, s e r h  llevados a un establecimiento especifico para jovenes de diBcrl 
vocacion educativa, esto, sera decid~do por la via reglamentaria. 

Para el caso de volver a reincidir, 10s padres d e b e h  pagai 10s servicios que le brinde 
la instituci6n donde sea internado el menor, cuya duracion mWma sera de sels meses. Lo 
anterior se establece asi, por el increment0 de lovenes delincuentes, y debido a ello, el 
Estado se encuentra cada vez mas imposib~litado para cubrir 10s gastos que generan dichos 
menores. 

Son 10s padres, 10s educadores, 10s policias, 10s jueces y todos 10s ciudadanos, 10s 
encargados de dar a 10s niiios las primera noclones de la vida en sociedad, por ello, es que 
10s menclonados en primer termmo, deben pagar las consecuencias del comportamiento 
que 10s nliios sujetos a su cuidado presentcn. 

Por otra parte, nosotros proponemos que todos 10s menores delincuentes, en cuanto sea 
comprobada su culpabilidad, es decir, se pruebe que efectlvamente el menor cometio una 
mfraccion, 10s padres paguen por 10s daiios que el menor ocaslon6, asi como ta~nbien, 
lndemnicen a la victima del delito, esto, por ausencia de vigilancia de 10s padres para con 
sus hijos 

La modification de esta regla, solo se dara, cuando se pruebe que 10s padres no 
incumpiieron con sus obligaciones de educacion y vigilancla del menor infractor 

Asi como tambikn. cabe la posibilidad de alargar la guardla de 10s padres para con sus 
hijos y acompafiarlos a donde quiera que vayan 

Por ultimo, cada menor que sea internado en un centro por las infracciones cometidas, 
se le dehera efectuar una prueba para ver su inadaptacion, e incluso su nocividad, para que 
sean hasladados a la instituc~on correspondiente En materia de sancion, el 
encarcelamiento para menores, existe ya en la ley, per0 10s jueces con frecuencia sin 
afectar las pruebas necesarias para determinar a que institution deben ser remitidos, 10s 
dejan en libertad. 



Ademits, tambien debemos aumentar a todo lo anterior, que 10s j6venes con frecuencia 
sienten que no tienen esperanza de entrar en nuestra sociedad, y por la falta de orientation 
de sus padres, su comportamiento se vuelve delincuente, por considerar que su futuro se 
limita a una alternativa "calle-chcel". 

Algunas de las medidas preventivas, parecen severas; pero necesitamos una respuesta 
urgente, que provoque en la autoridad de 10s padres, y ademis de proporcionar a la 
juventud desesperada el context0 moral y social, para que puedan desarrollarse en el seno 
de nuestra sociedad. Los jovenes necesitan algo de responsabllidad y de libertad, no debe 
de limitjrseles, ademis deben relacionarse con 10s demis, para aprender por cada uno de 
acuerdo a su nivel social. 

Por esas razones, nosotros solicitamos, Seaoras y Sefiores se swan  votar por la 
presente propuesta de ley 

PROPUESTA DE LEY 

Articulo Iro. 

El articulo del ordenamiento No. 45-174 de 2 de'febrero de 1945 relativa a1 menor 
delincuente, es asi redactado. 

"ordenamiento relativo al menor en peiigro y a1 menor delincuente". 

Articulo 2do. 

Antes el articulo 110. del ordenamleuto No. 45-174 de febrero de 1945, es insertado un 
titulo lro. y 10s articulos lro. A, Iro. B y lro C., son asi redactados: 

Titulo Iro. 

"An. Iro. A.-En caso de amenaza grave al orden publico, el alcalde decidid un period0 
determinado en todo o parte del territorio de la comunidad, paraque 10s menores de menos 
de 13 aiios, vayan acompaiiados por uno de sus padres, por una persona que manden 10s 



padres, por el tutor, o por persona o serviclo al que es confiado el menor, entre las 22-00 
horas alas 6:00 horas de la manana. 

La decision mencionada en la primera linea, debera ser tomada sin demora por el 
alcalde, hacikndola del conocimiento del Procurador de la Republica, quien se encargar; 
de controlar la aphcacion" 

"Art. lro. B.-Todo menor de menos de 13 aiios que sea aprendido en aplicacion del 
articulo lro A, sera conducido a la comism'a m b  proxima o gendarmeria mas cercana, 
paia que ahi sean advertidos sus padres Al menor se le abrira un registro de lac 
violaciones que cometa, el cual sera puesto en circulation. En virtud del art. Iro. A La 
inscription sera suprlmida dei reg~stro 10 afios despues de la violacibn, es decir, al pasar 
10 aiios de que fue cometida la violacion. Este registro esiara hajo la responsabilidad del 
Procurador de la Republica y serh ayudado por dos personas que se encarguen de la 
proteccion del menor del sector concerniente 

En caso de relnctdencia, sera conducido a un estahlec~miento adaptado para dicha 
figura, el cual aparecera en una lista fijada por decreto, al cual se deberh preseutar sus 
padres, su tutor, la persona o el servlcio al que el menor es confiado, el juez les dira el 
castigo que se impondra al menor, que no excedera de 48 horas 

El juez de menores, dirig~ra una advertencia pot escrito a sus padres del menor 
infractor, o a la persona que teuga oficialmente la guarda del menor, por haber pnesto en 
peligro al menor, segun la? modalidades determinadas por decreto del Consul del Estado. 

En caso de nueva reincidencia, el juez de menores, pronunciafa la suspension de 
prestaciones famillares a que el menor tenga derecho, por una duracion que no excederii 
de sels meses Tambien, se suspenderan las prestactones destinadas a gastos escolares del 
menor. " 

"Art. 110. C.-Un decreto del Consul de Estado, determinara las condiciones de 
aplicacion del presente titulo '' 

Articulo 3ro. 

Titulo 11 

Menores Delincuentes 

Articulo I 

El articulo 4 del ordenamiento en cita, se modifico de la slguiente manera. 



2. La scgunda linea del p h a f o  I1 las palabras "o cuando la guardia a visto a un menor 
despues de las 12.00 horas" son suprimidas. 

3. La segunda linea del mismo parrafo, es reformado de la siguiente manera: 
"Si 10s menores de edad cometen conductas llicitas, 10s padres, tutores, La persona o 

servicio al cual es confiado el cuidado del menor, deberh responder por dicho 
compo~tarniento sl se prueba que no tuvieron el cuidado necesario para evltar dlcha 
conducta" 

Por lo que s e r h  puestos 10s menores a disposicion del juez de menores y 10s adultos a 
dlsposicion del magistrado competente. 

I. En la tercera linea las palabras "prescribir el control judicial" se suprimen 

2. La segunda frase se de la quinta linea es reformada de la siguiente manera 

"Se informara a 10s padres, tutores, a la persona o serviclo a1 cual es confiado el menor, 
de la conducta infractors que cometia el menor, medlante una ilsta fijada pot decreto." 

3 La segunda lines se suprime. 

4 La octava linea se suprime. 

5. Las lineas once a dieciseis son reformadas de la siguiente manera: 

lo. EI Estado estima que la tranquilidad de 10s menores debe ser estable 

20. La protection judicial a 10s menores tendra una duracion que no excedera de 6 aiios, 
esto, de acuerdo alas condiciones definitivas del articulo 16 b~s.  

30. A lor menores se les dara un espacio en un establecimiento, segun el articulo 15 

1. Las lineas 4 a 9 son remplaradas por una linea asi redactada: 



"Al menor se le aplicarh un examen, a fin de ver que juicio se le aplicara, y se le remita 
a un establecimiento." 

2 .  Las dos ultimas lineas son suprimidas 

Articulo 7 

El articulo 1 l del ordeuamrento de 1945 citado, es asi modificado: 
1. Al principio de la primera frase, se insertan las palabras: "en materia criminal" 

2 La segunda frase de la segunda linea, es suprimida. 

3 La segunda y tercera linea, %on suprimidas. 

Articulo 8 

El articulo 12 de ia dis~osicion de 1945 citada, se modifica asi: 

1 El comienzo de la primera linea es asi modificado: "la jurisdiction de juicio faculta. . ." 
(el resto se cambia) 

2 La segunda y tercera linea son suprimidas 

3. En la cuarta linea, las palabras: "cuando la rnedida o actividad de ayuda y de reparation, 
son marcados en juicio", es suprimida 

Articulo 9 

El aiticulo 15 de la disposic~on de 1945, se modifica asi: "la autoridad responsabie de\ 
Tribunal de Menores: pronunciara por decision motivada una de las medidas siguientes: 

"lo. Si 10s padres resultan libres de toda responsabilidad, respecto de la conducta 
cometida por su hijo, el menor ie sera entregado." 

"20. Para el caso de que los padres del menor resulten con responsabilidad, respecto de la 
conducta infractors del menor, este ultimo, sera intemado en una instituci6n o 
establecimiento public0 o privado de educacion y formation." 



"30. De acuerdo a 1 s  caracteristicas del menor, podd ser internado en un establecimiento 
medico o medico-pedagogic0 habilitado." 

"40. El intemamiento de menores infractores por primers vez, aparecefA iijado en una lista 
por decreto; el internado para menores reincidentes sera dictado de oficio." 

Articulo 10 

El articulo 16 del ordenam~ento de 1945, es suprimidn. 

Articulo 11 

El articulo 16 bis de la disposicion de 1945, se modificara asi 

1. En la tercera linea, las palabras "El parafo precedente", son suprimidas. 

Articulo 12 

La segunda linea del articulo 17 de la disposicion de 1945., es supnmida. 

Articulo 13 

E1 principio del articulo 19 de la disposicion de 1945, se modifica 

Articulo 14 

La tercera linea del articulo 21 dei ordenam~ento en cita se modifica 



Articulo 15 

La ultima parte del articulo 22 de la disposicion de 1945, se modifica: "10s menores 
serfin conducidos a establecimlentos fijados por una lista." 

Articulo 16 

La segunda linea del articulo 28, es supr~mlda 

Articulo 17 

El articulo 40 de ia disposicion de 1945, se rnodifica asi: "En todo internamento de 
menores, se tomarh en consideration la responsabilidad de 10s padres, tutores, persona o 
servic~o que tenga la obligation de cuidar del menor, con el fin de determinar a donde sera 
trasladado el menor." 

Articulo 18 

El articulo L-513-1 del Codigo de la Segurldad Social, se modrfica asi. "Los gastos que 
se provoquen con motivo del comportarniento infractor del menor, s e r h  cublertos por los 
padres, tutores, persona o servicio que tenga al menor bajo su cuidado." 

Articulo 19 

Los articulos L-521-2 del Codigo de Seguridad Social, 15, 16, 16 bis y 28 son 
reemplazados por los articulos 10, 15, 16 bis, 21.22 y 28 
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R E L A C I ~ N  
Bien 

En nomhre de la Comision de Ley Constitutional de la Leglslatura y de la 
Adminlstracibn General de la Rephhlica (I). Es la proposicidn de Ley (No. 1403) relativa 
a1 menor en peligro y/o menor delincuente. 

Seiior Pierre Cardo 
Diputado 

(1) La compos~cion de esta Comision figura a1 reverso de la presente pagna 
(nifio) 

La Comision de Ley Constituclonal de la Legislacion y de la Administraclon General 
de la Republlca esta compuesta de: Sra Catherine Tasca presidente; Sr. Pierre Aihertmi, 
Girard Gonzes, Sra. Christine Lazerges, vice-presidente, Sr Richard Cazenave, Andre 
Gerin, Arnaud Montebourg, secretaries; Sr. Leo Andy, Lion Bemand, Emile Blessig, 
Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Sr. Frederique Bredin, Jacques Brunhes, Mlchel 
Buillard, Dovninique Bussereau, Pierre Caido, Christophe Caresche, Patrice Camalho, 
Nicole Catala, Olivier de Chazeaux, Pascal Clement, Jean Codognes, Francois 
Colcombert, Michel Crepeau, Francois Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Dame, Camille 
Darsit-res,.Bemard Dercsler, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vahres, 
Rene Dosiere, Jullen Dray, Renauld Dutreil, Jean Espilondo, Nicola Feidt, Jacques Floch, 
Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guidon, Guy Hascoet, Ph~lippe 
Houillon, Michel Hunault, Henq Jean Baptiste, Jerdme Lambert, Claudine Ledoux, Jean- 
Antome, Leonetti, Bruno Le Roux, Rayrnonde Le Texier, Jacques Lornouzy, Thieny 
Mariani, Louis Mennaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Veron~que Neiertz, 
Robert Pandraud, Christian Paul, Vlcent Peillon, Dominique Perhen, Henri Plagnol; Didier 
Quentm, Bernard Roman, Frantz Talttinger, Andre Thien AhKoon, Jean Tiheri, Alain 
Tourret, Andre Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. 

I.-LA DELINCUENCIA JUVENlL ES CADA D ~ A  AS PREOCUPANTE 

A.- LA DELINCUENCIA JUVENIL ESTA EN CONSTANTE AUMENTO 



*DelmcuencIa mas violenta 
*Delincuencia dificil de delimitar 
*Delincuencia m&s colectiva 
*Nbmero creciente de reincidentes 
*Delincuencia mi% joven 

A. LA SITUACI~N SOCIAL ES FUERTEMENTE EMPEORANTE 
*La desorganizacion del modelo famil~ar 
*La desagradable relac~on social 
B LOS RESPONSABLES SON INADAPTADOS 
*El ambit0 juridic0 inaplicable 
*Unos padres desobligados. 

111.-LA PROPUESTA DE LEY APORTADA DA SOLUCIONES CONCRETAS A LA 
PROBLEIdTICA OBSERVADA EN EL PAIS 

A. LA PROTECCION DEL MENOR EN PELIGRO DEBE SER REFORZADA 

B. EL PROCEDlh4iENTO AXTICABLE A LOS MENORES DELlNCUENTES DEBE 
SER d S  OPERANTE 

Muchos son 10s problemas que han provocado 10s menores delincuentes, esto, cada dia 
se agrava, por lo que debemos preocupamos por la protection de 10s nifios y jovenes, 
preocupamos por la suerte de los menores, para poderio traducir en justicia. En Francia, 
todos 10s nifios tienen derecho a laproteccion, con el fin de que crezcan sanos 

El acta enunciada en la exposicion de motivos del 2 de febrero, relatlva a1 menor 
delincuente, redactada por el Gobierno Provisional de la Republica Francesa, per0 a naves 
de 10s siglos, ha surgido una inquietante modemizacion en 10s delitos cometidos por 10s 
menores, por lo que hoy d~cha modernizacion constituye un reto mayor para nuestra 
sociedad, quien no puede permanecer paslva ante dicha problematica, que marglna a la 
juventud. 



La explosion de kegwidad, por la constante violencia que se vive en nuestro pais, 
provocada por 10s niiios y jovenes de nuestra sociedad, no permite que podamos 
desarrollamos en nuestras actividades cotidianas, 10s fenomenos delictivos cometidos por 
menores de edad, son alarmantes, s e g b  lo revelan encuestas realizadas entre 1996 y 1997, 
el indice delictivo de menores es de 9.3% y 10s intemamientos de 10s mismos es de 6.5%. 

Esta proposition de ley decretada por 10s miembros del gmpo democrjtico liberal e 
independiente, tiene por objeto, analizar las recientes tendencias de la delincuencia juvenil 
a fin de comprender 10s origenes, y a partir de ellos hacer las proposiciones que puedan 
permitir una mejor prevencdn de fen6menos dehncuenciales. 

Nuestra ponencia, esta bien consciente de 10s limites de nuestro ejercicro, por lo que 
nuestra propuesta de ley, no es solo con la pretensi6n de aponar una respuesta definitlva a 
la delincuencia de menores, sino que adem& buscamos que las familias de nuestra 
sociedad, tengan una mayor apoyo para que esten en posibilidad de educar a nuestros 
nillos y jovenes de una manera convenlente para todo el pais. 

Nuestra postura es innovante, debido a que es el reflejo de una problematica del 
presente siglo; en la materia de prevention, nosotros tratamos de acoger a 10s menores e 
implicar m& a 10s padres, las asociaciones, 10s maestros, esto, debido a que 10s mayores 
somos el ejemplo de 10s menores, y como responsables de cuidar a 10s menores, a1 
dejarlos en el desamparo, debemos considerarnos responsables por la degeneration de 
nUeStros nifios y jovenes. 

Nuestra omisihn, debe ser objeto de una condenacion y principalmente, nuestro actuar 
debe ser reprochado por nuestra sociedad. 

El ngor del Derecho Penal, debe aplicarse de acuerdo a lo establecido en el articulo 40 
de la Constitucihn Federal. 

Nosotros invitamos a toda la sociedad a que realicen una reflexion completa, respecto 
del problema a1 que nos enfrentamos, tal vez, algunos esten en desacuerdo con nuestro 
proyecto, sin embargo, debemos ser realistas y aceptar las consecuencias que provocan 
nuestras faltas de cuidado a nuestros menores de edad. 

Nuestra propuesta de Ley, se limita asi, a persegnir dos objetivos- 



El primero, es dar la cara a la problematica, la cual es conocida de todos, nos referimos 
a las constantes conductas infractoras cometldas por menores de edad. Para enfrentar este 
problema, debemos facultar a1 Alcalde para que pueda castigar a 10s padres, tutores, que 
tengan la obligation de cuidar, educar, etc., a 10s menores de edad. 

Los menores, sorprend~dos, cometiendo conductas delictivas, seran conducidos a la 
comism'a o gendanneria m& cercana, una vez hecho lo cud, se dara aviso a sus padres o 
tutores, para que se constituyan a reconocer a su menor hijo, y realicen sus declaraciones 
respectivas. 

En caso de multiples reincidencias, el juez de menores, podra pronunciar la suspension 
de prestaciones familiares a que el menor y la familia tengan derecho. Para tomar esta 
decision, el juez tomara en cuenta el context0 social de la familia, ninguna suspension 
tendra caracter automatico. 

El segundo objetlvo perseguido para ia propuesta de ley, es el de reformar la 
disposicion de 1945, concretamente en lo que se refiere a la vigilancia y educacion de 10s 
menores de edad, a fin de mejorar lo relacionado con esta materia, y dado que el indice de 
delincuencia de menores es cada vez mayor, ademis, tambien, porque existen articulos en 
dlcho ordenamiento que ya no son apiicables. 

La presente propuesta de ley, inscrita en la orden del dia en el cuadro de disposiciones 
del aniculo 48, linea 6 del reglamento. Nuestra ponencia espera, que esta sera la ocasion 
de un verdadero debate en el seno de la representation nacional y que a falta de 
unificaclon en las soluc~ones propuestas, 10s integrantes podrin in menos ser acordes en el 
acta, de la urgencia, de dar solucion a la situac~on actual que vivimos. 

I.- LA DELINCUENCIA JUVENIL ES CADA VEZ MAS PREOCUPANTE 

A.-LA DELINCUENCIA JUVENIL ESTA EN CONSTANTE AUMENTO. 

La explotacion de la delincuencia de menores, resulta facll analizarla, el espiritu 
polemico de este fen6men0, nos lleva a proponer lo hasta aqui expuesto 

La estadist~ca relativa al indice de delitos cometidos por menores, es en efecto 
preocupante. El entrar en un debate de expertos en la materia de delincuencia juvenil, 
resultaria un tanto innecesario, en razon, de que caeriamos en el tema de bajar la edad de 
10s menores para hacerlos sujetos de un reproche penal, pero ello, no resolveria nuestro 
problema 



Por el contrano el debate debe ser enfocado a d~scutir el problema de fondo, y a1 llegar 
a este punto, nosotros declmos qne 10s padres, tutores, y todos 10s mayores en general, 
tenemos m& responsabilidad que 10s mismos menores infractores. 

Como lo recalca la sefiora Beatrice Patrie, consejera tkcnica del gabinete de ministros 
del interior de pequeiios deiincuentes, 10s padres de 10s menores, se limitan a pasar 
multas, sin importarles si su hijo ha realizado una conducta delictiva, por tercera, cuarta, 
quinta, etc., vez, irresponsabilizandose de esta manera de sus funciones de padres o 
encargados de cuidar a 10s menores. 

La sefiora Patne, dice, no debemos permitlr m& la mdiferencia de los padres a cumplir 
con sus obl~gaciones, esto, se afirma, una vez que se han razonado !as estadisticas 
realizadas por el conjunto de servic~os concernientes a la delincuencia 

Asi, tenemos que el mas reciente analisis, revela 10s sigu~entes resuhados- En 1998 se 
observa un Increment0 de menores infractores en todas las categorias de delito, 
representan asi el 34% contra 32% en 1997; menores puestos a disposition en banda 15% 
en 1998 contra 13% en 1997, menores por delltos de estupefacientes 19% en 1998 contra 
16% en 1997 

Con esto, acreditamos nuestro d~scurso, que para inuchos es alarinista, pero que es la 
realidad, poi ello, nuestra tendencia preocupante. 

Sin embargo, mas que el analisis de cifras brutas de !a delincuencia juvenil, se busca 
reflejar nuestra realldad 

Estos diez 6lti1nos afios, la participation de menores en actos delincuenciales se 
caracteriza por la disminucion de !a edad Y sus conductas son cada vez mis graves, y que 
decir de la multiplication de actos ilicitos cometidos por grupos de muchachos. 

UNA DELINCUENCIA U S  VIOLENTA 

La delincuenc~a juvenil, se toma mas vmlenta, y esto, 10s hace mas peli~rosos. 



Las conductas ilicitas m& frecuentes se presentan en el robo y delitos contra las 
personas, lo antenor, se corroboro con las slguientes estadisticas: en 1986 el numero de 
menores puestos en causa por robo con violencia fue de 2835 y de 9007 en 1998; 

Los menores puestos en causa por robo en grupo fue de 369 en 1986 contra 1199 en 
1998; 

Mientras que por golpes y leslones 1081 en 1986 contra2364 en 1998 

Las anteriores cifras nos consteman, porque nuestro pds se vuelve v~olento cada dia y 
10s actores de esta violencia son 10s menores de edad 

UNA VIOLENCIA DIFICIL DE DELIMITAR 

Nosotros podemos decir que la conducta delictiva y violenta de 10s menores, es la 
manera de expresarse, de hacerse norar por 10s mayores y en particular pot sus padres que 
10s tienen en el olvido, lo anterior se afirma debido a que en la mayor parte de 10s casos de 
robo, 10s menores de edad no buscan un lucro personal, muchas veces se han encontrado 
abandonadas las cosas robadas, otros tantos, solo causan daiios a 10s objetos, y tambien 10s 
abandonan. 

El caracter colectivo de comportamientos delictuosos, es mucho m& frecuente, 
recalcan 10s observadores: la delincuencla juvenil organizada y estructurada en el modelo 
de "banda". La violencia toma un caracter colectivo por el enfrentamiento de bandas 
rivales 10s jovenes ai no sentir el ambiente familiar en sus casas, lo salen a buscar a las 
calles, identificandose con otros muchachos que tamb~en buscan rebelarse contra sus 
padres y la sociedad, y es entonces cuando se organizan para ejecutar conductas delictivas. 

Nuestros policias se vuelven impotentes para controlar a todos 10s grupos de 
muchachos del~ncuentes. 



UN NUMERO CRECIENTE DE REMCIDENTES 

Los fenomenos de bandas, permiten explicar en parte la caracteristica nueva, y que 
cada vez se arraiga m& en la delincuencia de menores. 

Este fenomeno, pennite que muchos nifios y jovenes que ya han delinquido formen 
parte de las bandas, convirtiendose en reincidentes. 

Es en las bandas, donde 10s menores hacen carrera de deIincuentes, sin que haya nadie 
para impedirlo, 10s padres a1 ver que sus hijos 10s han defraudado, se olv~dan de ellos y de 
la obligacihn que tienen para con ellos, colahorando con su actnar indiferente a la 
formacion de ciudadanos torcidos. 

UNA DELINCUENCIA MAS JOVEN 

Nuestros niiios, cada vez crecen mis desorientados, y esto, se traduce en un numero 
creciente de delincuenres mas jovenes 

Las cabezas de las familias, ya no se preocupan por sus niiios, se han olvidado de sus 
responsabilidades 

Los padres, tutores, personas o servicio a1 que es encomendado el cuidado de 10s 
menores, deben dar la cara a1 problema que se nos presents, porque son elIos, 10s que en 
primer lugar han provocado esta situacihn. Sin embargo este enfoque es lmportante 
entenderlo, y no shlo tratemos de excusamos, por ello, nosotros hacemos un llamado de 
reflexibn a todos 10s responsables del increment0 de la delincuencia juvenil o mejor 
llamado infantil. 

A.- LA SITUACI~N SOCIAL ES FUERTEMENTE EMPEORANTE 

La tasa de desempleo que actualmente enfrenta nuestra sociedad es de 11 8%, y 
obligatoriamente, esto, incide en el clima social. Sin embargo, kste no es el factor m& 
importante que provoca la delincuencia de menores. 



LA DESORGANIZACION DEL MODEL0 FAMILIAR 

Con el tiempo la estructura familiar se ha venido desorganizando, y su funcion ya no es 
cumplida, es decir, 10s fines que se encomendaron a la familia, se han perdido. 

Los cabezas de familia han perdido credito frente a 10s menores de edad, ya que lejos 
de ser un ejemplo a seguir, desean destm~rlos. 

Estos fenomenos aunque nos sorprenden son reales, pero ~Qu~enes  hemos provocado 
este caos?, 10s adultos, 10s padres, todas las personas somos responsables de 10s 
componamientos desviados de nuestros hijos y jovenes, y por ello, es que debemos poner 
un freno a esta situation, es hora de responsabilizarnos de nuestros actos y de 10s de 
nuesiros menores. 

Es bien cierto, que la conjuncion de la falta de responsab~lldad de 10s padres para con 
sus hijos, y 10s diversos problemas que enfrenta nucstra sociedad, viene a hacer m& agudo 
el problema de la delincuencia de rneriores. 

El des~noronamiento del poder tutelar de la familla, con la desaparicion de 10s vinculos 
sociales en las colonias en dificultad, hace mas dlficll el problema. 

Es patente que desde una velntena de aiios, la fisonomia de las colonias ha cambiado 
La poblacion, no es una poblacion obrera, 10s ingresos son modestos, claro, sin0 tienen un 
trabajo fuextemente estructurado alrededor de Sindicatos o de asociaciones, y tienen 
desarrollo de vinculos de solidaridad fuenes. Hoy, esta vida social muerta y muena con 
ella la posibilidad de tener cada familia una vida me-lor, la sociedad provoca las 
dificultades. Donde la sociedad, solo busca condenar las conductas infractoras de 10s 
menores, esta medlda social constxtuye una desor~anlzacion en la personalidad de 10s 
menores, 10s que se sienten acosados poi la sociedad, cuando, m& bien, ksta debe 
protegerlos. 



B. LOS RESPONSABLES A MENUDO SON INADAPTADOS 

Se habla de inadaptados, porque 10s menores a1 realizar las conductas ilicitas, lo hacen 
porno sentirse aceptados por la sociedad. 

Los conflictos que se presentan en las famillas, ~nevitablemente provocan la pirdida de 
la autoridad de 10s padres para con sus hijos 

UN CUADRO ~URIDICO INAPLICABLE 

El cuadro juridic0 de la disposition de 1945, ya no es aplicable a 10s problemas 
actuales que enfrentamos. 

POI lo cual, oosotros pretendemos refomar dicho ordenamiento, adecu6ndolo a 
nuestras necesidades, y poder obtener un control en la delincuencia de meoores. 

El sefior Herpe Hamond, presidente del Tribunal para Menores de Creta, reconoce que 
la legislacion actual. resulta ya inaplicable, provocando que sea imposible controlar el alto 
indice de delincuencia de menores, el ordenamiento de 1945 presenta ciertos limites, 10s 
cuales deben ser quitados, para poder apl~car la ley de una mejor manera. 

Un menor de 13 a 16 aiios, cuando es unicamente sospechoso de un delito, es puesto en 
guarda de sus padres, y estos a1 no cuidarlo, provocan que ya no solo sea un sospechoso, 
sino un del~ncueote. 

Tales dispos~ciones presentan varlos problemas: en primer lngar, esta ley no toma en 
cuenta Las evoluciones recientes de la delincuencia. El menor de 13 afios, no es mas el de 
1945. Ya evoluciono en una sociedad de mucha m& v~olencia y nos enfrentamos a uo 
olimero mayor de delincuentes. 

En segundo lugar, al ya no ser aplicable dicha legislacion, contribuye a dejar impunes 
un sinnumero de delitos, situation que es insoponable para las victimas. 

Los menores no toman conciencia de la gavedad de sus conductas, razon por la cud 
10s padres tienen la obligacion de hacerlos reffexionar a1 respecto 



Cuando el menor de edad ha alcanzado la mayoria de edad, resulta demasiado tarde 
para inculcar tales nociones a1 menor, y una simple amonestacion ya no es suficiente, y 
entonces, estos menores, pasaran a ser en un futuro delincuentes y reincidentes 

El sefior Jean Berkani, Procnrador de la Republics, opina que es imposible que se 
controle a 10s menores imponiendoles reproches cada vez Inis severos, mas bien, 10s 
padres son 10s lndicados y facultados para cont~olar a sus hljos 

UNOS PADRES DESOBLIGADOS 

La desobligacion de ciertas famillas para cumplir con sus funciones. No nos queda 
mas que respousahilizar a 10s padres en el aumento de la delincuencia. 

Los conflictos familiares, a menndo provocan que 10s menores huyan de sus casas, 
convirtiendose en vagabundos, delincuentes, etc., y 10s padres no asumen la 
responsahilidad de su comportamiento, al limite de la inconsciencia o de el fatalismo. 

Existe ya un procedimiento que pemite responsab~lizar e implicar a 10s padres en la 
conducta de 10s menores: asi el a~ticulo L.552-6 del Codigo de la Seguridad Social, preve 
que cuando las condiciones de alimentacion, de vlvienda o de higiene son manifiestamente 
defectuosas, se designa a un tutor para que se haga cargo de tales actividades. 

Existen tambien, procedimientos penales que permiten incriln~nar el compokamiento 
de 10s padres hacia sus menores. El articulo 227-17 del Codigo Penal Punitivo, que 
dispone: "El padre o la madre, legitirna, natural o adoptiva que se sustraiga sin motivo 
alguno de sus obligaciones, al grado que dicho comportamiento comproineta gravemente 
la seguridad de la sociedad, seran castigados con una pena de 10 aiios de encarcelamiento 
y 200.00 francos de multa 

Es urgente, responsab~lizar mas a 10s padres. Las dispos~ciones de la propuesta de ley, 
no impone a 10s padres una obligacion de resultado, slno una obligacion de medias: es 
solicitado a 10s padres hacer de 10s menores, ciudadanos, sino perfectos, si con principios. 

Por todo lo que se ha expuesto, es que proponemos que 10s padres enfrenten 10s 
problemas que provocan sus hijos, por faka de cuidado de 10s primeros a estos ultimos. 



La seiiora Catherine Tasca, Presidents, insiste en la importancia de la propuesta de ley, 
lo que propone un autentico debate comprometido en el seno de la Cornision. 

El resultado de la discusion general: La Comisron ha decidido no proceder a1 examen 
de aRiculos y en consecuencia de no formular wnclusiones. '" 

La propuesta de ley antes transcrita, pone de manifiesto la gran preocupacion de 10s 
legisladores franceses por implementar medidas urgentes que ataquen kontalmente la 
creciente comision de conductas mfractoras por parte de 10s menores que foxman parte de 
su sociedad. 

Tamh~en quedo de manifiesto que para dichos legisladores su legislacion existente a1 
respecto ha dejado de ser ut~l, y por consrguiente se ha vuelto obsoleta, lo que motiva una 
urgente necesidad de crear una nueva ley que retome la efectividad necesarta para prevenir 
la com~s~on  de conductas mfractoras a cargo de menores, caracteristica, que a decir de 10s 
proponentes, solo se podra retomar sr se corresponsabil~za a 10s padres o tutores a traves 
de la implementacidn de la trascendencia de la pena, contenlda en su proyecio 

Nosotros consideramos que es urgente y pertinente, el retomar la fonna de pensar de 
10s legisladores franceses, en el sentido de preocupamos por legislar en relacion a la 
problemat~ca existente en nuestro pais en lo que respecta a la comisihn de conductas 
infractoras por parte de menores, las que a la fecha se han venido incrementando segun 
mas adelante precisaremos, buscando con dicha aciividad, el prevenir la comision de 
dichos comportamlentos, antes de que se provoquen daiios irreparables a nuestra sociedad, 
la1 y como ahora sucede en el vecmo pais del norte 
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4.5 PUNIBILIDAD QUE DEBER.~ SER TOMADA EN CUENTA PARA 
APLICARSE A LOS PADRES O TU'SORES DE LOS MENORES 
INFRACTORES 



Nuestro pais y mAs concretamente el Distrito Federal, tambien se ha visto afectado por 
las conductas infractoras presentadas por menores de edad, segun se aprecia de 10s 
siguientes informes obtenidos del Institute Nacional de Estadistica, Geografia e 
Informatics ( ~ ~ 6 1 ) .  

En el aiio de 1995, ingresaron al Consejo de Menores en el Distrito Federal un total de 
2,669 menores de edad; para el aiio de 1996 el numero total de menores ingresados al 
Consejo de Menores fue de 2,808, y la cifra mAs reciente, es la que corresponde al aiio de 
1998, la cual se situa en 2,516 ingresados. A primera vista pareciera ser que nos estamos 
contradiciendo, ya que de las cifras antes aportadas, lejos de obsewarse un incremento, 
antes bien, se aprecla una disminucibn en el n6mero de ingresados, sin embargo se debe 
aclarar que ya para 10s hltimos aiios en cita, se obsemo una reforma, consistente en que a 
partir de 1996, son tomadas en cuenta, unicamente 10s ingresados mayores de 11 afios y 
menores de 18 aiios y antes de dicha reforma se consideraba a partir de la edad de 6 afios. 

La realidad aqui plasmada, nos debe alertar, ademas de concientizar a nuestros 
leg~sladores para tomar las medidas correspondientes, para establecer una politica de 
prevention, como en su caso resulta ser la que a traves de este trabajo nos permitimos 
proponer. 

Entendemos tambien, que en la actualidad la critica situation que vivimos, obliga a 
muchos padres o tutores a trabajar para poder allegarse 10s satisfactores necesarios para la 
familia, mAs sin embargo, tambien, hemos podido apreciar que ante tal necesidad, 
obligadamente incumplen con su deber juridico y moral de educar y vigilar a 10s menores 
que tienen a sn cuidado, lo que con frecuencia produce un clima de msegundad y 
couvierte a nuestros menores en fhc~l presa de corruptores y en las mas de las ocasiones, 
de complices en la comision de delitos ejecutados por delmcuentes. 

Luego entonces, como ya antes se menciono, creemos tirmemente que corresponde a 
los padres o tutores en primera instancia ser 10s encargados de dar a 10s menores las 
priineras nocioues de la vida en sociedad, por ello, es que corresponde a aquellos (padres o 
tutores) en nuestro criteria, el responder y pagar las consecuencias del comportamiento 
que 10s menores sujetos a su cuidado presenten. 

Las antenores circunstancias, nos llevaron a reallzar un estudio de nuestro marco 
juridico contemporheo, iuiciando con aquella normatividad referente a la famiha 
relacionada con menores infractores, asi como a 10s derechos y obligaciones que surgen 
con motivo de la misma, y desde luego, la trascendencia que time esta, en relacion con la 
sociedad en la que se desenwelven. 



El estudio en cita, nos hizo percatamos que en realidad no existe en nuestra legislacion 
una norma en particular de cuyo contenido pudiera emanar el deber juridic0 a cargo de 10s 
padres o tutores de en verdad educar y formar a sus hljos en un marco de respeto a 10s 
derechos de sus congeneres y estableciendo a1 mismo tiempo, el caracter coercitivo que 
implicaria el exigir dicho comportamiento ante la amenaza de nn reproche penal en caso 
conuario, al menos penalmente. 

Todo lo anterior, fue lo que nos motlvo a plantear la trascendencia de la pena para 10s 
padres o tutores a p a i r  de la conducta antisocial presentada por rnenores infractores 
sujetos a su guarda y custodia, figura que desde luego, tendria que surgir a partir de la 
educac16n y en su caso implementacion de las respectivas normas que validartin su 
aplicatoriedad. 

Tamhien, somos de la opmion, que a1 lmplementar la trascendencia de la pena para 10s 
padres o tutores en relacion con la conducta infiactora presentada por 10s menores sujetos 
a su cuidado, vendria a permitir una mayor conclentizacion de 10s primeros y por 
consiguiente una mayor prevenc~on en conductas infractoras. 

Desde luego, y a fin de hacer viable la propuesta contemplada en este trabajo, como 
algo elemental y de pnmer orden, seria el reformar el articulo 22 de nuestra Carta Magna, 
asi como el articulo 10 del Codigo Penal para el Drstrito Federal, par ser dichos 
ordenam~entos 10s que proscnben la trascendenna de la pena, debiendo en su caso, 
establecer un texto en el cual se permita implementar la figura de merito. 

La propuesta en cita, debe tenerse como viable, por todo lo antes expuesto, y ademas 
tambien, porque ya en epocas pasadas I", fue contemplada por algunos pueblos, y m4s 
aim, SI consideramos que en repetidas ocaslones ha sido rechazada la propuesta para 
reducir la edad a partir de la cual se puede determinar la imputabilidad en nuesrra 
legislacion penal 

4.2 INFRACCIOKES COMETlDAS POR MENORES DE EDAD EN EL 
DISTRlTO FEDERAL (DATOS ESTAD~STICOS) 

De acuerdo a datos estadist~cos obtenidos del Institute Nacional de Estadistica, 
Geografia e Informatica (INEGI), las cifras correspondientes a 10s ingresos de Menores 
lnfractores al Consejo de Menores, de acuerdo al hecho antisocial, edad, sexo y nivel de 
mstruccion correspondiente a 10s a5os de 1996, 1997 y 1998, es el sisuiente. 



MENORES INFRACTORES lNGRESADOS AL CONSEJO DE MENORES POR GRUPO DE 
EDAD Y SEX0 S E G ~  PRlNClPALES HECHOS ANTISOCIALES COMETlDOS EN 1995. 

HECHO ANTISOCIAL TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
DE 11 A 14 AROS DE 15 A 18 AROS 

TOTAL 2,669 304 56 2,071 238 

ROB0 AGRAVADO 1,244 130 13 1,040 61 

ROB0 SIMPLE 406 53 12 280 61 

LESlONES QUE 
PONEN EN 201 17 9 

LESIONES 
SIMPLES 

ABUSO SEXUAL 96 30 1 63 2 

TENT.4TIVA DE 
ROB0 96 I5 1 

DARO EN PROPIEDAD 
AJENA 95 5 

PORTACION DE 
ARMA PROHIBIDA 73 5 66 2 

HOMICIDIO 
AGRAVADO 42 2 2 35 3 

PRIVACION ILEGAL 
DE LA LIBERTAD 33 

OTROS 89 4 2 68 15 



MENORES INFRACTORES INGRESADOS AL CONSEJO DE MENORES POR SEXO 
S E G ~  NIVEL DE INSTRUCCION EN 1995 

NIVEL DE INSTRUCCION TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 2,669 2,375 294 

SIN INSTRUCCION 82 62 20 

PRIMARIA 1,160 1,070 90 

SECUNDARIA 1,157 1,015 142 

OTROS 15 9 6 

MENORES INFRACTORES INGRESADOS AL CONSEJO DE MENORES POR GRUPO DE 
EDAD Y SEXO SEGUN PRINCIPALES HECHOS ANTISOCIALES COMETIDOS EN 1996 

HECHO ANTISOCIAL TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
DE 11 A 14 AROS DE 15 A 18 A ~ O S  

TOTAL 2,808 347 71 2,149 241 

ROB0 AGRAVADO 1,392 170 19 1.138 65 

ROB0 SIMPLE 687 90 36 449 112 

LESIOhES 
SIMPLES 

TENTATIVA DE 
ROB0 106 10 91 5 

LESlONES QUE 
PONEN EN PELIGRO 89 9 3 59 18 
LA VIDA 



HOMICIDIO 
AGRAVADO 40 2 

DARO EN 
PROPIEDAD AJENA 35 2 I 30 2 

PRIVACION ILEGAL 
DE LA LIBERTAD 35 1 2 29 3 

ALLANAMIENTO DE 
MORADA 22 20 2 

OTROS 100 8 76 16 

NIVEL DE INSTRUCCION TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 2,808 2,496 312 

SIN INSTRUCCION 74 64 10 

SECUNDARIA 1,234 1$89 145 

PREPARATORIA 0 
VOCACIONAL 

PROFESIONAL 2 I 1 



MENOkES INFRACTORES INGRESADOS AL CONSEJO DE MENORES POR GRUPO DE 
EDAD Y SEX0 S E G m  PRWCIPALES HECHOS ANTISOCIALES COMETIDOS EN 1997. 

HECHO ANTISOCIAL TOTAL HOMBRES MUERES 
D E I I  ~ 1 4 & 0 S  

TOTAL 2,516 353 64 

ROB0 AGRAVADO 1,359 178 18 

ROB0 SIMPLE 543 79 30 

TENTATIVA 
DE ROBO 

LESlONES 
OUE PONEN EN 

LESlONES 
SIMPLES 95 8 7 

ABUSO SEXUAL 56 23 

DARO EN PROPIEDbD 
AJENA 52 7 

HOMICIDlO 
AGRAVADO 42 2 2 

PORTACION DE 
ARMA PROHIBIDA 29 I 

.ALLANAIUIIENTO DE 
MORADA I5 2 

OTROS 65 5 

HOMBRES MUJERES 
DE 15 A 18 A ~ ~ o s  

De las antenores estadisticas, se desprende el alto indlce de delincuencia que venimos 
viviendo en nuestro pais, sabre todo, que de la informacion antes plasmada se puede 
facilmente advertir que 10s hechos antisociales que con mayor frecuencia se ejecuten par 
parte de menores de edad, se refieren principalmente a1 robo agravado, robo simple, 
lesiones que ponen en peligro la vida, y que respecto de 10s cuales, la sociedad se duele 
m&. 



Tal supuesto, resulta ampliamente relevante, sobre todo, si tomamos en consideraci6n 
que 10s hechos antisociales que se presentan en dichas estadist~cas como realizadas por 
rnenores infractores, son 10s mismos que igualmente y ahora ya como delitos, s e  ven 
ejecutados por los delincuentes en la actualidad. 

D e  lo anterior se debe colegir una intima relacion conductual entre 10s hechos 
antisociales y 10s ilicitos a que nos hemos referrdo con antelacion, pudiendo piesuponer 
vilidamente que el comportamlento presentado por un menor infractor, se puede tomar 
presuntivamente corno circunstancia formadora y trascendente en su fiuturo actuar, desde 
luego, ya como adulto, y por ende, ya imputable para el derecho penal 

Luego entonces, en nuestro concept0 es ahi, en ese actuar precedente del menor 
infractor en donde debernos enfocar nuestra mayor atencion para intentar atacar en su 
prevencihn 10s hechos antisociales de demerito. 

4.3 TRASCENDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LOS PADRES 
0 TUTORES EN RELACION CON LOS MENORES INFRACTORES 
SUJETOS A SU GUARDA Y CUSTODIA 

Los problemas que enfrenta nuestra sociedad respecto de a l~unos  padres o turores que 
tienen el deberjuiidico y moral de educar y vigilar a 10s menores que tlenen a su cuidado, 
y que incumplen con la misrna, con frecuencia da ongen a un clima de inseguridad, que a 
nuestro juic~o, a la fecha se est i  convirtiendo en un detonante, que en casa de no ser 
atacado rnotrvara queen poco tiempo nos veamos ~nmersos en una ola de delincuencra, tal 
y como a la fecha lo viene padeciendo nuestro vecino pais del norte 

El  anterloi incumplimiento, a nuestro juiuo, no debe ser pasado por alto poi nuestras 
autoridades legislativas, qulenes por consigu~ente deberin ~mplementar las medidas 
necesanas para establecer 10s preceptos iegales conducentes que regulen tal actuar 
indebido, y que motivan en consecuencia una mayor conc~encia en los padres o tutores de 
nuestra sociedad. 

Entendemos de manera clara y preclsa la diferenciaclon que existe entre una conducta 
infractors y la cornision de un delito, sabelnos perfectamente que tanto uno como otro 
comportarniento, se encuentran previstos y sancionados por leyes diversas, asi coma 
tambien que dichas conductas se ven somet~das para su investlgacion y resolution a 
instituciones diferentes una de  otra, mas no par ello, igualmente dejamos de evidenciar 



que existe una clara relacibn de causa a efecto, entre el comportamiento presentado por un 
menor infractor y la falta de cuidado observada por su respective padre o tutor. 

De lo anterior, nos resulta claro que 10s padres o tutores de referencia, igualmente 
deberfin ser reprochadas por el Estado, aun, cuando desde luego y segun ya lo hemos 
venido manifestando, deberh ser creados para tal efecto 10s preceptos legales conducentes 
para tal fin 

Ademk, es importante a nuestro jmcio el implementar en nuestro Chdigo Penal 10s 
preceptos conducentes para contemplar en qui supuestos de conductas infractoras les 
surgira responsabilidad penal a 10s padres o tutores que hayan incumdo en la falta de 
cutdado en relacihn con el mismo; asi como tambien, la punibilidad que se les pueda llegar 
a aplicar portal motivo 

La propuesta in comento, la sustentamos en que seghn nuestro cnterio, una conducta 
infractors realizada par un menor, necesariamente debeld verse precedida por el 
incumplimiento de un padre o tutor en el deber jutidlco que le aslste de educar y vigilar a 
dicho menor de edad 

Luego entonces, el incumplimiento en cita, si necesariamente se encuadraria dentro de 
la relacihn de causa a efecto eotre la conducta del menor infractor y el resultado 
producido 

Tal supuesto, nos pem~ite evidenciar que en este caso en particular, si se actualizaria la 
hipotesis contenida dentro de la Teoria de la Equivalencia de las Condiciones, propuestas 
por Von Buri, misma que establece: QUE TODAS LAS CONDICIONES 
PRODUCTORAS DEL RESULTADO SON EQIIIVALENTES Y POR ENDE, TODAS 
SON SU CAUSA. 

No pasamos desapercibidos 10s correctivos que a dicha Teoria realizan entre otros 
Antolisei, quien a1 respecto dice: que para ser sujeto responsahle, no basta la 
comprobaci6n del nexo de causalidad, slno que es menester el determinar si se actho con 
dolo o culpa. 

La tesis que aqui proponemos , se ve robustecida por lo expresado por Edmundo 
Mezguer en relacion con la responsabilidad que se determine en 10s delitos de COMISION 
POR OMISION, a aqukl que deja de hacer lo mandado por la ley a1 seiialar: "que la clave 
del problema es la accion esperada, ,,hubiera sido impedido el resultado que el Derecho 



desap~eba, por la accibn esperada?, cuando esta pregunta se conteste afirmativamente, la 
omis~hn es causal en orden a1 resultado. 

Luego entonces, si un padre o tutor incumplen en el deber de educar y cuidar a un 
menor sujeto a su tutela, y este ante tal supuesto comete uua conducta infractors, en 
consecnencia le debera recaer responsabilidad a aquillos por dicha conducta. 

En tal supuesto, el Estado a travts de sus hrganos jurisdiccionaies, debe declarar que 
tanto 10s menores infractores como 10s padres o tutores obraron culpablemente y por lo 
tanto, cada uno de ellos, se hicieron acreedores a [as consecuencias que las respectivas 
leyes ies lmpongan en su caso. 

Lo anterior, se plantea, toda vez, que en nuestro concepto, 10s padres o tutores son 
personas plenamente consclentes de las imposiciones legales que les nacen en su calidad 
de padres o tutores en relacion con 10s menores sujetos a su tutela, por lo que a1 lncumplir 
con la misma, se les actual~za una responsabll~dad moral y por ende penal. 

Tanto mils, si tornamos en cuenta la existencia en el Codigo Civil de algunos preceptos 
que establecen la obligacidn de 10s padres o tutores a reparar el daiio ocasionado por los 
menores sujetos a su tutela; segun se prescribe en: 

". . .Alticnlo 191 1.-El incapaz que cause dafio debe 
repararlo, salvo que la responsabilidad recaiga en las 
personas de el encargado, conforme lo dispuesto en 10s 
atticulos 1919,1920,1921 y 1922.. ." 

". .Articulo 1919.-Los que ejerzan la patria potestad 
tienen la obligacion de responder de los daiios y 
perjuicios causados por 10s actos de 10s menores que 
esten btjo su poder y que habiten con ellos. . ." 

". . .4rticulo 1921 -Lo dispuesto en 10s dos atticulos 
anteriores es aplicable a 10s tutores, respecto de lor 
incapacitados que tlenen bajo su cu~dado. .. " 



". . .Articulo 1922:Ni 10s padres ni 10s tutores tienen 
obl~gacion de responder por 10s daiios y pejuic~os, que 
causen los incapac~tados sujetos a su cuidado y 
vigilancia si probaren que les ha sldo imposible 
evitarlos. Esta imposibilidad no resulta de la mera 
clrcunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su 
presencia, si aparece que ellos no han ejercido suficiente 
vigilancia sobre 10s incapacitados. . ." 

De 10s a~ticulos antes transcntos, resulta evidente la obl~gacion de 10s padres o tutores 
para reparar 10s daiios y pejuicios ocasionados por 10s menores sujetos a su patria 
polestad, luego entonces, no entendemos porque no puedan resultar responsables 
penalmente por las conductas infractoras realizadas por dlchos menores. 

4.4 PROYECTO DE REFORMA DE LOS ART~CULOS QUE ACTUALMENTE 
CONTEMPLAN LA "NO TRASCENDENCIA DE LA PENA" 

En este punto, expondremos lo referente a la reforma de 10s articulos que actualmente 
proscriben la trascendencia de la pena. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que en primer termmo, el articulo 22 de la 
Constltucion Federal de 10s Estados Unidos Mexicanos, debe ser reformado en su texto 
contenido en el pinafo primero, para dicho efecto, transcriblremos a continuac~on el texto 
actual del aaiculo en clta en la parte que nos interesa. 

". . Articulo 22.-Quedan proh~bldas las penas de 
mutilac~on y de infam~a, la marca, 10s azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscation de bienes y cualquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales.. ." 

Nosotros proponemos, que el articulo en cita quede en 10s siguientes terminos: 
. . 



Atticulo 22.-Quedan prohibtdas las penas de rnutilaclon 
y de infamia, la marca, 10s azotes, 10s palos, el tormento 
de cualquier especie, la multa exceslva y la confiscaci6n 
de bienes. 

Segun se desprende de la anterior propuesta, ya se deja abierta la posibilidad de que la 
ley reglamentaria del articulo in comento, pueda contemplar la trascendencia de la pena, 
sin que dicha observation sea considerada como inconstitucional. 

El articulo 10 del Codlgo Penal para el Distrito Federal, reglamentario del aniculo 
antes citado, establece en su texto actual lo slguiente: 

". . .Articulo 10.-La responsabilidad penal no pasa de la 
persona y bienes de 10s delincuentes, excepto en 10s 
casos espec~ficados por la ley, ." 

Nuestra propuesta en relacion a dicho precept0 legal, la hacemos consistir en la 
creaci6n del articulo 10 bis, cuyo contenido seria el srzulente' 

Articulo 10 bis.-La responsabilidad penal no pasa de la 
persona y bienes de 10s delincuentes, excepto cuando se 
trate de 10s hechos antisociales ejecutados por menores 
de edad, sujetos a la guarda y custodia de padres o 
tutores, porque en tal supuesto, estos ultimos, deberh 
responder por la omision en el cuidado de dichos 
menores, excepto cua~do pmeben que su 
comportamiento no fue omiso en relacion a las 
obligaclones de culdar y vigilar a 10s menores en cita. 
Asi, como en 10s demas casos que especlfique la ley. 

A1 permitir nuestra Carta Magna y nuestra legislacion penal contemplar la 
trascendencia de la pena, estaremos dando pauta a que 10s padres o tutores, se preocupen 
m& por cumplir con sus obligaciones que surgen con motlvo de la relacion que 10s une 
con 10s menores de edad, y para el caso de no cumplir con sus obligaciones, sabrh que 
seran sujetos a un reproche penal con rnotivo de la omision en la que incurran 



4.5PUNIBILIDAD QUE DEBERA SER TOMADA EN CUENTA PARA 
APLICARSE A LOS PADRES 0 TUTORES DE LOS MENORES 
LNFRACTORES 

Consideramos oportuno, el hacer una breve exposicion de todos y cada uno de 10s 
requisitos que se deben de ponderar por la autoridad competente para poder estar en 
condiciones de, primero, iniciar la Averiguacion Previa respectiva, asi como la instruccion 
dcl proceso correspondiente, dentro del cual pueda surgir como consecuencia la 
imposicion de una pena a que aludimos en este apartado, dirigida a 10s padres o tutores de 
aquellos menores de edad que llegaren a incurnr en conductas infractoras, naturalmente, 
estando bajo el cuidado de 10s primeros. 

Es de explorado derecho, que para encontrarnos en presencia de la comislon de un 
delito, se requiere desde luego, una conducta o hecho efectuada por el ser humano. 
Conducta o hecho, que tendra que ser previamente contemplada como hipotesis delictiva 
por nuestra ley penal sustantlva. 

Lo ,anterior, si admitimos, siguiendo a1 maestro Castellanos Tena, de que el tip0 es la 
razon de ser de la antijuridicidad, y por lo mismo, se le tiene que asiguar un caracter 
delimitador y trascendental en nuestra legislacion penal, ya que como 61 bien lo expresa, 
no habria delito sin tipo legal. 

Sin embargo, hemos de mencionar, que en nuestro criteria, no cons~deramos oportuno 
el proponer la creation de una descripcibn tipica en la cual podamos configurar 
concretamente la conducta omisa de los padres o tutores en relacion con su 
incumpl~miento en el deber juridic0 de educar, fonnar y vigilar a 10s menores de edad 
sujetos a su cuidado, para que estos, se conduzcan en un marco de respeto a 10s derechos 
de sus conciudadanos, ya que ello, nos llevaria a la problematica de establecer tantos tipos 
penales como delitos de resultado material pud~ese llegar a contener nuestro Codigo Penal 
y Leyes Especiales 

Atento a lo anterior, cons~deramos oportuno el adoptar con sus respectwas 
adecuaciones al caso concreto el espiritu de las reformas propuestas por el legislador en 
fecha 23 de noviembre de 1993, mismo que se advierte de la exposicion de motivos 
formulada en particular a1 articulo 70, de nuestro Codigo Penal y que hizo consistlr en: 

' . .11. 6.  I.-Omision impropia o comision por omision. Se propone adicionar un 
pha fo  al actual articulo 70 del Codigo Penal, para establecer la base del delito de 
omision impropia o tarnbien llamado de comision por omisibn. Lo anterior, en virtud de 
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la opinion abundante en la doctrina, de que es violatorio del principio de legalidad el 
aplicar una pena a1 que no evita la produccion de un resultado tipico, toda vez, que la 
forma de realization omisiva, con excepc~on de 10s casos de omision propia no esta 
descrita en la ley. Por otra parte, es caracteristico en este tipo de hechos, que la 
produccion del resultado tipico solo puede ser atribuido a1 que tenga la "la calidad de 
garante", y no a cualquiera, que deriva del deber que tlene una persona en concreto de 
cuidar o garantizar que determinado hien juridic0 no sea lesionado o puesto en peligro. En 
la f6rmula que se propone, se seiiala que dicho deber puede fundarse en la ley, en un 
contrato o en el prop10 actuar precedente del omitente; con lo que se evita la discusion en 
torno a las fuentes del deber de actuar. Se precisa, asimismo, que esta situacion s610 es 
admisible en 10s delitos de resultado material. " '" 

Propuesta; de la cual retomamos la idea en el sentido de ". .que la production del 
resultado tipico (delitos de resultado material), solo pueda ser atr~buido al que tenga la "la 
caiidad de garante" y no a cualquiera, que deriva del deber que tiene una persona en 
concreto de cuidar o garantizar que detenninado bien juridico, no sea lesionado. . " lo', es 
decir, que en nuestro concept0 bastara con adicionar un pkmafo mAs aI referido articulo 70. 
del Codigo Penal para el Distrito Federal, para que en 61 contemplemos de manera 
gen~rica, para estahlecer la base del delito de omtsion impropia, tambien denoininado 
comision por omision, pero referido de manera concreta, como ya se dijo con antelac~on a 
10s padres o tutores que incumplan con el deber juridico de educar adecuadamente a 10s 
menores sujetos a su cuidado, y con tal omision; estos ultimos incurran en conductas 
infractoras que traigan como consecuencia la produccion de un hecho antisocial de 
resultado material contemplado por nuestro Codigo Penal coino delito. Misma que desde 
nuestro punto de vista podria quedar asi: 

Articulo 70 - . 

Igualmente, siempre que una conducta infractora se 
tip~fique en algun ilicito de resultado material de 10s que 
contempla este Codigo, sera atribuible el resultado tipico 
producido a 10s padres o tutores que hayan sido omisos 
de manera grave en la educacihn y vigilancia de los 
menores Asimlsmo, en eaos casos se considerara que 
el resuitado es consecuencia de una conducta oinisiva 
por dichos padres o tutores 

'" E\posedn de lnotlvoi de recha 23 de ~lovie~nbre de 1993 relauro a la 58a rcConna a1 W l g o  Rnal para el ozsfnto 
Federal en MRteila de Fueio Conllin y p r a  ioda la Repbblica en Maleria de Fucro Federal 

'" cfr iden, 
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Desde .luego, estlmamos que tal propuesta por si sola, resultaria insuficiente para ser 
viable la propuesta que hacemos valer en este trahajo de investlgacion, ya que a nuestro 
juicio, se requeriria tambitin, de proponer una adicion a1 articulo 13 de nuestro C6digo 
Penal in comento, el cnal nos propone a quibnes se dehe tener como responsables en la 
com~sion de delitos, asi como el grado de su participacidn. Adicion que desde luego, 
tendri que set enfocada a la creaci6n de una hipotesis en la cual se contemple la 
culpabilidad de 10s padres o tutores respecto de las conductas infractoras realizadas por 10s 
menores sujetos a su cuidado, propuesta que podria quedar de la siguiente manera. 

Acticulo 13.- 

1X.-Los padres o tutores que con motivo de su actuar 
omiso y sin acuerdo previo , hayan permltido conductas 
infractoras que se tipifiquen por este Codigo, por 
menores de edad sujetos a su cuidado. 

Para 10s sujetos a que se refiere la fraccion I X  se 
aplicari la punibllidad dispuesta en lo conducente por el 
articulo 60 de este Codigo en relacion con la que 
proponga la ley a1 tipo bis~co de la conducta infractora. 

Siguiendo con el antenor orden de ideas, y dado que nosotros consideramos que es 
insoslayable que exista una intima relacion de causa a efecto entre el hecho antisocial 
presentado por el menor infractor, para con la omision presentada por 10s padres o tutores, 
nos queda claro que debera de exstir una subordination a la primera de las conductas 
mencionadas para 10s efectos de la instauracion del procedim~ento penal respectivo a estos 
hltimos 

Luego entonces, para 10s efectos de poder determlnar la punibilidad aplicable a 10s 
padres o tutores por la conducta infractora evidenciada por 10s menores sujetos a su 
cuidado, debera de tomarse en consideracion necesariamente como punto de partida la que 
se contempla por nuestro Codigo Penal para el delito en que se tipifique la conducta 
infractora. 

Lo anterior, sm dejar de soslayar que el juicio de reproche que se les finquen a 10s 
padres o tutores, debera de ser contemplado a titulo culposo. 

Consecuentemente, nos pronunclaremos para establecer como bases para determlnar la 
punlbilidad de 10s padres o tutores en la aplicacion de la punibilidad propuesta pot el 
articulo 60 del Cadigo Penal para el Distrito Federal, pero en dicho sentido cabe hacer 
algunas observaclones. 



En primer lugar, a fin de hacer viable la aplicacion del articulo en cita, se debera hacer 
una adicion, en la cual se especifique su procedencia en relacion con la punibilidad aqui 
propuesta, para 10s padres o tutores con respecto a cualqu~er conducta de resultado 
material que realicen 10s menores sujetos a sn cuidado. La hipotesis aqui planteada, la 
queremos sustentar en lo manifestado por el maestro Castellanos Tena, mismo que refiere 
en lo conducente: ". .que la culpa es solo una forma o especie de culpabllidad, ya que 10s 
delitos se reahzan ya blen dolosa o culposamente. . ."108 . Establece el autor en cita, que el 
difiere de aquellos autores que pretenden asignar la calidad de delito a la culpa, siendo que 
kstos, pretendian fincar taJ supuesto a la descripcion que contiene el atticulo 60 del Codigo 
Penal, a1 seiialar en lo couducente: 

". . .Articulo 60.-En 10s casos de delitos culposos. 

Redaccion de la cual 10s autores en cita, pretendian establecer que iuego entonces 10s 
delitos culposos podian producir homicidio, lesiones, etc., mas contrario a ello, el autor en 
cita refiere que antes bien, en todo caso, estariamos en presencia de la comision de 10s 
delitos de homlcidlo, lesiones, etc, culposos, sustentando tal aseverac~on por lo 
preceptuado en el articulo 61 del Codigo Penal en vigor para el Dishlto Federal, el cual 
propone en lo conducente 

". . .Articulo 61 - Siempre que a1 delito doloso 
conesponda sanclon altemativa que incluya una pena no 
privativa de libertad aprovecharri esa situacion al 
responsable del dellto culposo. . ." 

Con lo cual concluye, que no hay delitos de culpa, smo delitos cometldos 
culposamente. 

Con base en las observac~ones y analisis antes reallzados, nos atrevemos a proponer de 
manera concreta la punibilldad que debera ser tomada en cuenta para apliciirsele a 10s 
padres o tutores con motlvo de la culpabllidad que les resulte respecto de la conducta 
infractors presentada por el menor de edad sujeto a su cuidado, la cual consistira en- 

Ic Cfi Cvstclianos Tena Femmndo, ob clt p 251 



Cuaudo a consecuencia de omisiones culposas, 
calificadas como graves, imputables a 10s padres o 
tutores 10s menores de edad sujetos a su cuidado o tutela 
i n c u m  en conductas infractors que se ijeguen a 
tipificar en 10s delitos de resultado maferial propuestos 
por este Codigo, se les aplicark a 10s primeros hasta una 
cuarta parte de 1 s  penas y medidas de seguridad 
asignadas par la ley al delito bisico. 

Para 10s casos de reincidenc~a, ademis de la pena que 
corresponda a1 culpable, perderk la patria potestad o la 
tutela 

De esta manera, es como nosotros consideramos quedaria regulada la trascendenc~a de 
la pena a padres y tutores en nuestro pais, y estariamos en posibilidad de aspirar a un 
mejor futuro para nuestros menores de edad y tambien ipor que no?, para nosotros. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.-Es una realidad el alto indice de conductas antisociales cometidas por 
menores de edad, tanto en nuestro pais como en otros paises del mundo 

SEGUNDA.-Cons~deramos que ese alto indice de conductas infractoras, tiene su 
ongen entre otras cosas, en el incumplimiento de los padres o tutores en el deber juridico 
que les asiste de educar y vlgilar a sus menores hijos, tanto m a ,  si consideramos que en la 
familia es en donde s r  reciben primeramente la imposition de aquellos principios que nos 
van a regir en nuestra edad adulta. 

TERCER4.-La falta de leyes m& rigidas, es otro factor, que influye en el alto indice 
de conductas infractoras, en el sentido de que no existe una ley que de manera coercitiva 
imponga a 10s padres o tutores el cumplimiento de la obligacion de educar y vigilar a sus 
menores hijos o pupilos 

CUARTA.-Cons~deramos que la implementation de la trascendencia de la pena a 
10s padres o tutores que tengan bajo su culdado a menores de edad que cometen conductas 
infractoras en el Distrito Federal, viene a ser una medida eiiciente para la prevention de 
las conductas antisociales aqui mencionadas. 

QU1NTA.-Es una exigencia que, todo ordenamiento juridico, incluyendo el Codigo 
Penal para el Distrito Federal, se adecue de manera efectiva a la realidad social que 
vivimos y a la que actualmente nos enfrentamos. En este sentido, es igualmente necesario 
que nuestra Constituc~on Federal se adapte a dichas exigencias. 

SEXTA.-En la medida en que cada quien, como ciudadanos, padres, tutores, 
etc., asumamos las responsabilidades que nos corresponden, evitaremos que en un futuro 
la sociedad se vea afectada por delincuentes 



~~PT1MA.-Debemos educar, vifglar y proteger a nuestros menores de edad, en razon, 
de que en la medida en que no lo hagarnos, principalmente padres o tutores, provocaremos 
que por cada menor descuidado, tengarnos por resultado un adulto delincuente. 

0CTAVA.-La trascendencia de la pena a padres y tutores de menores infractores en el 
Distrito Federal. es el medio idoneo para evitar que sigan incrementhndose las 
cifras de infracciones en nuestra sociedad. 

NOVENA.-Los legisladores deberirn reformar el articulo 22 Constitutional ultima parte, 
reformar el Codigo Penal para el Distrlto Federal en sus articulos 7'., 13 y 60, asimismo, 
debertin adicionar el aniculo 10 bis a1 ordenamento en cita, todo lo anterior, a h  de estar 
en posibilidad de aplicar la trascendencia de la pena a 10s padres y tutores de menores 
~nfractores en el Distrito Federal. 
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