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INTRODUCCIÓN 

Es indudable que ía sociedad en su conjunto determina los iineamientos 

que tienen que seguirse para el óptimo desarrollo integral de los menores, 

pero es importante señalar que es ella misma la que crea y propicia directa 

o indirectamente los males que padecen y, por ser, la desviación de la 

conducta de los menores un hecho real bien identificado, le corresponde a 

ésta fijar las normas para su completa erradicación, 

De ahí, que hablar de los menores infractores es inqUirir en uno de los más 

Intrincados problemas sociales y al mismo tiempo representa uno de los 

actuales temas de meditación, lo cual trae aparejados múltiples 

controversias y así surge la tentativa de analizar la inlmputabilidad de los 

menores frente ai orden jurídico. 

Ha llamado la atención del sustentante, la situación de los menores de 

edad en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico. Y si bien es cierto que 

ha existido una evolución respecto de la causa de Inimputabilidad de los 

menores, no es menos cierto que prácticamente siempre se les ha 

considerado como responsables o bien con una mínima responsabihdad 

respecto de los hechos catalogados como delitos, 

La inqUietud que nos ha despertado este tema es, en parte, por la gran 

trascendenCia social que representa la adaptación de los menores 

Infractores, así como el tratamiento y proceso que le son aplicados en el 

Consejo de Menores; ya que si bien es cierto, el legislador ha tratado de 

sobrepasar [os obstáculos que impiden alcanzar los objetivos trazados. 

más sin embargo, aún no se han cubierto todas las díferencias y es 

Increíble encontrar que aigo de vital importancia tenga a estas alturas, una 

desatención, sin que se prevean las consecuencias que dicho problema 

origina, si no se atiende oportunamente 



Mucho se ha hablado y escrito acerca de los menores intractores. No obstante, 

col"lsidero que es un tema por demás importante y actual que se enruentra en 

constante evolución, sobre todo en países come el nuestro, donde los problemas y 

tensiones soaales se han agudizado en los ú~imes años, debido a muy diversas 

causas, tales como el desmesurado crecimiento de la población, la escasez de 

alimentos, la falta de vivienda y de servicios médlces, la inseguridad 

pública y la injusta distribUCión de la riqueza, entre otros. 

El problema de los menores no ha disminuido y mucho menos terminado, 

por el contrario va en aumento a pasos agigantados, se ha arraigado y 

endurecido cemo fenómeno social. Esta problemáúca pesa mucho más en países 

de población pnmordialmente joven, cemo es el caso de nuestro país, Méxice. 

A raíz de estas apreciaCiones surgió la inquietud de realizar el presente 

estudio, que tiene por objeto determinar \a situaCión de los menores 

infractores frente al orden jurídice, para tales efectos haremos una breve 

referencia a ¡as conslop.mciones generaies en ei ámbito sociológico, 

mencionando los antecedentes de la Sociología Jurídica; sus precursores y 

la importancia de la Soclologia Jurídica como auxiliar de la esencia del 

Derecho, conceptualización del derecho y su díversificación en una de sus 

ramas (derecho penal); el derecho penal y su relación cen las demás 

ramas; concepto sociológiCO del delito y sus elementos, espeCialmente a 

los conceptos de culpabilidad e Inimputabilldad, así como de la función del 

Ministerio PúbliCO y su representación social tratándose de menores 

infractores. Al mismo tiempo mencionaremos también los diversos factores 

psico-sociales que pueden Influir en la conducta delictiva de los menores. 

Por último mencionaremos algunas generalidades de lo que es el Consejo 

para Menores, para posteriormente señalar los aspectos más importantes 

de su función social. 
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CAPíTULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES SOCIOLÓGICAS. 

1 1 Antecedentes de la Sociología Jurídíca. 

1.2 Precursores. 

1.3 Su Importancia como auxiliar de la Ciencia del Derecho. 

1.4 Conceptualización del Derecho y su diversificación en una de 
sus ramas (Derecho Penal). El Derecho Penal y su relación 
con las demás ramas del derecho. 



1.1 ANTECEDENTES DE LA SOCIOLOGíA JURíDICA 

La Sociología como ciencia que estudia la sociedad o el fenómeno social, 

es relativamente nueva, ya que como tal aparece en el siglo XIX Su 

aparición como disciplina autónoma, aislada y con un objeto propio viene a 

coincidir con las revoluciones que acontecieron en Europa a mediados del 

siglo pasado, mismas que darían un nuevo perfil de nacionalidad a los 

diversos países. 

Se puede señalar como fundador a Augusto Comte. A este respecto, casI 

todos los autores coínciden en señalarlo como su creador y 

consecuentemente como padre de la Sociologia. 

En cuanto a las referencias que pudieran señalarnos el origen de \a 

Sociología como una ciencia, eXisten diversas opiniones; siendo hasta la 

actualidad uno de los problemas más debatidos en el campo de las 

ciencias sociales Hay quienes se remiten a la época en que aparecen las 

primeras especulaciones e investigaciones más aproximadas al concepto 

social. 

Así podemos encontrar aRené Maurnier, qUien sostiene que la Sociologia 

es el "estudio descriptivo, comparativo y explicativo de las sociedades 

hUrPanas"\ y, con base a su afirmación ieanza sus trabajos comparativos 

sobre distintas sociedades, siendo para él, la Biblia el primer trabajo 

sociológico en la historia porque en ella se estudia comparativamente la 

organización de varios pueblos, Sostiene que, "sólo se hace Sociología si 

se efectúan, entre hechos sociales ya descritos, comparaciones que 

conduzcan a su explicación".' 

1 MENDIET A Y l\rúI0Ez, LUCIO Bre\ e Hlstona y defimclón de la SOCiología, Edltana! POrrUa 
México. 1977 p. \2. 
1 Ibídem p 12. 
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Ahora bien, la Sociología como creación cultural que es, no surge de 

manera espontánea, siendo una obra de características privilegiada.s, en Su 

propja constitución encontramos una serie de antecedentes que van 

cOflf¡gurando su formación. Es por ello necesario remitirse a los principales 

peflsadores en la historia. Aclarando que el hecho de mencionar a Platón o 

Aristóteles, no implica reconocer en sus estudios un sistema estrictamente 

sociológico, asi lo dice más claramente el Sociólogo Francisco Ayala, quien 

indica: " ... esto no autoriza hablar de Sociología de Píatón o Aristóteles, 

quien. se propusiera extraer de SuS concepciones respectivas algo por el 

estilo de un sistema sociológico no sólo incurriría en un anacronismo, sino 

que desvirtuaría esas mismas concepciones ... ".3 Y es el hecho, de que 

todos los pensadores en la historia se ocuparon de hacer un estudio de la 

sociedad, pero dichas reflexiones sobre la sociedad no corresponden con 

la estructura que actualmente tiene la Sociología. 

Sin embargo, dentro de los pflmeros estudios, se pueden considerar como 

antecedentes de la Sociología los realizados por Platón y Aristóteles, 

quienes se ocuparon del estudio de la sociedad, pero con un carácter ético 

y polítiCO Así, por ejemplo, dice Aflstóteles: "La ciudad es así mismo por 

naturaleza, anterior a la familia y a cada uno de nosotros. El todo, en efecto 

es necesariamente anterior a la parte", continúa diciendo: "El que sea 

incapaz de entrar en esta participación común, o que, a causa de su propia 

suficiencia, 110 r¡ecesite de eila. no es más parte de la dudad, sino que es 

una bestia o un dios". ' De esta manera, el análisis de la sociedad y del 

hecho social quedaba subordinado a cuestiones de teoría política y ética. 

Dicha situación se mantuvo en buena parte de la humanidad, en particular 

después de Grecia en los Imperios romanos de Onente y de Occidente, es 

decir, el periodo que se conoce como la época clásica, pero debemos 

destacar que por la organización del Estado (monarquias), y por el 

3 A Y ALA FRANCISCO HIsto~la de la SOCIOlogía Editorial Lozada. S.A. Buenos AIres, Argentina 
t947.p. lO 
4 ARISTÓTELES: PolítICa, EdHonal Poma, S A. México, 1981, p. 159. 

4 



sojuzgamlenlo del individuo o ellos, valiéndose éstas de diversas 

instituciones, por ejemplo la Iglesia, ja preocupación era aplicar las 

condiciones de vida, y de aquí se entiende lo específico de la ética. Otro 

ejemplo en la historia, lo podemos encontrar en el "Contrato Social" de 

Juan Jacobo Rousseau, mismo que no fue una teoría sociológica, sino más 

bien un ensayo donde se hace la justificación del Estado, así lo dice el 

teórico René Barragán: "La doctrina del contrato social no fue una teoría 

sociológica, sino más bien un ensayo de justificación del Estado, como se 

advierte con \oaa claridad en su último desarrollo, en la forma que le dio 

Rousseau, para quien el contrato SOCial no es la explicación del origen 

efectivo de la sociedad o del Estado, sino de la forma ideal a la que 

deberían ajustarse las relaciones políticas de un Estado nacional".' 

De ahí, que los pensadores posteriores a Platón y Aristóteles entre los que 

se pueden encontrar a Tomás Moro, Hobbes, Spinoza, Locke, etc., 

abordaron el problema de la SOCiedad, pero al Igual que los filósofos 

griegos le dieron un enfoque político o ético. 

De la antenor conSideración podemos reafirmar, que si bien es cierto, que 

estos estudios se ocupan de la sociedad, no podemos sostener que sean 

SOCiológicos en toda la extensión de la palabra, para que tuviera tales 

características, se tendrían que separar al estudio de la sociedad de todo 

elemento politico y étiCO, Y tener un objeto propio. 

Para que se tratara el problema de las relaciones sociales desligado de 

toda problemática ética o política, tendrían que pasar las revoluciones de 

Europa en los siglos XVII! y XIX, en donde se empezaba a poner de 

manifiesto la importancia de la estructura social ya que, el sólo estudio del 

Estado no aplicaba el entendimiento de la SOCiedad. 

5 BARRAGÁ"', REt\É: BosquejO de una SociOlogía del Derecho. Editonal U;-"'AM Méxlco 1965 
P 20. 
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Dentro de este contexto debemos aclarar que la Sociología tiene en sus ./ 

inicios de ciencia con características sistemáticas. fuertes vincules con la 

filosofía, y en particular con el idealismo del último tercio del siglo XVIII, 

siendo su máximo representante entre otros, Hegel. 

Es asi que a principios del siglo XIX, Hegel en su obra "Filosofia del 

Derecho", hará la distinción entre la sociedad como organización 

espontánea y el Estado como organización juridica. Para dicho filósofo, la 

sociedad tenía tres momentos' 

A) "La mediación de la necesidad y la satisfacción del 
Individuo con su trabajo y con el trabajo y la satisfacción 
de :as necesidades de todos los demás, constituyen el 
sistema de las necesidades". 

B) "La realidad de lo universal aqui contenida, de la libertad 
y de la defensa de la propiedad mediante la 
administración de la justicia". 

e) "La prevención contra la accidentalidad que subsiste en 
los sistemas y el CUidado de los Intereses particulares en 
cuanto cosa común por medio de la policía y la 
corporación" 6 

En su obra, muestra una interrelación entre la sociedad y el derecho, dado 

que dentro de la concepción hegeliana, el punto medular de la constitUCión 

del derecho y la sociedad es la propiedad. Pero a pesar de esta relaCión. 

Hegel, tiene la influencia del ideal filosófico, en la vinculación derecho y 

sociedad se ve determinado por la aspiración del espíntu absoluto, que 

qUiere reconocerse como tal. Es asi, que en su explicación del Estado y la 

sociedad, mezcla Un concepto estrictamente filosófico, 

De esta manera, si fenómeno sociai es abordado desde una postura 

filosófica y más estrictamente dentro de la filosofía de la historia. Entre los 

6 HEGEL, FEDERICO: Filosofía de! Derecho, Tr. Angélica .\1ontero. Editorial Juan ?ablos 
MéXICO, 1980 P liS. 
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representantes de ia filosofía de [a historia están Schelling y Hegd. Dicha 

posición, buscaba el sentido último de! acontecimiento histórico, pero 

subordinaba e[ fenómeno social a [a actividad desplegada de un espírítu, 

que venía siendo una realidad subslante, distinta de [os individuos y 

protagonistas verdadera de [a historia. A pesar del contenido filosófico, 

contribuye a [a formación de la Sociología y así [o dice e[ sociólogo T. B. 

Bottomore' "A principios del siglo XIX, la filosofía de la historia ejerció una 

gran influencia intelectua[ gracias a las obras de Hegel y Saint Simón. De 

estos dos autores parten [os trabajos de Marx y Comte y, algunas de [as 

[íneas más importantes de la Sociología moderna".' 

Es con Comte que se Inicia e[ análisis científico de [a sociedad. Dicho 

pensador la consagró como una disciplina científica, creando incluso su 

nombre "Socio[ogía". Advirtiendo, que Augusto Comte utilizó primeramente 

para denominar a ésta ciencia como física social, creando 

posteriormente la palabra que hasta en la actualidad se conoce. 

En Comte podemos encontrar una peculiaridad muy slngu[ar, y es que, 

profesionalmente es un matemático, pero no se dedica a su profestón, sino 

que hace filosofía y dentro de su concepción filosófica Incorpora a la 

SOClo[ogía 

En su pensamiento también encontramos una situación muy especial, ya 

que níega todo lo que en ese momento se entendía por filosofía, afirmaba que 

e[ único conocimiento es el percibido por [os sentidos, negando de esta 

forma todo contenido metafísico y de especulación. E[ único conocimiento 

cierto era e[ de [os fenómenos sensibles, y dentro de esa perspectiva 

realiza una jerarquización de ciencias, entre [as cuales se encontraba [a 

sociología. 

7 BOTTOMORE. 1.8 : IntrodUCCIón a la SOCIOlogía Tr lord¡ Solé-TUfa Edttonal Pettmsula 
España, 1974 p.18 
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De esla manera Augusto Com\e que en su d,ra "Curso de Filosofía 

Positiva", empezara a usar el nombre de Física Socia! que quedaría 

plasmada en sus trabajos de Filosofia Política, pero que, al llegar a la 

lección 48, da entrada al térmíno Sociología, que tendría mucha aceptación 

en el futuro, díciendo: "Creo deber arriesgar desde ahora este término 

nuevo exactamente equivalente a mi expresión ya introducida, de física 

social, a fin de poder designar con un nombre úniCO a esía parte compleja 

de la filosofía natural que se refiere al estudio positivo del conjunto de leyes 

fundamentaies propias de los fenómenos sociales". B 

Así nace \a Sociología. Pero como toda ciencia que nace. se encuentra en 

una etapa de desorientacIón, lo que provocó que tomara diversos caminos, 

no olvidando los prinCipios y fundamentos establecidos por su fundador. De 

tal manera, que las diversas comentes sociológicas del siglo pasado, 

siguieron aplicando los postulados de Comte. Al respecto, conviene 

mencionar la clasificaCión realizada por el filósofo francés, que fue 

elaborada siguiendo un orden de complejidad creciente y de generalidad 

decreciente, ordenándose de la siguiente manera: 

1.- MATEMÁTICAS 

2- ASTRONOMÍA 

MORAL CIENCIA SUPREMA 3 - FÍSICA 

4- QUÍMICA 

5.- FISIOLOGÍA 

6- SOCIOLOGÍA 

Comíe realiza la siguiente explicación: "La primera ciencia considera los 

fenómenos más generales, los más simples, más abstractos y los más 

alejados de la humanidad; inftuyen sobre todos los otros sin ser Infiuidos 

por ellos, los fenómenos considerados por la última Sociología son, por el 

contrario, los más particulares, los más complicados, los más concretos y 

~ A Y ALA FRANCISCO op el!. p 6. 
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los más directamente interesados Da"ra el hombre; dependen más o menos 

que todos los precedentes, sin ejercer sobre ellos ninguna influencia"? 

Esto ocasionó que, a la Sociología se tratara de entender y explicar a través 

del cálculo matemático, de la geografía, del aspecto físico-químico, de la 

biología, y de la psicologia. 

Así, encontramos que las diferentes escuelas en el siglo pasado, trataron de 

encontrar un factor único que expticara todos ¡os fenómenos soaales. Por 

ejemplo, tenemos las siguientes escuelas: La escuela socIOlógica que 

determinaba como factor único el aspecto físlco-{juímico sustentada por Carey y 

OstNald, La escuela que sostiene que la sOCledad era un organlsmo, tendencia 

que aparece con Cemte y que es continuada por Spencer, Lelienfeld. Sch¿fte y 

Worms, La escuela que sostenía que el medio geográfico era el único factor 

determinante siendo sus representantes Bucke, Ratzel, Le play: y hay quienes 

pensaron Que el factor económico era el determinante siendo su máximo 

representante Cancs Mao<, sobre este particular, existen reservas tratadas con 

cuidado, en el capítulo cuarto del presente trabaJO. Las comentes antes 

mencionadas tienen un común denomInador. en que coinCIden al señalar un 

factor determinante, como única causa mediante la cual explicabar, todos [os 

fenómenos de la sociedad 

Pero, a pesar de la gran diversidad de escuelas, la SOCiología no 

encontraba el camino que la ubicara como ciencia social. Así transitaría 

todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, estará representado 

fundamentalmente por Durkheim. La importancia de éste, no radicará 

precisamente en su concepción sociológica, sino en la apertura que le da a 

la Sociología de vincularse con otras ciencias "Muchos investigadores 

íranceses, de las más diversas disciplinas, fueron ¡nnuidos y estimulados 

por la obra de Durkheim: Davy y Lévy-Bruhl, en derecho; F. Simiand, en 

9 HOFf\1AN EUZALOE, ROBERTO: SOCIología del Derecho Ed<,onal POITúa ~~e\ ~0" 1975, P 
8. 
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economía; Mauss, Pi,'Anlropología; Marx Bloch y Granel en Hístoria; Conen 

y MeHlet, en iinguística, para mencionar sólo a los más destacados" .10 

Aún con la aportación de Durkhelm, la Sociología no se había definido 

como ciencia social. La misma se definiría a principios de este siglo. 

La Socio logia de este siglo se inicia con Jorge Slmmel. Para dicho 

sociólogo, la Sociología dejará de ser una ciencia natural y adqumrá un 

matiz cultural. Esta transformación se ¡nida mediante una crítica a la 

concepción que se tenía sobre la Sociología, manifestando, que sus 

antecesores se dejaron llevar por la admiración de los grandes fenómenos 

como el Estado, la economía, la religión, etc., y tratar de estudiarías 

científicamente sin antes haber analizado el hecho social. Para Simmel, el 

hecho social era la base de toda irvestlgaclón socia!: "así como er biólogo 

no pudo conocer los grandes órganos corpóreos hasta saber lo que eran 

sus elementos, células y tejidos, asi el sociólogo no entenderá la vida 

social hasta conocer sus elementos irreducttbles". 11 El elemento social en 

Slmmel se caracterizará por ser la forma en que los hombres se relacionan 

y obran entre sí, lo que denominará como formas de SOCialización. Estas 

formas tendrán diferentes variantes como [a de dominación, concurrencia. 

Imitación, lucha, diVISión del trabajo, etc. Estas formas tienden a adqUirir un 

contenido, lo constituirá una InstitUCión social. Ejemplo de lo aoterior, lo 

podemos encontrar en el Estado, la IgleSia, etc., que serán los contenidos 

de las formas de subordinación. De igual manera establece, que estos 

contenidos pueden ser diversos. Es por ello, que el objeto de la Sociología 

serán estas formas de socialización, que corresponderán a un número 

indeterminado de hechos sociales. DejandO que las clenclas sociales 

particulares o especiales se ocuparan del estudio de los contenidos. 

La Sociología se ocupará del estudio de los hechos culturales, debido que 

la sociedad en su desarrollo, es producto de una cultura. 

o BOTTOMORE, T B op. Cit., P ::!3. 
l' BARRA.GÁN. RENÉ. op GI!. p. 27 
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Se ha descrito brevemente la trayectoria de la ciencia sociológica, desde lo 

que presumiblemente se pueden considerar como sus antecedentes hasta 

llegar a la configuración de la misma. Dentro de esta trayectoria, sólo 

hemos mencIonado algunos precursores, por (o que en este apartado 

abordaremos el problema de los precursores de la Sociología y 

específicamente de la Sociología Jurídica. 

En el Imcio de este estudio establecimos que, nada nos autoríza hablar de 

una Sociología ya sea de Platón, Aristóteles o de cualquier otro pensador 

en la histona, y que sí se tratara de obtener de sus concepckmes 

respectivas un sistema sociológico nos conduciría a un anacronismo y una 

desvlriLlación de sus concepciones. Pero a pesar de dicha situación, el 

hecho de transportar a todo estudio que verse sobre la sociedad, y que 

esté fuera de los estnctos márgenes de la disciplina constituida, puede ser 

válido. hablar de precursores de la ciencia sociológica. Es por ello, que se 

puede remitir a pensadores cuyas obras aportan elementos decisivos en el 

campo de la Sociología, ya sea en su prefiguración o constitución ce la 

misma 

Al respecto, cabe señalar que. en la historia del pensamiento humano casI 

la mayoría de los filósofos se han ocupado de la sociedad. Esta sItuación 

ocasiona que se pueda señalar una infinidad de precursores. Pero se 

puede encontrar una Ilmitante, misma que estará determinada por la 

corriente que siga el investigador que realice el estudio. Lo que provocará, 

que haya discrepancias entre los investigadores sobre los precursores, y 

as( ten.emos que: ~ La mayoría de los autores buscan los precursores de \a 

Sociología objetiva en los síglos XVII y XVIII; Paul Barth se remonta a 

Platón y charles A. Elwood y Ernesto Quesada se refieren a los primeros 

legislaoores: Hamurabi, Manú y a los pnmeros poetas Hesiodo y 



Homero" .12 Lucio Mendieta y Núñez inicia su estudio de los precursores con 

los oresocráticos y al mismo Cornte, quien fue e! fundador de !a Sociología, 

determinó entre los precursores a Aristóteles. 

Ahora bien, se puede señalar que todos los pensadores desde Manú, los 

presocráticos, pasando por Platón, Aristóteles, Lucrecio y hasta los más 

Inmediatos como Juan Bautista VICO, Montesquieu, Hegel, Saint Simón, 

etc., son admisibles como precursores, ya que ofrecen estudios sobre la 

sociedad, en los que hacen aportes para la configuración de la Sociologia. 

El hecho, que determinado Investigador en su estudio señale u omita a un 

determmado pensador, se deberá a la corriente que él adopte. 

También en el campo de la Soclologia Jurídica, es difícil precisar con 

exactitud sus precursores Esto es debido a la complejidad que guarda el 

objeto de la Sociología Juridlca. 

La complejidad del objeto de la Sociologia Jurídica, radica en que, el 

derecho dentro de la sociedad fue resultado de una necesidad. Su 

surgimiento no fue determinado por un autor precIso, más bien debemos 

apuntar que el surgimiento del derecho obedece a las caracteristicas que 

adoptaran las comUnidades humanas, es decir, que la complejidad de ellas. 

los llevó a crear una institución que ordenara sus propias relaciones, en 

una fecha que ha quedado en el olvido. Es dentro de las comunidades que 

se crearan las normas mismas que se caracterizarán por ser justas, 

injustas, valiosas, disvallosas, etc., Es en relación a estas normas, que los 

actos humanos guardan una postura, ya sea de cumplimiento, 

incumplimiento, violación, tergiversación, etc., y por otro lado, el derecho se 

manifestará en la influencia que eje:-ce sobre los hombres, ya sea 

haciéndoles mejores o peores y de igual manera repercutirá en la sociedad, 

siendo motivo de armonía, paz y de seguridad o bien SI es causa de la 

,2 ELIZOi\"'DI, ROivL\N. Las GrandeS bcuela~ SOCIOlÓgiCas. Edltonal El Ateneo. Argentma, 194 ¡ 
P 35. 
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existencia de ccnflictos y guerra entre los hombres. Ahora bien, la 

investigación de dicha situación no aparece con la Sociología jurídica, sif'"'lo 

que la misma la encontramos desde la aparición del fenómeno. Las 

primeras investigaciones se caracterizaron por una ausencia metodológica 

y unida a instituciones de cada sociedad. Es por ello, que las 

investigaciones sobre la relación derecho-sociedad, pasará por diferentes 

etapas que se encuentran en la evolución del devenir histórico, y asi lo 

encontramos: 

a) Que dicha función la realizaron los primeros profetas, 
magos y hechiceros a través de una revelación legal 
cansmática, posteriormente; 

b) Lo realizarán los notables legistas que se basaban 
primordialmente a través de la tradición, y después; 

c) Por los juristas, que harán una elaboración sistemática 
del derecho." 

De ahí, que se pueda sostener, que la investigación soclojurídica se 

encontraba de manera incipiente y primitiva en las primeras aplicaciones 

del derecho por parte de los magos o hechiceros. Pero, sin embargo. no 

podemos ubicar a estos intérpretes del derecho como precursores de la 

ciencia sociojurídica. La razón es obvia, y es que, aunada a la carenCia 

metodológica, no hay un rastro escrito que nos permita valorar sus 

mvestigaciones desde una perspectiva clentifjc8. 

Por eso, los estudiosos sólo se remiten a las investigaciones escritas por 

los grandes pensadores en la historia. 

Sobre los pensadores que nos dejaron un legado escrito, los soclojuristas 

no se han puesto de acuerdo a quienes denominar como precursores de la 

Sociología Jurídica. Hay autores como Gurv'J\ch que señala como 

3 Véase como SANCHEZ AZCONA. JORGE, 10. Aborda de manera af'lplla en SI. obre. 
"Normativldad SOCial" EdltonallF.'i:,\,'ví MéXICO 1983. p. 40-52 
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precursores a Aristóteles y Montesquieu; Bottomore indica: "puede decirse 

que la Sociología del derecho empieza con la obra de Montesqule:..:",14 

Treves señala [a Importancia de Arlstóte[es y Montesquieu, pero dice: 

"Tomo como punto de partida e[ periodo que precede inmediatamente a[ 

surgimiento de [a Socio[ogía ... "" por [o cual, ubica como precursores a [os 

lusnatura[istas Savigny. Bentham y Carlos Comte. La dificultad de 

determinar a un pensador como precursor de [a Sociología Juridica, estriba 

en que, casi [a mayoría de [os pensadores en [a historia se ocuparon de 

realizar un estudio del derecho, en relación con la sociedad. 

Al respecto, Gurvitch señala Que hay autores que se mclinan por la 

Sociología Jurídica espontánea, que puede oponerse a [a Sociología 

metódlca ... "16por no tocar los mismos puntos. 

La Sociología Jurídica metódica se ocupará: 

a} Dc resolver el origon y génesis de! derecho: 
b) De [a re[aclón del derecho con [os fenómenos socla[es: 
c) De la tipología jurídica de [as agrupaciones" 

Dentro de este contexto, Aristóteles y Montesquieu se acercaron más, en 

sus trabajos, a ;a Sociología Jurídica metódlca. 1B 

La SOClo[ogía Jurídíca espontánea se ocupa sólo de uno de [os problemas 

antes mencionados, además de Que dichas investigaciones se les une una 

finalidad como e[ establecimiento de un ideal social, de una filosofía 

relativa, realista o económica del derecho. Dentro de este marCO son 

ubicados a pensadores como Grocio, Savlgny, Quesnay, Proudhon, etc. 

[4 BOTTOMORE. T B. op. CiL p. 239. 
lS TREVES, RENATO: Introducc¡ón a la Soc¡.11ogia del Derecho, Edltonal Taurus. ~adnd 1978 
p 22 
16 GURVlTCH, GEORGES. Elementos de S",¡ologÍa JurídIca. Tr José M CajlCl:r.. Pueb\a l.948 
p 45. 
·7 Véa:.>c GURVITCH, GEORG ES. op. CIt. P ..:,5 
IIi Ibldl:rn p 45 
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Precisando un poco más, podemos advertir que Aristóteles y Montesquieu 

tienen ei mérito de haber hecho un análisis del derecho tomando en 

consideración los probiemas antes mencionados, y cuyo único defecto será 

el de ubicar al Estado como legislador de toda estructura sociojurídlca. 

Mientras tanto, los pensadores como Leibnitz, Quesnay, Proudhon, etc., no 

plantean los problemas de una Sociología Jurídica, pero, Sin embargo, 

hacen avanzar considerablemente, de una manera espontánea, las 

investigaciones relacionadas a la tipología jurídica de los grupos sociales. 

Estos autores pensaban pararelamente al orden Jurídico existente, se 

oponían una concepción pluralista de órdenes sociales equivalentes que 

engendran su propio derecho y que los distintos grupos sociales era fuente 

de una estructura ¡uridlca autónoma y específica. 

Asi se desarrollarán las Investigaciones sobre la relación derecho-soCiedad. 

Es a finales del siglo XIX, que la Sociología Jurídica se configura como 

cíencl2. El carÁcter de CIenCIa se la dará Emlilo Durkhehl1_ Este autor en 

sus estudios, partirá de la siguiente premisa, que hay una uniÓn Indisoluble 

entre derecho y sociedad. "La vida SOCial --Dice- donde quiera que tenga 

una eXistencia duradera, tiende ineVitablemente a tomar una forma definida 

ya organizarse: el derecho no es otra cosa que esta misma organización. es 

lo que tiene de más estable y de más preciso. La vida general de la SOCiedad 

no puede extenderse a ningún campo sin que la vida jurídica la siga en el 

mIsmo tiempo y en las mismas relaciones" ,19 De esta manera, afirma la llnión 

entre el derecho y SOCiedad, además de establecer que el derecho es el 

símbolo visible de la solidandad social. Ahora bien, para peder analizar los 

diferentes tipes de solidaridad, es necesario estudiar las dos diversas 

especies de derecho: la primera se constituye por reglas que contienen 

sanciones represivas que impiican ia reprobación de la sociedad en su 

totalidad y que demandan el castigo por los ilícitos, y la segunda está 

,9 TREVES, RE"\"ATO. Introducción a la SOCiología Jurídica Ir. Manuel Aticnza Id'lOnal T 2l:rJs. 
Madnd, 1978 p 52 
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constituida por reglas que contienen sanciones restitutivas que manifiestan la 

exigencia, el restablecimiento de las cosas y una reparación de los daños. A 

estas dos formas juridicas les corresponde dos tipos de sociedad o 

solidaridad; de un lado la solidaridad mecánica, donde se manifiesta una 

semejanza entre los individuos y que "es únicamente en que la persona 

individual resulta absorbida por la persona colectiva".20 Por otro lado, la 

solidaridad orgánica, que presupone una diferencia entre los Individuos, que 

es ocasionado por la división social y esto sólo es "posible únicamente SI cada 

uno tiene un campo propio de acción y, en consecuencia, una personalldad".2í 

A cada tipo de solidaridad le corresponde una estnuctura social específica; por 

un lado, la estnuctura de las sociedades primitivas, que tienen la característica 

de estar constituidas por un conjunto de impresiones semejantes y 

homogéneos, por otro lado, la estructura de las sociedades evolucionadas, 

que se constituyen en base a la eXIstencia de diferentes sistemas de órganos, 

los cuales tendrán una funcIón específica 

Así se InicIa un estudIo del fenómeno derecho-sociedad, a través de una 

disciplina clentifica como lo será la Sociología Jurídica. 

~0 Ibídem. p 5: 
. Ibídem p 52 
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u SU IMPORTANCiA COMO AUXILIAR DE LA CIENCIA DEL 
DERECHO 

El derecho como todo objeto perteneciente a la realidad, puede ser matena 

de estudio tanto para la ciencia como de la filosofia. De ahí, que las 

dilerentes disciplinas del conocimiento, puedan convertir el objeto derecho, 

en un tema de Interés teórico, ya sea preguntándose por alguno de sus 

atributos o por la relación que tiene con otro objeto. 

Inicialmente, el derecho lue abordado desde un punto de vista filosófico y 

posteriormente desde un punto de vista cientinco. Ejemplo de lo anterior 

serán los estudios realizados por Platón y Aristóteles, que los hicieron 

desde un aspecto filosófico; y los primeros estudios realizados por parte de 

les jUristas romanos que le dieron un carácter sistemátíco al estudio 

juridico. 

Actualmente el derecho es abordado por parte de las siguientes disciplinas: 

1.- La ciencia del derecho 
2 - La filosofía del derecho 
3.- La ciencia del derecho comparado 
4 - La psicología del derecho 
5.- La historia del derechp 
6.- La Sociología del derecho 

La Sociología Jurídica es una de las últimas disciplinas en incorpoíarse al 

estudio del derecho. Pero, su incorporación como disciplina jurídica sufrió 

el rechazo por parte de los Junstas que defienden el normatlvlsmo y el 

logicismo jurídico. La oposición por parte de los normativistas y logiclstas, 

ocasionó que en un prinCIpIO la Sociología Jurídica no haya podido precisar 

su objeto ni los problemas que trataban de resolver. 

Al respecto, se puede indicar una razón histórica. Y es que, entre los siglos 

XVII! y XIX, el normativismo tuvo una predominancia, y así lo manifiesta 

acertadamente el teórico francés Jacques Lederq quien dice: "En el, siglo 



XVIII los movimientos del pensamiento se orientaron, primeramente a la / 

reforma social' pero ésta es concebida como Jurídica; todo irá bien, SI se 

establecen buenas leyes; la justicia consiste en que haya leyes justas. El 

siglo XIX se caracteriza, después por el advenimiento del régimen 

parlamentario, y éste será determinado por las asambleas legislativas. La 

primera función del Estado, se convierte en dictar leyes"." 

Pero, el siglo XIX empieza a resentir los efectos de las revoluciones 

acontecidas, provocando que se empezara a tomar en consideraCión el 

análisis de la sociedad A pesar de la consideración de los estudios 

sociológicos, a principios del siglo XX quedaron algunos escépticos como 

los normativistas y logiclstas, que dentro de sus teorías no daban cabida al 

análisIs social. Pero, la SOCiología Juridica ha logrado ubicarse dentro del 

contexto Jurídico, ya que las irwestlgaclones desembocan de una u otra 

manera en una Investigación social, y así lo manifiesta Georges Gurvltch 

quien dice' "Por ello, actualmente nadie se asombrará ni los sociólogos, ni 

los juristas, al comprobar que no obstante tanta desconfianza recíproca, 

los zapapicos de ambos equipos; al cavar cada uno por su lado, sus 

galerías, han terminado por encontrarse (Bougli) y que el lugar en que se 

han encontrado es, preCisamente, la SOCiología Juridica".23 

Después de que la Soclologia Jurídica ha superado todas estas vicisitudes, 

es necesano precisar la importancia que tiene dentro de io. ciencia de) 

derecho, y para este objeto nos remitiremos a las posturas de algunos 

junstas importantes. 

Para el maestro Eduardo García Maynes, existen varías disclplínas que 

estudian el derecho, a las cuales divide en dos grupos: 

2: LECLERQG JACQUES. Introducción 3. las C¡<"ncias Sociales. Tr. José Manuel Gómez EdrCl0nes 
Guadarrama. Madnd, 1966 p. 278 
:'0 GURVnCH, GEORGES Ele:nentos ce Soclr10gía Jurídica. Tr José M. CaJlea Erlitonal Ca)\C2. 
Puebla, 194$. r 13. 
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Al Fundamentales 
B) Auxjliares 

"Al primero, pertenecen, según la opinión dominante, la filosofía del 

derecho y la jurisprudencia técnica; las más importantes del segundo son la 

histona del derecho y la Sociología Jurídica" " 

Dentro de este marco, la Sociología Jurídica es ubicada como ciencia 

auxiliar de la ciencia del derecho. Debemos entender por disciplina auxiliar 

a la que ayuda" ... al jurista en sus estudios acerca del derecho"." 

Define a la Sociología Jurídica como fa disciplina "que tiene por objeto la 

explicación del fenómeno jurídico, considerado como hecho social".26 A 

partir de esta definición da la posibilidad de precisar las diferencias antia la 

ciencia del derecho y la Sociología Jurídica. Para la primera, el derecho es 

un conjunto de normas; para la segunda, el derecho es tomado como un 

fenómeno sodal que debe ser explicado de la misma manera en que Son 

explicados los acontecimientos sociales 

A partir de estos presupuestos, considera a la Sociología Jurídica C0[:10 

una discíplina que se desentiende del aspecto normativo del derecho para 

abordarlo como hecho, es decir, "como una de las formas de manifestación 

de la conduela humana Así, por ejemplo' cuando se Investigan las causas de 

la positlvldad del derecho, las relaciones entre el derecho legal y el 

realmente vivido o las condiciones de nacimiento, desarrollo o extinción de 

la costumbre, se hace Sociología Jurídica".21 

:-' GARClA MA YNES. EDUA.Wü IntroduCc¡ón a.l EStU¿10 del Derecho. EdItorial Porr.lu, 19':9 
1) ¡ \3. 
:5 GARCIA MA YNES. EDUARDO IntroduCCión al EstudlO del Derecho Editorial ForTÚa. Mé ... co. 
\979 p. \55. 
:., Ibíderr. tJ 159 
:; Ibídem p 159. 



Establece como su principal función, el de estableC8,-'los elementos 

comunes en ias relaciones jurídicas, sin remiürse al derechc positivo, y 

concretarse al estudio de los elementos privativos de cada relación con 

referencia a sus causas y sus efectos. 

El maestro Luis Recasens Siches establece, que para entender a la 

SOCiología Jurídica, es necesario diferenciar el objeto de esta disciplina en 

relación can otras disciplinas jurídicas, y así lo afirma más claramente, 

cuando dice: "Para entender con claridad y precisión qué es lo que la 

Sociología del derecho estudia, conviene diferenciar rigurosamente el 

objeto de esta disciplina frente a los respectivos propósitos de otias 

disciplinas que se ocupan también del Derecho, a saber: la ciencia jurídica 

dogmatica ° técnica, la filosofía del derecho y la historia del derecho"." 

La ciencia dogmática o técnica realiza el estudio del conjunto de normas 

que conforman el derecho vigente, tomando en consideración que dicha 

normas contienen un conjunto de postulados normativos que tratan de 

regular la vida social, y al respecto dice: " ... tiene esencialmente un 

propósito practico, a saber, el propósito de averiguar qué es lo que el 

derecho vigente determina para una cierta situación social; es decir, 

Indagar los deberes y derechos de una persona, hallar la solución para un 

problema práctico, decidir sobre una controversia o conflicto".29 

La filosofía del derecho estudia la esencia de lo jurídíco, de los criterios que 

operan más allá y por encima de las normas jurídicas, y de las directrices 

para corrección, modificación y replanta miento del ordenamiento jurídico. 

La historia del derecho que se ocupa del estudio del derecho positivo, 

como un conjunto de normas jurídicas que tuvieron vigencia en otras 

épocas, pero que en la actualidad ya no tienen vigencia. 

"RECASE~S SIC--IES, LGIS SOCIología. Edítonai Pomía MéxlCO, 1963 p.578. 
N ibídem. p. 580 
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Establece, que mientras que en ia ciefléia jurídica, el derecho aparece 

como un conjunto de significaciones normativas, dentro de la Sociología 

Jurídica aparece como un hecho social, que es efecto de otros hechos 

sociales, y se halla en interacción con otras formas colectivas; y, además, 

una vez ya constituido, el derecho aparece como una fuerza social que 

actúa a modo de faclor conftgurante de la colectividad y que produce 

efectos sobre otras manifestaciones de la vida social". 30 

Indica, que hay una necesidad por parte del legislador de conocer la 

ciencia sociológica, esto en razón de que todas las sociedades humanas, 

aparte de las regularidades presentadas al exterior, tienen procesos 

internos Esto posibilita que se pueda adecuar una ley can la realidad. Y 

esta adecuación es factible si se conoce a la realidad concreta que se va a 

legislar, y esto implica que se conozcan las leyes fácticas, sus acciones y 

reacciones propias, sus resistencias y sus fuerzas específicas 

Para Georges Gurvi!ch, la Sociologia juridica resulta Indispensable no sólo 

para el trabajo práctico del jurista que aplica el derecho concreto, sino 

también en el estudio de la ciencia del derecho. Y dice: "En efecto esta 

disciplina busca los simbolos juridicos, es decir, las significaciones Juridlcas 

válidas para la experiencia de cierto grupo, en determinada época y trabaja 

por el establecimiento de un sistema coherente de estos símbolos 

partlculaím6nte importantes para el funcionamiento de ios tribunaies" .3' 

De lo anterior, podernos desprender que la Sociologia Juridlca es "na 

disciplina auxiliar de la ciencia del derecho, que estudia las relaciones 

juridlcas dentro de la realidad e investiga una amplia gama de relaCiones 

sociales que se conectan con los problemas que plantea la existenCia del 

derecho. 

30 Ibídem 0.581. 
}l GURVITCH, GEORGES. op. cit., p. 16 
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Ahora bien, los tratad~'3tas mencionados, no son los únicos que han 

Indagado sobre ia naturaleza de la Sociología Jurídica, ya que hay muchos 

más teóricos sobre la materia, dándole de esta manera una gran riqueza a 

la doctrina socio-jurídica. Pero, a nuestra consideración, la doctrina de 

Gurvitch, 11a sido la que más ha profundizado sobre el campo de la 

Sociología Jurídica, y es que, no sólo se ha concretado a la naturaleza de 

la Sociología de! derecho, sino que ha tratado de descnblr sus orígenes 

mediante la Sociología genética: los diferentes tipos de derecho a través de 

la Sociología diferencial y la relación derecho y sociedad a través de la 

microsodo{og¡a. 
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1.4 CON';¡::PTUAUZACIÓN DEL DERECHO Y SU DIVERSIFICACiÓN 
EN UNA DE SUS RAMAS (DERECHO PENAL). EL DERECHO 
PENAL Y SÜ RELACiÓN CON L4.S DEMÁS RAMAS DEL 
DERECHO 

La sociedad, es por demás sabido, una forma de vida natural y necesaria 

para el hombre, en la cual es necesario un ajuste de las funciones y de las 

actividades de cada Individuo, que haga posible la conVivenCia eVItando y 

resolviendo confiictos y fomentando la cooperación. En razón de lo anterior, 

si el hombre ha de vivir en sociedad para su conservación y desarrollo, es 

claro que para llenar sus propias neceSidades y para lograr la satisfacción 

de sus exigencias colectivas, deberá constituir el orden jurídico 

estableciéndolo, como conjunto de normas que regulan y hacen beréfica la 

vida común. 

"EI Derecho, entonces, desprendido de la propia naturaleza de la sociedad 

significa un conjunto sistemático de costumbres y de disposiciones 

obligatorias que rigen a los individUOS y a la comunidad, determinando un 

orden justo y conveniente; por ello y a despecho de quienes qUisieron ver 

exclusivamente en la palabra "Derecho" un parentesco de etimología con lo 

recto o lo moral, ha sido necesario reconocer que dirigido, directo o 

"derecho", no es Sino un participio del verbo "dlrigere", que por su raiz del 

sánscrito. rj. Significa regir o gobernar, por lo que Derecho es, pues, un 

instrumento de gobIerno de la sociedad cuya vida estructura y ordena" .32 

Naturalmente que como producto humano, el Derecho ha tenido un 

prinCipio, y éste es el prinCipio de la Costumbre, acto repetido que viene, a 

ser sancionado por la complacencia de los demás individuos componentes 

de un determinado grupo social, y al ser esto así, nos encontramos que el 

derecho tiene sus fuentes forrnaies, tanto en la ley como en la costumbre, y 

~21GNAClO VILLALOBOS . Derecho Penal MeXICano". Editorial Porrua. MéXICO j 9- 5. él 15 
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/ por otro lado, encontramos sus fuentes reales en la esencia misma de la 

norma. su sustancia móvH o ftnaltdad que tiene por objeto realizar la 

Justicia. 

La Ley, no es sino una manifestación exiema del Derecho y como es 

Imposib[e que una so [a norma agrupe todo e[ Derecho, en virtud de que [as 

relaciones humanas son mú[tlp[es y complicadas, [as leyes se agrupan 

según las situaciones que reglamentan, formando así cuerpos similares, 

llamados instituciones. Según su manifestación externa y visible, el 

Derecho es escrito SI se encuentra en leyes que se ubican en textos y que 

solamente podrán ser modificados mediante un procedimiento legislativo, ° 
bien un Derecho consuetudinano, cuando [a reintegración en falla: en un 

mismo sentido es e[ mandamiento legal, y SI el Derecho se refiere 

exclusivamente a normar las relaciones sociales entre particulares, 

entonces nos encontramos en presencia de normas del Derecho Privado, 

pero SI e[ Derecho norma [as re[aclones del Estado para é[ mismo y para 

[os partlcu[ares, estaremos en presencia de normas del Derecho Público. 

Con e[ progreso de [as ciencias, se han ensanchado conslderab[emente [os 

puntos de vista de [a lucha contra [a de[lncuencia y de [os medio de 

defensa. Se ha superado [a idea tan estrecha de que [a pena representaba 

todo el caudal con que contaba la sociedad para prevenir y reprimir [os 

delitos de los miembros, el punto de vIsta propio dei Derecho penal se ha 

estrechado cada vez más can [as otras ciencias y discip[lnas, [as cuales 

son confundir su objeto con el de aquel, representan también aportes para 

[a lucha y prevención de la criminalidad. E[ Derecho Penal, ha sufrido [as 

más imperiosas acometidas, y esto, ha Infiuido a veces en buena medida y 

otras veces, para oscurecer o confundir su teoría. 

La rama del Derecho que cor.stltuye [a referencia del presente trabaJO, era 

frecuentemente expuesta por [os juristas Ita[ianos con [a denominación de 

Diritto Criminale (Derecho Criminal), asi por ejemplo Gionanm 
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Carm¡agnani, escribió su obra de "Elementi di Diritto Criminale", Francesco 

Carrara, el maestro de [a "Escuela Toscana" no sóio lo escribió "Programa 

del Corso di Diritto Crimina[e", sino que recopiló sus trabajos, discursos y 

defensas, bajo la rúbrica de Opusculi di "Dirítto Criminale",33 

Sin embargo y contrastando con ese lenguaje de los toscanos, Enrico 

Pessina, expositor de [a "Escuela Napolitana", expuso su sistema bajo el 

título de "Elemen\i di Diritto Penale", De \al manera que en el esplendor de 

la Doctrina italiana ya aparecen empleadas las palabras "Criminal" y 

"Penal" para denominar esta materia iurídica, dicho blfurcamiento 

lingüístico, también se observa en los franceses y alemanes de la misma 

época, Por el contrarío los autores españoles, ya en e[ siglo XIX emplearon 

únicamente la denominación de Derecho Penal.34 

En los últimos tiempos y hay en dia, comenzando por los junstas Italianos y 

alemanes, se ha impuesto como denominación de nuestra materia, la del 

Derecho Penal (Dlritto Penale-Strafrech\), Sm embargo, todavia algunos 

autores de calidad, especialmente los franceses, continúan utilizando el 

titulo de "Derecho Crimina!", 

En Latinoamérica a partir del siglo XIX, la gran mayoria de los autores 

adoptaron la misma nomenclatura que los españoles para referirse a la 

rama jurídica, materia del presente tíabaJo, es decir, Derecho Penal así por 

ejemplo, Jiménez de Asúa define al Derecho Penal como un ", conjunto de 

normas y disposiciones jurídlGas que regulan el ejercIcIo del poder 

sancionador y preventivo del Estado, estableciendo e[ concepto del delito 

como presupuesto de la acción estatal, asi como la responsabilidad del 

sujeto activo, y asociando la infracción, a la norma una pena finailsta o una 

medida aseguradora"," 

33 EnCIclopedia Jurídica Omeba.. Tomo VII, Buenos Aires, Argentina 1985. p 923 
'\4 O)) oL P 923 
35 srY,ÉNEZ DE ASÚA. "Tratado de Derecho Penal" Tomo L p 338 Buenos -\lres -\rgentma 
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Por ser una rama jurídica, no es otra cosa que parte de una definición 

general del Derecho, la cual a su vez SI es correcta, enumera también !a 

sanción y por ende estará tácitamente abarcada la sanción punltiva".36 

Considerando lo anterior, Jiménez de Asúa, hace referencia al concepto de 

Derecho que en castellano expuso James Goldschmidt· "Es el conjunto de 

normas generales e inquebrantables, producidas por la cultura de una 

comunidad e inspirándose en la idea de la justicia, las cuales para 

posibilitar la coexistencia de los hombres, les imponen deberes de hacer u 

omitir típicamente correlativos con derechos, señalados regularmente 

contra la violación de los deberes, una represión de la comunidad 

organizada. 37 

IgnaCIO Vlllalobos define el Derecho Penal como "una rama originaria y 

genuina del Derecho Público Interno, cuyas disposiciones se encaminan a 

mantener el orden social. reprimiendo los delitos por medio de ias penas" 38 

"El sujeto de atribución del Derecho penal es el mismo Estado, se trata e 

una rama del Derecho Público, y puesto que sólo norma las relaciones 

entre un Estado y los Individuos que lo forman y no las relacior.es entre dos 

o más Estados, es evidente que debemos clasificar al Dececho Penal, 

dentro del Derecho Público Interno" 39 

El Derecho Penal, consiste en la regulación de las actividades de los 

hombres en sociedad, la especifidad de esa conducta y la finallcad de su 

regulación, le proporciona su carácter propio y su contenido. Visto así, el 

Derecho Penal puede definirse como una rama del Derecho Público, 

determinar los delitos, castigarlos y aplicar medidas de seguridad a los 

autores de infracciones punibles. Esa potestad supone por otro lado, la de 

36 Idem op en .. p. 339. 
,7 JIME0:EZ DE ASÚk op Cit. p. 139 
30 Derecho Perta! \kxlcano. 19i5. \1éxICQ. p :5. 
,~ lbíder.l 
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regular los procedimientos para Imponer la pena y las medidas 

mencionadas, lo cual representa la materia propia del Derecho Procesa! 

Penal. Finalmente la potestad de castigar y aplicar las medidas de 

seguridad de corrección, supone la ejecución de la pena o de la medida 

impuesta, que corresponde a la materia del Derecho Penitenclano 

La cienCia del Derecho Penal es primordialmente, dencia Jurídica, pero 

cuando se estudia el delito, hay que considerarlo también como fenómeno 

social y como una exteriorización de la conducta del delincuente. Y a[ 

estudiar la pena no debe conceptuarse como un castigo, sino como un 

medio del que se va [e [a sociedad para defenderse y subsis!". con el objeto 

de normalizar el orden Jurídico que se ha violado. 

E[ Derecho Penal es una rama del Derecho Púb[,co Interno, como ya lo 

Vimos, pero además es normatiVO, valorativo y finalista, siendo la norma y 

el bien jurídiCO tutelado, las bases sobre las cuales descansa, y su 

naturaleza es primordialmente sancionadora. Es Derecho Público por que 

sólo el Estado esrá facultado para dictar las normas que determinan los 

delitos y las penas de acuerdo con las reglas liberales "nullum cnmer nulla 

paena sine lege", y el delito establece una relaCión jurídica entre el autor 

del delito y el Estado encargado de perseguirlo y castigarlo. 

Es normativo porque toda su base cIentífica, se funda en su carácter de 

norma, en cuanto al ser y el deber ser; es valorativo porque es innegable la 

influenCia de la fi[osofia de los valores sobre él. Y es finalista porque 

necesita tener y tiene un fin, ya que se interesa en conductas, que 

transgreden [as hipótesis establecidas por el Estado. 

Es nuestro Derecho Penal, al igual que el Código Penal, la ciencia del 

Derecho Penal que se ocupa de [os delitos, penas y medidas de segundad, 

tal y como su nombre lo indica, y la especial trata de estas rrismas 
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materias, vistas en forma particular, por ejemplo el robo, homicidio, 

lesión, etc. 

Respecto de los menores infractores y su ubicación dentro del Derecho 

Penal, existe un criterio generalizado por parte de los estudiosos del 

derecho, el cual lo considera fuera del Derecho Penal. 

Así por ejemplo Jiménez de Asúa, al definir el concepto de Derecho Penal, 

señala: " .. han quedado fuera de la definiCión de Derecho Penal las 

medidas educativas que se refieren a los menores, porque éstos salieron 

para siempre del Derecho Penal, y las normas que se aplicarán, no tienen 

como base el delito, sino la necesldad de resociallzar a los niños y 

adolescentes, a fin de que no se transformen en criminales adultos, pero 

todo esto al margen del Derecho Penal"." 

Zaffaronl, por su parte, cOincide en señalar que los menores han salido por 

completo del Derecho Penal, manifestándolo en algunas de sus obras." 

Ignacio Villalobos, por su parte señala' "EI Derecho Penal sanciona los 

delitos por medio de las penas; lo demás, los tratamientos para menores no 

son Derecho Penal, sino un anexo al mismo, pues no se trata de delitos 

propiamente, ni se imponen penas, ni hay "responsabilidad" sino simple 

peligíOsldad, ni aún cuando en aígunos casos se atribuye su conocimiento 

a los mismos tribunales por razones de conveniencia o de oportunidad, se 

ejercitan las mismas atnbuciones, ya que como ha hecho notar 

Carnelutti, ... "en el caSO de un niño o de un demente, se trata de un proceso 

sin litigio y el Juez no provee, frente a dos partes cuyos intereses se 

~D JIMÉNEZ DE ASÚA "La Ley y el Dehto" Editonal Sudamencana 1970. p 17. 
~[RODRÍGUEZ MAl'\ZA;.JERA, "CrimmoIogia de l>knores" EdItorIal PoITÚa. Mb,ICO 1987 
p.355 
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encuentren en pugna, para obtener la composición de los mismos; SinO por 

el contrario. a un solo interés cuya tutela reclama o aconseja su 

Intervención" .42 

Nosotros compartimos esta misma concepción, censiderando que los 

menores sí se encuentran al margen de! Derecho Penal, pero para hacer 

tal aseveración, es necesario determinar que se entiende por estar "dentro" 

o "fuera", tal y cemo señala Rodríguez Manzanera, de lo contrano 

pOdemos llegar a conclusiones erróneas." 

Así pues, es importante precisar que la forma de reacción frente a la 

conducta antisocial del menor, es diferente a la que se presenta en contra 

del adulto, y persigue finalidades en principio diferentes, así mientras al 

adulto se le aplican penas, al menor se le aplica una medida de segundad 

denominada por lo general "medida tutelar". S', afirma que la sanda cel 

menor del Derecho Penal, consiste en que no pueden aplicarsele las penas 

que se imponen a los adultos y que se debe reaccionar en forma diferente, 

esta aseveración es perfecta, y entonces los menores están fuera cel 

Derecho Penal. 

A este respecto, cabe señalar que las medidas asegurativas son parte oel 

Derecho Penal, las cuales tienen como fin prevenir futuros atentados :::e 

parte de ün süjeto qüe ha demostrado estar propenso a ¡'a comisión ~e 

Ilícitos. 

Por otra parte, si sacar a los menores del Derecho Penal, implica su \otal 

impunidad, en el se.1tidó de ausencia de reacción social, entonces estamos en 

la ruptura de la seguridad jurídica y el abandono de la sociedad. "La situación 

es aún peor, si la exclusión de los menores del Derecho Penal, va a contraer 

~c op Clt p ::0 
,c, op Clt, p. 356 
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como consecuencia !a arbitrariedad en la reacción y la limitación de los 

derechos de que debe gozar todo ser humano por el sólo ~echo de serlo".44 

"El Derecho Penal, a partir de Beccaria, fue constituido como la Carta Magna 

de los antisociales, como el Derecho Protector de los delincuentes. El Derecho 

Pena! nos indica el mínimo de derechos y el máximo de reacción que puede 

ejecutarse en contra de determinadas conduelas, plenamente establecidas 

por la ley. En este sentido los menores no pueden estar fuera del Derecho 

Penal, como no podrán ser excluidos del Derecho Procesal Penai, ni del 

Derecho Ejecutivo Penal, ya que no parece lógiCO que pueda haber mayor 

reacción, donde hay menor reproche, ni que se trate peor al menor que al 

adulto. La característica tutelar de la legislación de menores, no puede 

Implicar el olvido de que la misma parte del ordenamiento juridico, y como tal, 

debe proveer a la segundad Jurídica·'.45 

Finalmente y atendiendo a una aSeveraCIón de Zaffaroni" .. .El Derecho de 

1~v1eílores es un ordenamiento distinto del Penai y que se limita a colindar con 

éste para que se le proporcione a través de una suerte de "servidumbre de 

vista" la base en que asentar la aplicaCión de las medidas tutelares, que lo 

diferencian nítidamente del Derecho Penal·'.46 

Podemos concluir que a nuestro cntena es clara \a separacIón entre (os 

menores y el Derecho Penal, en nuestro sistema legislativo. 

En este mismo sentido consideramos que también es evidente la relación 

que existe entre la legislación para menores, específicamente la Ley para 

el Tratamiento de Menores Infractores (antes ley que crea los consejos 

tutelares para menores en el Distrito Federal) y nuestro Código Penal, toda 

vez qUe éste último considem CQmü Lina medida de seguridad a las 

44 op el!, p 357 
45 0p Clt., p. 258 
4(, Citado por ZAFFARONI, RODRÍGUEZ MANZ.-\:--;ERJ\., op. Clt., p. 356. 
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med idas tuteiares para menores, precisamente en el inciso 17 del artículo / .. 

24 de\ TItulo Segundo de su capítuio primero, y no obstante que los 

Consejos Tutelares han cambiado a Consejos para Menores, la función de 

medida asegurativa sigue siendo la misma. 
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CAPíTULO SEGUNDO 

11 LA INIMPUTABILlDAD DEL MENOR. 

2 1 Concepto Sociológico del delito y sus elementos. 

2.2 La Culpabilidad. 

2.3 Imputabilidad. 

2.4 Inimputabilidad. 



2.1 CONCEPTO SOCIOLÓGICO DEL DELITO. SUS ELEMENTOS 

Dentro del campo del Derecho Penal encontramos que existen diversos 

conceptos o definiciones de lo que es el delito. para elaborar un concepto 

sociológico del delito. tenemos que partir de la base Inexcusable de su 

contenido humano, entendiendo al hombre como un ser que vive en 

sociedad. y concluyendo en el concepto juridlco, ya que el delito es lo que 

queda recogido y configurado en la Ley. 

Antes de referirnos a los elementos del delito, considero prudente analizar 

algunas definiciones y teorías que sobre el delito han emitido los diferentes 

autores. comenzando por estudiar el significado de la propia palabra Delito, 

la cual deriva del verbo latino "DELlNQUERE" que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero de la Ley 

"Para la Sociologia Criminal, el delito es todo hecho que lesione, dañe o 

ponga en peligro las condiciones de vida individual o social más o menos 

importantes determinadas por el poder político"" 

La escuela positiva consideró al delito como un fenómeno natural y social. 

producido por el hombre, siendo Garófalo, uno de los evangelistas de dicha 

Escuela, quien elaboró un concepto de delito, considerándolo como: " "la 

víolación de íos sentimientos aitruistas de probidad y de piedad en la 

medida media indispensable para la adaptaCión del individuo o la 

colectIvidad" .4$ 

Por su parte, el maestro Carrara, exponente de la escuela Clásica, define al 

delito como "".Ia infracción de la Ley del Estado promulgada para proteger 

la seguridad de los ciudadanos. resultante de un acto externo del 

4-; CARRA.NCÁ y TRUJILLO RAÚL, "Pnncipios de Sociología Criminal y de Derecho Penal" 
p. 31, Esc:.lela Nactonal de Ciencias PolítiCas y Sociales, MéXICO, 1955 . 
.;~ PORTE PETIT CANDAUDAP, CELESTE'-JO "Apuntamientos de: la parte General del Derecho 
Penal" p. 98 Edlt. PoITÚa. Mé\.ICO i987. 
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hombre,positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso." 

Co;otinúa diciendo, qUe el delito no se ha deflnldo como una acción, sin::> 

como una Infracción; por lo que su concepto no se deriva del hecho 

material ni de la prohibición de la ley, considerados aisladamente, sino del 

conflicto entre aquel y ésta, es decir en la relación contradictoria entre el 

hecho del hombre y la ley. En esto consiste tan sólo, el ente juridlco al que 

se da el nombre de delito u otro slnÓnlmo".49 

Por otra parte, es importante señalar que existen dos sIstemas principales 

que realizan un estudio del delito, para llevar a cabo una definición más 

clara del mismo, dichos sistemas son' el unitano o totalizador y el 

atomizador o analítico. Según la corriente unitaria o totalizadora, el delito 

no puede dividirse ni para su estudio, por Integrar un todo o rganlco , un 

concepto indisoluble. 

En relación a la comente unltana y totalizadora, Anlolisel manifiesta. 

", .. para los afiliados a ésta doctrina el delito es un bloque monolítico, el cual 

puede representar aspectos diVisos, pero no en modo alguno 

fraccionable" .50 

En cambio los analítiCOS o atomizado res, estudian el ilíCito por sus 

elementos constitutivos, encontrándonos con definiciones Integradas por 

diversos elementos que varían según la particular concepdón aue sobre el 

delito tengan los diferentes autores. De acuerdo a esto, podemos hablar de 

las teorías o concepCiones, bitómlca, tritómica, tetratómlca, pentatÓmlca. 

hexatómica, heptatómica, en razón del número de elementos que 

concurren para dar la definición respectiva. 

Asf encontramos autores como el maestro Mezger, el cual establece: " ... el 

delito es la acción tiplcamente antijurídica y culpable". Y quien 

49 CARRARA FRANCISCO, Programa del CU!"$o de Derecho Penal, AdIClone~ de ]¡menez de 
Asúa, Reus :!víadnd, 1925, p 115. 
50 ANTOUSEL "Manuale Di Dmtto Penale" 3_l Edlclón, Milán 1955. p. 132 
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posteriormente en otro estudio modifica su definición para quedar del /' 

siguiente modo " .. acto penal de un hacer u omitir de un determinado actor 

antijurídico-típico, personalmente Imputable y sancionado con una pena" .51 

En dicha concepción, el autor en mención nos da una breve definición 

dogmática del delito, ya que en ella contempla gran parte de [os elementos 

del mismo. Desde este punto de vista encontramos [a definición que nos da 

e[ maestro Cuello Calón: "E[ delito es la acción humana, antijurídica, tipica, 

culpable y punib[e"." 

DefiniCión claramente adecuada a [o establecido por los elementos propios 

del delito. es decir, toma cada uno de ellos agregando lo referente a la 

acción humana, señalando a la conducta, la cual reviste una Importancia 

esencial para [a comisión de [os delitos. 

Así encontramos autores como Max Ernesto Mayer, quien en Su teoría 

incluye elementos como [a tipicidad, la antiJuricldad y la imputabilidad, 

definiendo al delito COmo " ... un acontecimiento Imputab[e que corresponde 

a un tipo legal y que es materialmente contrario a una norma de cultura 

reconocida por el Estado".53 

A[ respecto, el maestro Fernando Castellanos establece "En consecuencia 

para nosotros los elementos esenciales del delito son condücra. tipiCldad, 

antijuricldad y culpabilidad"." 

"Para Pavón Vasconce[os sí se acepta, de acuerdo con la teoria de la ley 

penal, que la norma se integra mediante e[ precepto y la sanción, la 

punibilidad es elemento o condición esencial del delito; de otra manera, la 

51 MEZGER. "Tratado de Dere::ho Penal". Madrid 1953, p. 156. 
52 CUELLO CALÓN. "Derecho Penar" 8a. Edición. p 236. 
53 JIMÉ:"JEZ DE ASÚA. op. C!t. Tomo lIr. p. 43. 
,.; CASTELLA.l'<OS FERNA}..1)(). op. eH, p. 132. 
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norma sin sanción deja de ser coercitiva y se transforma en me-cepto 

declarativo sin eficacia alguna" 55 

Debemos entender que dentro de los elementos del delito, el hecho de la 

conducta y la sanción, es decir, que cuando un sUjeto realiza una conducta 

que recae en el precepto determinado por la ley. esta debe ser sancionada 

con una pena previamente establecida A mi particular punto de vista, para 

hacer una definición más clara del mismo, este debe dividirse para poder 

estudiar cada una de sus partes, más sin en cambio encontramos que 

algunos autores consideran al delito como IndiVisible, por constituir una 

necesar'la unidad, es así que el maestro Carrara habla de una "dlsonanc¡a 

armónica". 

Atendiendo a este punto de vista, Cavallo señala: "El delito debe ser 

estudiado desde los puntos de vista orgánico, general, anatómico y 

funciona'" es decir, es obligado estudiarlo antes de su unidad, 

analíticamente en cada una de las notas o elementos que lo componen y, 

por último, en la organización de estos, en las varias formas a través de las 

cuales puede presentarse, debiendo ser estudiado por tanto, desde los 

siguientes puntos de vista imprescindibles y recíprocamente Integrados: 

unitano analítico y sintétiCO" 56 

Después de haber visto diversos conceptos dogmátiCOS de! delito, se 

puede entender que son muy varrados los autores que se refieren al 

respecto y también son muy vanadas las escuelas que lo tratan más sin en 

cambio, debemos considerar que todos parten de un pnncipio ge~eral, el 

cual se refiere a la acción o conducta contraria al Derecho Penal ° 
principios que rigen a la sociedad. 

55 Ibídem 
56 CAV ALLO "D\stntto Penale Parte General" l'\3.po]¡ 1255 
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Es importante abundar en las consideraciones qUf/al respeto señala Porte 

Petlt; "El estudio de los de!ltos en especla!, debe efectuarse aplicándose la 

teoria del delito a cada delito en particular, pues aquella no puede vivir 

aislada, sino en (unción de cada tipO, pues de otra manera, no sería posible 

COnocer la figura delictiva en toda su integridad como elemental exigencia 

dogmática, es decir, analizando metódica y sistemáticamente el delito, en 

cada uno de los elementos constitutivos y en todo lo concerniente a ellos, 

asi como en Su particular aspecto negativo y en sus formas de aparición 

obtenemos una integral visión del delito, una total Imagen de la figura 

delictiva, en particular sin correr el riesgo de una contemplación 

fragmentada, desarticulada y persona!" ,57 

Otro punto de vista nos lo da Landaburu, el cual establece: "Actualmente 

se habla del delito como estructura, basándose en que debe ser conocido 

el delito, en su unidad, por comprensión, sin perjuicio de completar este 

procedimiento mediante el análisis, sin olvidar el carácter estructural del 

delito, ni la fundamentación unitaria de sentido que envuelve al todo y a sus 

partes y que hace, precisamente que el todo sea un todo y las partes, 

partes de dicho todo".5O 

En relación a la existencia de una definición simple, universal y única del 

delito, Fernando Castellanos nos dice: "Los autores han tratado en vano de 

producir una definicIón del delito Con validez universal para todos los 

tiempos y lugares, una definición filosófica y esencial. Como el delito está 

inllmamente ligado a la manera de ser de cada pueblo y a las necesidades 

de cada época, los hechos que alguna vez han tenido ese carácter, lo han 

perdIdo en fúnción de situaciones diversas y, al contrano. acciones no 

dellctuosas, han sido erigidas en delitos. A pesar de tales dificultades es 

57 PORTE PETIT. "Dogmática sobre los delllos Contra ia vida;. la salud :Jersonal". Sex~ EdIcIón. 
México t 980. p 198. 
% LA"0,'OABURU '·El de]¡to como estructú.a" . RevIsta Q<: De~e,::ho Pen2 Buenos ...... lres. Argen:n3. 
p 463 
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posible caracterizar al delito jurídícamente por medía de fórmulas generales 

determinantes de SLS atributos esenciales" .59 

Por otra parte, pienso que para dar una definición clara y concisa del delito, ésta 

debe ser formulada desde el punto de vista del derecho, sin recaer en 

explicaciones de las diferentes escuelas y op~niones de autores, más sin en 

cambio, para poder establecer un estudio del delito debemos contar con las 

opiniones de diversos juristas: 

El maestro Vlllalobos trata de darnos una concepción amplia de la 

definición jurídica del delito y a este respecto señala' "Una verdadera 

definición del objeto que se trata de conocer debe ser una fórmula simple y 

concisa, que lleve consigo lo material y lo formal del delito y permita un 

desarrollo conceptuaL por ei estudio analítico de cada uno de sus 

elementos, En lugar de hablar de violaciones de la ley como una referencia 

formal de antijuridicidad, concretarse a buscar los sentimientos o intereses 

protegidos que se vulneren, como contenido materia! de aque1!a violación 

de la ley, podra citarse simplemente la antijuridicidad como elemento que 

lleve consigo los dos aspectos formal y material; y dejando a un lado la 

voluntariedad y los móviles egoístas y antisociales; como expresión formal 

y como criterio material sobre culpabilidad, tomar ésta última cama 

elemento del delito, a reserva de desarrollar, por su análisis todos los 

aspectos específicos" .60 

Desde este punto de vista podemos considerar que la actual definición del 

delito, la cual encontrarnos plasmada en el articulo 7' del Código Penal 

Federal, que a la letra dice: "Es el acto u omiSión que sancionan las leyes 

penales", 

A este respecto, Ceniceros y Garrido opinan: "El capitulo relativo a la 

responsabilidad, se encabeza con el Art, yo del Código Penal Federal, que 

,9 CASTELA)JO FERNANDO. op cn, p 125 
60 VILLALOBOS, IGNACIO, op_ cit., p. 201 
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define al delito como~ el acto u omisión que sancionan las leyes penales, 

pero en realidad no había necesidad de definir al deme, por no reportar 

ninguna utilidad al juez y ser siempre las definiciones, sintesis Incompletas 

de lo que trata de definir"~" 

A mi punto de vista, considero que debe existir una definición del delito, ya 

que para poder analizar los delitos y más aun sancionarlos, siempre debe 

de eXistir un punto de partida, entendiendo esto como de que manera 

vamos a considerar las consecuencias, SI no entendemos la base. 

En nuestro país han existido diversas opiniones al respecto y es así que 

Arilla Bias, establece "En realidad, definiciones de esta clase, 

generalmente tautológicas, no son necesarias en los códigos" 62 

En relación a todas las opiniones anteriores debemos concluir que la 

deflnÍCIón del delito nos la dará sin duda el derecho penal vigente, es decir 

el articulo 70 del Código Penal del Distrito Federal en materia común y para 

toda la República en matena Federal, ahora artículo del Código Penal 

Federal~ 

Por otra parte, y para Iniciar el análisis de cada uno de los elementos del 

delito, abordaremos la definición o concepto que sobre él mismo hace el 

maestro Jltnénez de ,ll.súa, ya que es uno de los autores que 

conceptuallzan al delito determinando siete elementos que lo integran, 

haciéndolo de la siguiente manera: "el deUto es un acto tiptcameme 

antijurídico, culpable sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, Imputable a un hombre y sometido a una sanción penal'~~63 

61 "La Ley Penal MeXicana". EdiCión Botas, :\1éxico 1934_ p 39_ 
62 ARlLLA. BLAS "Breve ensayo crítiCO sobre el proyecto de refoml2S al Código Penal 
MeXicano" Proyecto de 1949 .\féx¡co :948. p_ 184_ 
63 La ley y el de\¡to, 2a. EdICión. Ed¡ton3.1 Hermes. Argentma 1.954, p ~33 
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En e:::t-,f definición concurren siete elementos, por !o que podemos decir 

que nos encontramos frente a una teoría o concepción heptetórr:ic8. De 

dicha definición se desprende que los elementos del delito son: 

a) La acción (conducta o hecho) 
b) La tipicidad 
c) La antljurldicldad 
d) La Imputabilidad 
e) La culpabilidad 
f) Las condiciones objetivas de penalidad (o de precedibilidad) 
g) Punibilidad 

En este orden de ideas, existen autores que consideran que algunos de 

estos elementos como la imputabilidad, la punibilldad y la condiclonalidad 

objetiva de penalidad o procedibilidad, no deberian considerarse como 

elementos esenciales del delito, pero sería conveniente dejar a un lado 

dicha distinción y proceder a analizar cada uno de estos elementos en 

conjunto y así tener una VIsión más amplia de \a materia que nos ocupa. 

La palabra elemento proviene del latín 'elementum" que significa 

fundamento, de lo que podemos partir para establecer que todo estudio 

formal debe tener un fundamento, pero este caso es muy especial, ya que 

los elementos del delito sirven como tal, pero asi mismo, representa el 

cuerpo del estudio del delito 

Dichos elementos provienen, sin duda alguna, de varios conceptos teóricos 

o dogmáticos, que realizan diversos autores en relación al delito, pero así 

mismo, debemos considerar que existen elementos no esenciales que no 

tienen ninguna relevancia en el presente estudio. Lo que sí debemos 

considerar es que si existen elementos positivos y elementos negativos, los 

cuales í6visten üna gran importancia para 3naiizar correctamente a! delito 

en su conjunto 
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A continuación enumeraremos los elementos de! delito, tanto en su aspecto 

negativo, como en su aspecto positivo, para posteriormente analizarlos en 

su doble aspecto, ya que como lo mencionamos anteriormente resulta de 

suma importancia resaltar ambos factores, puesto que e[ darse todos [os 

supuestos positivos estamos en la presencia de un delito, y por el contrario 

si falta alguno de ellos, nos situamos claramente en los elementos 

negativos, para que a su vez el supuesto del delito deje de existir, 

Los elementos positivos y negativos del delito son: 

POSitiVOS Negativos 

L- Conducta 1 ,- Falta de conducta 

2,- TIPlcidad 2,- Atipicldad (Ausencia del 
tipo) 

3,- Anlijundicidad 3,- Causas de Justificación 

4,- imputabiíidad 4,- Inimputabilidad 

5,- Culpabilidad 5.- Inculpabilidad 

6.- Condiciones Objetivas 6.- Falta de condiciones 
de procedibilidad objetivas de proceclbllldad 

7 - Punlbllidad 7.- Excusas Absolutonas 

Hagamos ahora un breve estudio de cada uno de los elementos del delito 

as[ como de cada uno de sus aspectos negativos. 

En relación al orden en el cual nos hemos refendo a los elementos del 

delito, encontramos en primer término a la conducta, a la actividad oropia del 

individuo refiejada en la conduela del mismo, la que realiza la ccnduc;¡a delictiva. 

A este punto de vista Porte Pelit señala: 
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"Nosotros pensamos que no es la conducta únicamente como muchos 

expresan, sino también el hecho, elemento material de,l delito, según la 

descripción del tipo"." 

El apuntamiento anterior utiliza la denommación conducta y agrega la de 

hecho, pero consideramos que la correcta utilizable es la pnmera, ya que 

en ella se refieJa, tanto en su aspecto positivO, como en el negativo, por la 

situación de que sólo se hablaría de una falta de conducta, tal y como 

sucede, también podría acontecer que al hablar de un hecho nos estamos 

reflnendo a un hecho de la naturaleza. 

Por su parte Fernando Castellanos señala' " ... Ahora bien, el elemento 

objetIvo puede presentar las formas de acción, omisión y comISión por 

omiSIón. Mientras la acción se integra mediante una actividad (ejecución), 

voluntaria (concepción y decisión), la omisión y la comiSión por omisión se 

conforman por una inactividad, diferenciándose en que en la omisión hay 

violaCión de un deber jurídico de obrar, en tanto que en la comisión se 

violan dos deberes jurídICos, uno de obrar y uno de abstenerse" .65 

Se han dado varias concepcIones con respecto a la acción, omisión y 

comisión por omiSIón, por lo que a continuación daremos una de ellas, por 

el hecho de que sólo toca mencionar en este punto los elementos del 

delIto, s\n entrar en circunstancias más profundas. 

La acción consiste en la actividad o el hacer voluntarios, dirigidos a la 

prodUCCión de un resultado típico. 

La omisión consiste en el no hacer, voluntario o involuntario. 

La comisión por omisión existe, cuando se produce un resultado típico por 

un no hacer voluntariO o involuntario, violando una norma. 

M PORTE PETIT, CANDAUDAP. op. Ctt., P 229. 
65 op. elt, p 149 
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También cabe apuntar que sólo los humanos son capaces de producir una 

conducta reflejada en la acci6n, ya que s.ólo e! hombre puede actüar con 

voluntad, lo que no sucede con los animales, aunque en algunas épocas se 

castigaban a éstos, como un ejemplo para la sociedad. 

Después de lo anterror. podemos concluir que la conducta es el 

comportamiento humano pOSitiVO o negativo, con un fin o propósito 

determinado. Se puede decir que también es una manera de asumir una 

actitud que se va a manifestar ya Sea con una acción o con una omIsión 

(actividad voluntaria o Inactividad voluntaria). 

La acción es el hecho humano voluntarro (todo movimiento voluntario del 

organismo humano capaz de modificar el mundo exterior o que ponga en 

peligro dicha modificación). En otras palabras es hacer o efectuar algo, que 

para ser delito, tendrá que estar prohibido: y la omisión por lo tanto, el 

abstenerse de actuar o de obrar, dejar de hacer lo que se debe hacer o lo 

mandado, es decir, será una forma neg8.tiva de \a 8.cción 

Ahora corresponde hablar del aspecto negativo de la conducta. es deCIr la 

ausencia de conducta, en la cual es de clara notariedad que al no existrr 

una conducta de ninguna manera puede eXistir un delito, además de que 

no se daría ninguno de los elementos del delito, ya que la conducta es la 

base, la sustentación de los demás. 

De Igual manera, podemos tomar como referencia la definición legal del 

delito, la cual expresa que el delito es: "acto u omisión que sancionan las 

leyes penales", dentro del cual encontramos como base para sancionar el 

hecho de que se realice una conducta y si por el contrario no existe una 

condición materializada, no hay acto, ni mucho menos una omisión por 

tanto no hay nada que sancionar, ni delito que perseguir. 
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Para finalizar, lo respectivo a la definición del factor negativo de la 

conducta, podemos decir que la ausencia de la misma es un impedimento 

de la formación de la figura delictiva. Las causas de ausencia de conducta 

son VIS absoluta (fuerza fisica exterior irresistible -energia humana----), VIS 

mayor (fuerza o energía no humana --energía natura~) y movimientos 

reflejos (movimientos corporales Involuntarios), algunos autores señalan 

que además son causas de ausencia de conducta, el sueño, el hipnotismo, 

el sonambulismo, pues en estos fenómenos PSiQUICOS, el sujeto realiza 

actividad o inactividad sin voluntad, por encontrarse en un estado en el cual 

su conciencia se encuentra suprimida y han desaparecido las fuerzas 

inhibitorias. 

Siguiendo el orden que anteriormente señalamos, corresponde a la 

tlpicldad y a la atlpicidad el turno para analizarlos. 

Hemos estudiado a la conducta como base principal de los elementos de! 

delito, más sin en cambiO no todas las conductas son hechos delictivos, ya 

que la conducta debe estar plenamente descrita en una norma penal, tal y 

como lo expresa nuestra constitución en su artículo 14, párrafo 30., el que 

a la letra dice: "En los Juicios del orden Criminal queda prohibido Imponer. 

por simple analogia y aún por mayoria de razón. pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate". 

El tipo es la creación legislativa, la descripción que hace el Estado sobre 

una conducta en los preceptos legales, que a veces es la descnpción del 

delito, y en ocasiones la del elemento objetivo (comportamiento). Entonces, 

desde este punto de vista, debemos considerar que la tipicidad es un 

elemento esencial de! delito, ya que como se mencionó anteriormente, es 

necesano que la conducta que desplega el activo. esté plenamente descrita 

en la ley penal, ello para poder considerar que se ha cometido un delito y 

asi reunir el 20. elemento esencial del mismo. 
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Ahora nos avocaremos a definir el término de la tiprcidad: 

a) Es el encuadramiento de una conducta 
con la encuadración hecha en la ley. 

b) Es la adecuación de la conducta al tipO 
penal. 

El factor negativo de la tlpicldad será por lógica la atlplcldad la que Se da 

cuando no se Integran todos los elementos descntos en el tipo legal. es 

decir, cuando la conducta no se adecua al tipo. Al no existir tlpicidad. por 

lógica, estamos en la atlpicidad o ausencia del tipo, algo que es muy 

sigmficativo, ya que no todas las conductas se encuentran señaladas como 

delitos, además de que no hay delito sin tipicidad, asi mismo, existen 

delitos que requieren para su perfeccionamiento una conducta diversa, es 

el tipo que requiere que ia conducta se efectúe de una manera muy 

especial. 

Para Jiménez de Asúa, la atlpicidad es: " ... ha de afirmarse que ex\ste 

ausencia de tiplc\dad: a) cuando no con"curran. en un hecho concreto todos 

los elementos del tipO descrito en el Código Penal o en las leyes penales 

especiales; b) Cuando la ley penal no ha descrito la conduela que en 

realidad se nos presente con característica antIjurídica" 66 

Es por lo anterior, que debemos conclUir que la atiplcldad es la falta de 

descripCión que hace la ley penal a cierlas conductas 

DespUés de haber estudiado los dos primeros elementos del dell:o es 

decir, que exista una conduela, como primer elemento y que esté 

plenamente descrita por una norma penal (tiplcidad), corresponde al 

siguiente elemento que es la antijuridicidad, de la cual encontramos su 

definición como lo contrario al derecho, pero debemos determinar 

exactamente que es lo contrario a derecho. 

M op el!, Tomo III. p 198. 
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"Era frecuentíslmo escuchar que el delito era contrario a derecho (a la ley); 

por su parte, Carrancá lo definía como la infracción a la ley del Estado. 

pero Carlos Blnding descubrió que el delíto no es lo contrano a la ley, smo 

más bíen el acto que se ajusta a lo previsto por la ley penal. No se vulnera 

la ~ey, pero sí se quebranta algo esencial para la convivencia y el 

ordenamiento Jurídico. Se infringe la norma que está por encima y detrás 

de la ley. El decálogo es un libro de normas. no matarás. Pero Bindmg 

decía: la norma crea lo antljurídíco, la acción crea la acción punible, o, 

dicho de otra manera más exacta, la norma valoriza, la ley descnbe"." 

A este respecto encontra.mos que por lo contrario a derecho, debemos 

entender que es lo que está opuesto a lo que tutela el Estado a través del 

Código Penal plasmado en sus diversos articulas, es deCIr todas aquellas 

normas, como sedan las socIales, las penales, etc. 

Muchos autores cons1deran que \o que se Viola no es lo contrario a 

derecho, sino \0 que se adecua a las normas descritas, ya que al realizarse 

una conducta, ésta debe estar bien tipificada para poder ser un delito y así 

no ser contrana a derecho, sino que se adecua a él, más Sin en cambiO 

debemos considerar que lo que se viola es el bien jurídíco tutelado por el 

derecho, es bjen cierto que la conducta se adecua al tipo, pero al mismo 

tiempo se VIola lo antes mencionado. 

Debemos considerar que el Código Penal, recoge el término antijurídiCO, 

mencionando un cierto tIpo de térmInos al respecto, los cuales los encontramos 

como: indebidamente, Ilegalmente, arbitrariamente, sin autorizaclón. 

Ahora bien, siguiendo con el plan que nos trazamos, debemos proseguir 

con el aspecto negativo de la antijuridicidad, el cual está integrado por las 

caUSaS de justjfjcación o de licitud, entendIendo por éstas las condiciones· 

~) JL\1f.NEZ DE ASÚA ··La le:- y el delIto". op CJt. P 338 
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que tiene el poder de excluir la antijuridicidad de una conducta típica y 

cuípable. Como ya dijimos, dichas causas de justificación represelltan otro 

aspecto negativo del delito y conforme a nuestro derecho son: 

a) La legítima defensa 
b) Estado de necesidad 
e) Cumplimiento de un deber 
d) EjercicIo de un derecho 
e) Obediencia Jerárquica 
f) Impedimento legitimo 

Dichas causas de justificación se hayan implícitas en las causas de 

exclusión del delito, específicamente en el artículo 15 del Código Penal 

Federa[ y las encontramos específicamente de [a siguiente manera: 

a} La Legítima Defensa: Se encuentra contemplada dentro de la 

Fracción IV del Artícu[o 15 del Código Penal en vigor 

b) Estado de necesidad: En [a fracción V del Articulo 15 del 

Código Penal. 

e) Cumplimiento de un deber: Se haya Imp[ícita dentro de [a 

Fracción VI del Artículo 15 del Código Penal. 

d) Ejercicio de un derecho: De Igual forma se haya dentro de la 

Fí8cción Vl dei Artículo 15 dei Código Penal. 

e) Obediencia Jerárquica: Se haya dentro de la Fracción VII[ 

Artículo 15 del Código Penal. 

f) Impedimento Legitimo: Se haya contemplada dentro de la 

Fracción VIII del Artículo 15 del Código Penal. 



Es por lo antenor que debemos referirnos a lo que establece el 

artículo 15 dei Código Pena! para el Distrito Federal, que a la 

letra dice: 

Art. 15.- El delito se excluye cuando: 

1.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del 

agente 

11.- Falte alguno de los elementos del tipo penal de que se 

trate. 

111.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien juridlco 

afectado, siempre que se llenen los siguientes reqUisitos: 

a) Que el bien jurídico sea disponible 

b) Que el titular del bien tenga la capacidad Jurídica para 

disponer libremente del mismo: y 

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que 

medie algún vicio; o bien, que el hecho se realice en 

circunstancias tales que permitan fundada mente 

presumir que, de haberse consultado al titular éste 

hubiese otorgado el mismo. 

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y Sin 

derecho, en protección de bienes jurídicos propios o 

ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y 

racionalidad de los medios empleados y no medie 

provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del 

agredido o de la persona a quien se defiende. 
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Se presumirá como defensa legitima, salvo prueba en 

contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier 

medio trata de penetrar y sin derecho, al hogar del agente, 

al de su familia, a sus dependenCias, o a los de cualquier 

persona que tenga la obligación de defender, al Sitio donde 

se encuentran bienes propios o ajenos respecto de los que 

exista la misma obligación, o bien lo encuentre en alguno 

de aquellos lugares en circunstancIas tales que revelen la 

probabilidad de una agresión; 

v.- Se obre por la neceSIdad de salvaguardar un bien Jurídico 

propio o ajeno, de un peligro actual, real o inminente no 

ocasionado o dolosamente por el agente, leSionado otro de 

menor o igual valor, que el salvaguardado, siempre que el 

peligro no sea eVitable por otros mediOS y el agente no 

tuviere el deber Juridico de afrontarlo. 

VI.- La acción u omiSIón se realleen en cumplimIento de un 

deber juridico o en ejercIcIo de un derecho. siempre que 

exista neceSidad racional del mediO empleado para cumplir 

con el deber o ejercer el derecho, y que este último no se 

realice con el sólo propÓSitO de perjudicar a otro; 

VII - Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga 

la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel, o 

de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud 

de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual 

retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su 

trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso 

responderá por el resultado típico, siempre y cuando lo 

haya previsto o le fuere previSible; 
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Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior~/ 

sóio se encuentre considerablemente disminuida, se estará 

a lo dispuesto en el artículo 69 bis de este Código, 

VIII.- Se realice la acción o la omisión baJo un error Invencible: 

a) Sobre alguno de los elementos esencíales que integran 

el tiPO penal, o 

b) Respecto de la Ilicitud de la conducta, ya sea por que el 

sujeto desconozca la eXistencia de la ley o el alcance 

de la misma, o por que crea que está justificada en su 

conducta Silos errOres a los que se refieren (os inclsos 

anteriores son avencibles, se estará a lo dispuesto por 

el artículo 66 de este CódigO, 

lX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización 

de una conducta ilicita no sea racionalmente exigible a 

agentes una conducta diversa a la que realizó, en virtud de 

no haberse podido determinar a actuar conforme al 

derecho: 

X,- El resultado tíPICO se produce por caso fortuito 

Cabe señalar que el articulo citado fue el resultado de la modificación al 

titulo "Circunstancias excluyentes de responsabilidad', Es pertinente anotar 

que dicho artículo, era considerado por muchos autores como bastante 

disparatado en su contenido 

A este respecto cabe señalar la opinión de Francisco González de la Vega, 

quien nos dice "En opinión de legislador el cambio de nomenclatura de las 

llamadas "excluyentes de responsabilidad", por las "causas de exclusión 
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del delito", obedece por tratarse de una expresión más' técnica, y más 

adecuada para explicar los contenidos del articulo 15." Se consideró 

pertinente la sustitución del rubro en virtud de cada una de las causas que 

prevé el articulo 15, es precisamente la exclusión de algunos de los 

elementos del tipo; es decir, la presencia de alguna de estas causas trae 

como consecuencia. la no afirmación de algunos de los elementos del 

delito, y por lo tanto la no eXistencia de este. Es de observarse que se ha 

seguido un orden más sistemático de dichas eximientes, en atención a la 

naturaleza que corresponde a cada una de ellas en !a construcción 

dogmática del delito. Este orden viene a facilitar la interpretación y 

consecuentemente la aplicación de la ley".68 

Es de observarse que el legislador ha adecuado en este precepto las 

reformas recientes a los articulas 16 y 19 Constitucionales (Dlano Oficial 

del 3 de Septiembre de 1993). en especial a la fraCCión 11 del articulo en 

referencia, ya que estableciéndose como exclusión del delito la falta de uno 

de los elementos del tipo penal, no eXiste delito y al no haber delito, no 

existe delincuente (nullum crimen sine tipo), por ejemplo en el robo S'I no 

existe el apoderamiento o el objeto material no existe el delito 

Continuando con el orden que llevamos, toca lugar al análisis de la 

Imputabilidad, elemento que abordaremos de manera muy breve y sólo por 

seguir e! orden de [os elementos del deilto, ya que en puntos posteriores de 

este mismo capitulo, analizaré con más profundidad lo relacionado a ,a 

misma, así como lo relaCionado a su factor o aspecto negativo que es la 

inimputabilidad. 

Entendemos por imputabilidad, la capacidad en el ámbito penal, 

condicionado por razones de edad y salud mental, pooemos decir también 

que es la capacidad de querer y entender dentro del Derecho Penal. 

(\~ GONZÁLEZ DE LA VEGA FRA:\'CISCO 'CÓC1Lgo Penal Coment2.u" \{exicC' 199'* EMopé. 
POITÚa, p. 33 
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El imptf.able es aquel que posee al momento deillmeter la aCCión, las condiciones 

psiquicas exigidas por la ley para poder desarrollar su conducta sociairneC\te. 

Por otra parte, la inimputabilidad constITuye como ya lo mencionamos, el aspecto 

negativo de la imputabilidad Las causas de la inimputabilidad, son todas aquellas 

capaces de anular o neutralizar, ya sea el desarrollo o la salud de la mente, 

en cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicológica para la dellctuosidad. 

Analicemos ahora otro elemento del delito que es la culpabilidad y su 

aspecto negativo que es la inculpabilidad, la cual al igual que la 

Imputabilidad y la Inlmputabilidad, la abordaremos de manera muy breve, 

ya Que en un punto posterior será analizada con mayor profundidad 

Por cUlpabilidad entendemos que es la "reprochabllldad" hacia el sUjeto actiVO, 

por haberse éste condUCIdo contranamente a \0 establecido por \a norma. 

Porte Petit defIne a la culpabilidad como "el nexo lnte\ectüal y emocIonal 

que liga al suje'o con el resultado de su acto".69 

La inculpabilidad sera por lo tanto, la ausencia de culpabilidad. la cual 

opera al hallarse ausentes los elementos esenciales de la culpabilidad: 

conocjmlento y voluntad 

La Inculpabilidad se puede presentar por error y no exigibilidad de otra conducta. 

Otro elemento que no es esencial para el delito, lo constituyen las 

condiciones objetivas de procedlbilidad, éstas las encontramos implícitas 

en el hecho de que para iniciar una averiguación en contra de persona 

alguna. ésta debe ser precedida de denuncia o querella, para que 

posteriormente el juez continúe con el proceso. 

>- POR! E PETlT, CELESTINO "D(:llto~ Contra la \ ¡da'! la mtegridad corporal". Fdltonal 
\ ('~dcruzana, Jalapa. Veracruz \1¿XlCO 1946, p. 57. 
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De igual manera, la lalt2' ae condiciones objetivas de procedibilidad, la 

encorltramos cuando la excitativa al Ministerio Público, nc se da conforme 

a lo que marca la ley, o falta un requiSito de los que ésta señala, es deCIr, 

no se reúnen los requisitos establecidos por el articulo 16 Constitucional. 

Por último debemos referirnos a la punibilidad como elemento último del 

delito, la cual se expresa de manera sencilla en el merecimiento de una 

pena en función de la realización de una conduela, por tanto se debe 

considerar que una conducta es punible cuando se sanciona con una pena. 

Para Pavón Vasconcelos, la punibilidad es "la amenaza de pena que el 

Estado asocia a la violación de los deberes consignados en las normas 

juridicas dictadas para garantizar la permanencia del orden saciar." 

El maestro Porte Peti\. establece: "Para nosotros que hemos tratado de 

hacer dogmática sobre la ley mexicana, procurando sistematizar los 

elementos legales extraídos de! ordenamiento positivo, indudablemente la 

penalidad es un carácter del delito y no una Simple consecuencia del 

m·lsmo. Como ya vimos. el articulo JO de Código Penal para el Distrito 

Federal. define al delito como el acto u omisión que sancionan las leyes 

penales, exige explicita mente la pena legal y no vale declf que sólo alude a 

la garantía penal "nulla poena sine lege", pues tal afirmaCión es 

Innecesana, ya que el articulo 14 Constitucional, alude sin duda de ninguna 

especie a la garantia penal. Tampoco vale negar a [a penalidad e[ rango de 

carácter de[ delito con base en la pretendida naturaleza de las excusas 

absolutorias. Se dice que la conducta ejecutada por e[ beneficiario de una 

excusa de esa clase, es lipica, antijuridica y culpab[e y, por tanto 

constitutiva de un delito y no es penada por consideraciones especiales. 

Sin embargo, cualquiera que sea la naturaleza de fa excusa absolutorja, 

obViamente respecto de nuestra legislación, imposibilita la aplicación de 
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una pena, de ~úerte que la conducta, en cuanto no es punible, no encaja 

en la definíciór de debto contenida er: el artículo 7° de nuestro Códígo 

Penal para el Distrito Federal'." 

Queremos entender que cuando se han reunido todos los elementos del 

delito, entonces encontramos que la conducta delictiva merece una pena, 

[a cual debe ser aplicada conforme a[ derecho delictivo, ya que no se 

puede aplicar una pena a un de[lto determinado, si no está claramente 

descrita para ese delito 

Ahora bIen, al hablar de ausencia de punibillóad, nos encontíamos que 

deben estar referidas [as excusas absolutorias, ya que a[ encontrarse 

éstas, no es posible la aplicación de las penas, la ley no sanCiona algunas 

conductas cuando éstas no son consideradas como delito, respecto, claro, 

a la política crimmal, tal y como lo menciona Fernando Castellanos: "son 

aquellas causas que dejando subSistente el carácter de[lctlvo de [a 

conducta o hecho, no imponen la aplicaCión de la pena"." 

Las causas de impunidad de [a conducta o del hecho tipico, antlJuridico y 

culpable, denominadas como ya lo vimos "Excusas Abso:utonas", 

constituyen el aspecto negativo de la punibllldad y originan la Inexistencia 

del delito. 

Si pensamos que la punibilidad es una consecuencia del delito, la 

ausencia de punibllídad se da cuando realizado el delito, la ley no establece 

la imposición de la pena debido a consideraciones de variada índole. 

Las exCUSas absolutorras dejan subSistente el carácter delictiVO de la 

conducta o hecho, pero impiden la aplicación de la pena. El Estado no 

-1 PORTE PETrT, I:npOrtancl3 de ia dogmátlcJ.JU"ÍGb::c) penal. p 59_ 
i2 Qr cit, p 417. 
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,sanciona determinadas conductas por razones de justicia o equidad, de 

acueido con !a prudente Poiític8 Cr\!'TlinaL 

Las excusas absolutorias son !as que señalan' 

a) Excusa en razón de la conservación del núcleo familiar. Se trata de 

evitar situaciones que acentúan la disgregación familiar y fortalecer 

así la institución de la familia. 

b) Excusa por razón de minima temebilidad. El articulo 375 de nuestro 

CódIgo Penal para el Distrito Federal, el cual establece' "Cuando el 

valor de lo robado no pase de diez veces el salano, sea restituido 

por el infractor espontáneamente y pague éste, todos los daños y 

perjuicios, antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, no 

se impondrá sanCión alguna, SI no se ha ejecutado el robo por medio 

de la violencia", como puede observarse, la poca cuantia del Ilicito, 

la restitución espontánea, el arrepentimiento del sujeto y las 

circunstancias de la comisión del delito, indican mínima temebilidad 

del activo. 

c) Excusa en razón de la matemldad consciente El artículo 333 del 

Código Penal para el Distnto Federal, establece la Impunidad en 

caso de aborto causado sólo por Imprudencia de la mujer, o cuando 

el embarazo sea resultado de una violación. 



2.2 LA CULPABiliDAD 

Como ya vimos, ai anailzar jos eiementos de! delito, la culpabJlidad es el 

nexO intelectual y emocional que liga al sUjeto con el resultado de su acto. 

A este respecto, señala Rodríguez Manzanera: "La culpabilidad es un juicIo 

de reproche que se hace a un sujeto en concreto, para lo cual es necesario 

que éste haya tenido capacidad psiquica para haber valorado lIbremente su 

conducta y para conocer la antijuridicldad de la misma", agregando: ... "la 

culpabilidad o reprochabllidad se fundan en la disposición interna contra na 

a la norma que revela el individuo, puesto que, pese haber podido 

condücirse de modo adecuado a la norma y motivado en eUa no lo hizo. 

Cuanto mayor sea la posibilidad de motivarse conforme a lo preescrito por 

la norma, mayor será la posibilidad cue tiene de decidirse en forma 

adecuada a derecho, o sea que tendrá un mayor ámbito de autonomía de 

decislón".73 

La culpabilidad reviste dos formas: el dolo y la culpa. 

En el dolo, el agente conociendo la significaCIón de su conducta, procede a 

realizarla Es la voluntad consciente dlngida a la ejecución de un hecho 

delictuoso. 

"El dolo presupone entonces el conocimiento del tipO objetivo. e Implica la 

intención, la voluntad frnal de llegar al resultado típico"." 

Hay varias clases de dolo: 

al Dolo directo. El resultado coincide con el propósito del agente. 

b) Dolo indirecto. El agente se proporJe un fin y sabe que següíamente 

surgirán otros resultados delictivos. 

l' R~}DRÍGUEZ MANZANERA, op Clt, P 322. 
7.; 1::-ldcm 
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c) Dolo indeterminado. Intención genérica de delinquir, sin proponerse 

un resultado delictivo especial. 

d) Dolo eventual. Se desea un resultado delictuoso, previniendo la 

posibilidad de que no surjan otros no queridos directamente. 

La culpa o imprudencia la encontramos cuando el sujeto activo no desea 

realizar una conducta que lleve un resultado delictiVO, pero por un actuar 

imprudente, negligente, carente de atención, verifica una conducta que 

produce un resultado previsible-delictuoso. 

"La culpa se caracteriza por un actuar Imprudente, ITrefiexivo, imperito, 

negligente, ele. No hay rebeldía a la ley, SinO una simple desobediencia".75 

La doctrina ha aceptado dos tipos de culpa, la conscIente y la inconsciente. 

La primera, la consciente con previsión o representación existe cuando el 

agente ha previsto el resultado como posible, pero no solamente no lo 

quiere, sino que abriga la esperanza que no ocurriera. 

La Inconsciente, sin preVISión y sin representación, cuando no se prevé un 

resultado previsible, el resultado no se prevé o se representa en la mente 

del sujeto y existe un descuido por los intereses de los demás 

Dentro de la culpabilidad se estudia el caso fortuito en el que el evento, 

viene a ser un mero accidente, un hecho extraño a la voluntad y al cuidado 

del sujeto, la conducta nada tendrá de culpable o dolosa y el resultado no 

será previsible y habrá una causa de exclusión del delito. 

Jiménez de Asúa al referirse al aspecto negativo de la culpabilidad, señala: 

"La mculpabilidad consiste en \a absolución del sujeto en el juicio de 

reproche" ,76 

7, Ibídem 
7('PORTEPETIT,op C\t,p 59 
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Para nuestro derecho, los delitos pueden ser dolosos o culposos, asi lo 

señala el artículo 8° del Código Pena! para e! Distrito Federal, el cual ar.tes 

de la reforma del 21 de diciembre de 1993, contemplaba también los delitos 

prsterintencionales. Los cuales ahora corresponden al concepto que se les 

ha dado a los delitos "culposos". 

Con la Reforma, en el artículo 8° se han sustituido los conceptos de 

"intencionalidad" y de "imprudencia", por la denominación de "doloso" y 

"culposo", ya que estos nuevos términos tienen mayor aceptación en la 

doctrina. 

Anterior a la reforma, la pretenntención, que todavia es considerada por 

algunos autores, era determinada cuando existia dolo, respecto a la 

conducta y culpa en cuanto al evento El resultado obtenido rebasaba al 

deseado por el delincuente 

Una vez definidos los conceptos, pa.samos a ia pregunta de que si ios 

menores de edad pueden cometer delitos culposos o dolosos. A este 

respecto parece ser que no hay duda (menos aún si colocamos ei dolo en 

el tipo), el menor puede conocer las CIrcunstancias del hecho típico y 

querer o aceptar las consecuenCias prohibidas por la ley. 

Con mayor frecuencía encontramos el fenómeno en el periodo de los 16 a 

los 18 años, que es, el de mayor incidencia antisocial. 

Para reforzar la idea, podemos afirmar que no sólo es posible encontrar 

que los tipos dolosos son o deberían ser aplicables a los menores, sino 

también calificativos como la premeditación, alevosía, ventaja y la traición 

l~"S¡ hay casos en los que es indudable la refiexión dei sujeto, tamo por lOS 

actos preparatorios, la planeación anterior, la estructuración de una 

coartada, el reclutamiento de cómplices, la adquisición de armas o de 

Instrumentos de! delito, los medios de comlslón, etc. 



La situación se ve más clara en los delitos como el de la violación, en los 

demos de gíUpO como el asalto a transeúntes, o en los delitos complejos 

como en el fraude, en estos GaSOS no pocemos decir que el menor no 

quería víolar, o no deseaba golpear y robar al transeúnte, o no intentaba 

realizar un fraude, o que no se habían representado en la mente las 

circunstancias del hecho típico y las consecuencias de su acción. 

Con lo anteríor no estamos proponiendo que se baje la edad requerida para 

ser sujeto de derecho penal, sino que se haga conciencia de que día a día, 

y debido a diversos factores, la madurez mental de los menores inicia a 

una edad más temprana de la que se supone y a este respecto, pensamos 

que las medidas asegurativas implementadas para reformar a los menores 

que delinquen, serían suficientes para tal fin si se aplicaran correctamente, 

haciendo verdaderos y eslnetos estudios partlculanzados a cada IndiViduo 

en concreto, amén de que se subsanen todos los VICIOS y corruptelas que 

giran en torno a los Consejos para Menores. 

Finalmente para concluir este punto, cabe hacer mención a lo que cita 

Rodriguez Manzanera "".hablando de la culpa de los menores, podemos 

pensar en aquellos que trabajan (con base en el articulo 123 

Constitucional), que pueden causar un daño grave por negligencia, o en el 

menor que manejando Imprudentemente un arma lesiona a otra persona; o 

el menor que sin pericia guía un automÓVil y mata a una persona, en estos 

casos estamos hablando de culposos". n 

"Por otra parte, si aceptamos los delitos intencionales y los imprudenciales, 

no hay mayor problema en reconocer los preterintencionales en los 

menores de edad".78 

77 RODRÍGUEZ :vfANZA1\ER.-\. op Clt, P 321. 
7.~ Ibídem. 
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Con lo cual queremos dejar constancia, a nuestro criterio, la culpabilidad 

en gas menores es factible de atribuírseles, dadas las circunstancias de ros 

delitos cometidos, puesto que es por demás evidente, que los menores de 

edad son autores y cada vez con mayor frecuencia, de delitos que hacen 

notar su conciencia y capacidad para entender, querer y saber lo que están 

haciendo. Yen base a esto en los Consejos para Menores, deben aplicarse 

estrictamente las medidas preventivas y de resociallzación, partIcularizando 

los estudios y prácticas necesarras en cada caso concreto. 
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2,3 IMPUT A81UDAD 

"La imputabilidad ha sido calificada como el "fantasma errante" del derecho 

penal (Frank); así, ha sido considerado como: un elemento de la 

culpabilidad (Maurach, Mezger), un presupuesto de la misma (Franco Sodi, 

Puig Peña, Garcia Ramírez, Vela Treviño) presupuesto del delito (Wegner, 

Porte Petit, Maggiore) capacidad de pena (Antolisei, Feuerbach, Radbruch, 

etc,)" ,79 

Vela Trevlño, uno de nuestros autores la define como "La capacidad de 

autodeterminación del hombre para actuar conforme con el sentido, 

teniendo la facultad, normativamente, de comprender la antijuridicidad de 

su conducta" ,80 

Por lo general, se ha definido a la imputabilidad; como el querer y entender 

en el campo del derecho, por tanto debemos considerar al sUjeto activo con 

pleno conocimiento de derecho, así como que se encuentre en un estado 

fisico y mental saludable, además de reunir el requisito de haber cumplido 

los 18 años de edad, presupuesto en el cual se le considera plenamente 

capaz por el Derecho Penal Mexicano, especifica mente por el Código 

Penal para el Distrito Federal y que en los demás estados de nuestro pa is 

asila entre los 16 y 18 años. 

"La imputabilidad es, pues, el conjunto de condiciones mínimas y desarroilo 

mentales en el autor, en el momento del acto típiCO penal, que lo capacita 

para responder de él mismo"," 

Es también importante señalar, que diversos autores consideran a la 

imputabilidad un presupuesto de la culpabilidad, aduciendo la importancia 

79 op. CIt., p. 323. 
RO Ibídem 
~I CASTELLANOS FER..NA~<DO, op. CIt., p. 2 LS 
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Hemos visto ya, que los menores de edad son inimp~iables, siendo este 

hecho uno de los puntos principales del presente trabajo., creo conveniente 

efectuar un mayor análisis, por lo que a continuación abordaremos en el 

siguiente punto, 10 referente a la inimputabilidad. 
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2.3 IN,MPUTABiUDAD 

La imputabilidad es, tal y como lo hemos reiterado ya, la capacidad del 

sujeto para conocer el carácter ilícito del hecho y detenminarse 

espontáneamente conforme a esa compensación. 

La inlmputabilldad supone, consecuentemente, la ausencia de dicha 

capacidad y por ello "Incapacidad" para conocer la ilicitud del hecho, o 

bien para determinarse en forma espontánea conforme a esa comprensión. 

Garcia Ramírez, aduce que: " ... se ha empleado el giro biológico o 

psiquiátrico, extrayendo la eximiente del mero supuesto del trastorno, 

sordomudez, tartamudez o minoridad, pero sin relerencia alguna a las 

consecuencias pSlcoióglcas de ese estado. Se ha usado también una 

fórmula psicológica aludiendo a la exclusión de la voluntad".'3 

El criterio biológico se apoya en consideraciones de orden biológico u 

orgánico relacionadas con el fenómeno de la inmadurez mental del sujeto, 

los códigos apoyados en dichos criterios, señalan una determinada edad 

que ordinariamente fluctúa entre los 16 y 18 años, para establecer la linea 

divisoria entre los sujetos imputables y los inimputables. 

El Psiquiátrico elabora el concepto de in imputabilidad en funciones de 

trastomo mental, pudiendo ser este transitorio o permanente en cuyo caso 

se designa comúnmente con el nombre de enfermedad mental o anomalía 

pSlcomátlca permanente. 

El criterio psicoiógico se apoya en la noción pSlcológica que merece el 

sujeto "calificándolo de inimputable por cuanto no es capaz de 

entendimiento y autodeterminación y en términos genéricos comprende la 

R, GARCÍA R.A.MÍREZ, SERGIO. "La ¡n imputabilidad en el Derecho Penal Federal". In:;.trtuto de 
lnvestlpclones Jurídicas, UNAM 1968, P 19 
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inmadurez mentai, indepenQ.}cntemente del factor cronológico y toda clase 

de alteraciones o traumas psíquicos que afecten ia esfera intelectiva de su 

personaiidad o constriñen su voluntad, o en alteraciones más o menos 

profundas del biopsiquismo en la medida en que disminuya su capacidad 

de impresión y actuaciónS4 

El mterio mixto permite el empleo de las anteriores combinaciones, siendo 

las más comunes la biología-psiquiátrica y la biopsicológica. 

Se aduce también la existencia de un cnterio jurídico que se concreta a la 

valoración hecha por el juez respecto de la capacidad del sujeto para 

comprender el carácter ilícito de su comportamiento, de manera que la 

inimputabilidad es una consecuencia de dicha valoración. 

La inimputabilldad es, pues, la incapacidad para entender y querer en 

materia penal y las causas de la misma son: 

1.- Minoría de edad. En el Distrito Federal, los menores de 18 años, son 

Inrmputables cuando el menor realiza una conducta tipificada en las leyes 

penales como delito, se le sujeta a un estatuto propio para los menores que 

llevan a cabo este tipo de conductas. Dicho estatuto es la Ley que crean 

los Consejos para Menores Infractores en el Distrito Federal (esta ley 

establece los 18 años de edad como límite) a cuya jurisdicción se remite a 

los menores infractores. El Consejo para Menores, previo estudio de la 

personalidad y del hecho cometido es el que determina las medidas 

(preventivas) que deberán aplicársele para rehabilitarlo y reincorporarlo 

positivamente a la sociedad. 

2.- Trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. En la Fracción VII 

del Artículo 15 del Código Penal en Vigor, se establece la modalidad de 

~4 REYES E ALONSO. "La immputabibdad" UniversIdad Externado de ColombIa. Bogotá. ¡ 979 
p.95. 
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"padecer el in,,:;lpado a[ cometer la infracción, trastorno mental o desarroiio 

Inteiectuai retardado que le impida comprender el carácter ilícito del hecho, 

o conducirse de acuerdo con esa compresión, excepto en los casos en que 

e[ propio sujeto haya provocado esa incapacidad intencional o 

imprudencialmente", COn [a cual se han fijado [as hipótesis que [a técnica 

moderna señala, de [NCAPAC[DAD DE ENTENDER E INCAPACIDAD DE 

QUERER, resolviendo el problema de los supuestos en que 

deliberadamente o imprudencialmente el agente se coloca en condiciones 

de de[lf1quir, 

3,- La sordomudez, Para estas personas e[ Código referido determina que 

también deberán ser recluidos en lugares especiales por e[ tiempo 

necesario para su educación. 

4.- Fuerza fisica exterior irresistible. Para algunos autores como González 

de [a Vega, [a fracción [ del Articu[o 15 del Código Penal para el Distrito 

Federa[, contiene una causa más de inimputabilidad, señalaf1do las 

eximlentes de miedo grave y temor irresistible, vis compuls\va, debe 

entenderse que [a fracción [ se constriñe a la VIS absoluta, o sea aque[la 

violencia hecha a[ cuerpo del agente que da por resultado que éste ejecute 

Ifremediab[emente [o que no ha querido ejecutar".85 

5.- Miedo grave o temor fundado e irresistible. La primera parte de la 

fracción [V, contempla una causa de inimputabi[idad, puesto que e[ 

legislador contempla [a vis compulsiva que no anula [a libertad, pero que 

actúa en ella en forma tal, que disminuye la posibilidad de elección entre e[ 

mal de cometer un delito y e[ propio mal que amef1aza a[ agef1te -la 

gravedad del miedo o lo fundado o irresistible del temor, SOf1 valores que 

deben ser justipreciados por e[ juez teniendo en cuenta, como dice 

Carmigf1ani, e[ carácter más o menos intimidante de la amenaza y la 

~5 op. cic., pp. 34 Y 35. 
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· naturaleza ° menos débil del amenazado, pues la vis compulsiva no priva 

de la posibilidad (isica de obrar y sin vioiar la ley" 86 

Para los anteriores Casos de inimputabilidad, el Código Penal para el 

Distrito Federal, sigue una orientación muy particular, pues adopta una 

responsabilidad social, ya que las medidas restrictivas descritas en los 

articulas 67 y 68 de este ordenamiento, tienden a nulillcar o disminuir, en el 

peor de los casos, su peligrosidad bajo el control de organismos con el fin 

de integrarlos a la vida común. 

Referente a !a causa número uno que se menciona en relación a !a 

inimputabilidad, en la cual se indica la inimputabilidad de los menores, 

pienso que es importante profundizar más er. el tema. 

EXiste doctrinariamente un criterio casi absoluto por considerar al menor de 

edad COmo un sujeto Inlmputable, a nuestro criterio esta concepción resulta 

incorrecta, y en este sentido resulta importante apuntar lo que al respecto 

nos dice López Rey: "La tesis de un menor penal mente irresponsable por el 

hecho de serta es tan ilógica, asocial y anticientífica corno la de estimar que 

todo adulto es responsable por serlo Una y otra niegan el pnncipio de 

individualizaCión" 87 

La Ley Mexicana vigente, no hace disUnciones ni excepciones al principIO 

de in imputabilidad de los menores de edad, haciendo una presunción juris 

et de jure de que carecen de la suficiente madurez para querer y entender 

lo que hacen.88 

Sin embargo, ésta es una opinión doctrinaria, pues un atento análisis de '12 

legislación nos lleva a duóar si los menores son considerados irlimputables. 

g~ Ibídem. 
S7 RODRÍGUEZ MANZANER:\. op Clt, p. 387. 
&3 Ibídem. 
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"Efectivamente, la ley no usa el término "inimputables" para referirse a los 

menores, no cabe duda que ei iegislador no estaba pensando en los 

menores de edad al redactar el capitulo V del título tercero del Código 

Penal para el Distrito Federal, que se denomina "tratamiento de 

inimputables". En ninguna parte habla de inlmputables "adultos", por lo que 

podria interpretarse que esas normas pueden ser aplicables a los 

inimputables "menores".89 

Como puede observarse en ningún momento la legislación dice que los 

ménores por el simple hecho de serlo, son inimputables, ésa es una 

interpretación doctrinana. 

De acuerdo a todo lo dicho respecto a la tnimputabilidad, llegamos a la 

conclusión de que a nuestro criterio, los menores pueden o deberian Ser 

conSiderados imputables o inimputables según reúnan los requisitos de 

capacidad de comprensión del ilícito y la facultad de adecuar su conducta a 

dicha comprensión, haciéndose para \a determinación de dichas 

capacidades, estudios individualizados en cada caso concreto. 

Esta idea ya fue manejada en el Pnmer Congreso Mexicano de Derecho 

Penal, que se basó en dIcha referencia. 

Lo anterior, deberia ser una realidad ante la creciente actividad delictiva de 

los menores de edad, toda vez que el tipo de delitos que estos cometen 

son cada día más graves y frecuentes, además de que dichos delitos Son 

cada vez más elaborados y requieren de un grado de inteligencia y de 

conciencia que pone en duda su incapacidad para no entender lo que resulta 

ilícito, ni comprender los alcances de su actitud en el campo del derecho. 

Con lo antenor, queremos proponer que en los centros especializados para 

la atención de Menores Infractores, una vez que real y exhaustivamente se 

~9 Ibídem. 



hayan realizado minuciosos estudios particularizados, y se compruebe el 

grado de madurez mental y las tendencias delictivas del ',ndividuo en 

cuestión, se le dé un real y adecuado tratamiento efectuado por personal 

altamente especializado, pero además a los más "peligrosos", dadas sus 

propias caracteristicas, se les deberia imponer "penas" o cerrectivos que 

tuvieran primordialmente el carácter de trabajo social y que éstos tengan el 

propósito fundamental de concientizar al menor acerca del riesgo que se 

tiene por reincidir en conductas delictivas; así mísmo a los menores que 

demuestren tendencias criminales patológicas se les debería canalizar a 

otras Instituciones especializadas en psiquiatría y salud mental; de este 

mismo modo, debería aislarse a los individuos que se les haya 

diagnosticado una latente peligrosidad, de acuerdo al tipo de conducta 

delictiva que hayan cometido, por sus perfiles resultantes de estudios 

sociológicos y psicológicos, donde se demuestre la madurez mental y el 

grado de avance de la formación de su cnterio. 

Lo anterior, resulta un tanto utópice, dado que en los Consejos para Menores 

Infractores, lejos de ayudar a resocialización de un menor que ha incurrido en 

cenductas delictivas, propician aún más la degeneración de su conducta, 

debido a los vicios y cerrupClón que rodean dichos centros especializados 

A este respecto, y para finalizar, cabe mencionar lo que nos dice Zaffaronl. 

"La Inímputabílidad del menor es en realidad no una presunción, sino cna 

ficción. Ya que la presunción se establece con lo que generalnente 

acontece, y no sucede que un menor después de su cumpleaños amanece 

con capacidad de culpabilidad"." 

9'Ü RODRÍGUEZ MANZANERAL, op. el! , p 338 
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CAPíTULO TERCERO 

II\. LA REPRESENTACiÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO. 

3.1 La función de la representación social. 

3.2 El tipo penal y sus elementos. 

3.3 Diligencia del Minis\eno Público, tratándose de hechos 
delictuosos relacionados con menores. 

3.4 Política criminal con referencia a los menores, 

I 
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3.1/' LA FUNCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL 

La institución dei Ministerio Público ha sido resultado de un largo proceso 

en donde existe la necesidad de un titular de los derechos de los 

ciudadanos, pero para entender mejor esta figura daremos a continuación 

el concepto del Ministerio Público. 

El Ministerio Público es una institución unitaria y jerárqUica, cuyo titular es 

el procurador general, que a su vez depende del ejecutivo, desempeñando 
, .' 

funciones esenciales, como son la persecución de todos los delitos, el 

ejercicio de la acción penal, así como la intervención en otros 

procedimientos judiciales, para la mejor defensa del interés social y 

finalmente intervenir en todos los asuntos que la ley determine. 

Al Minlsteno Público se le han otorgado diversas denominaciones entre 

otras como la de Ministerio Fiscal, entendiéndose por éste las funciones de 

una magistratura particulm que tiene por objeto vigilar ei interés dei Estado 

y de la sociedad en cada tnbunal, encargado también de la represión de los 

delitos y la observancia de las leyes Es un órgano Sui Generis de 

naturaleza singular que adopta un sin número de fases al funCionar. 

Julio Acero cita lo siguiente "El MinisterIO Público es definido por los 

Códigos de Procedimientos Penales Anteriores, como una magistratura 

para pedir y auxiliar a la pronta administración de Justicia en nombre de la 

sociedad, y para defender ante los Tribunales los intereses de ésta en los 

casos y por los medios que señalan las leyes"" 

Para José Guarneri es un "Órgano Administraiivo", destinado a las 

acciones penares y como la füílclón que realiza la vigiíancla dei "Ministerio 

de Gracia y de Justicia" es de representación del poder ejecutivo en el 

proceso, que el Ministerio Público como no resuelve controversias 

91 Proceólmlento Penal, Edltonal José M. CaJlca, 6a. EdiCión MéXICO 1968 
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judiciales, no es posible considerársele como órgano jurisdiccional, sino 

adminístrativo pidiendo ia actuación dei derecho. 

Por su parte Fix Zamudio, al abordar el tema, afirma que "es posible 

describir al Ministerio Público como órgano del Estado que realiza 

funciones judiciales, ya sea como parte o como sujeto auxiliar en las 

diversas ramas procesales, especialmente en la penal y que 

contemporáneamente efectúa actividades administrativas como consejero 

juríd ico de las autoridades gubernamentales, realiza la defensa de los 

intereses patrimoniales 'dél Estado o tiene encomendada la defensa de la 

legalidad"." 

Debe tomarse en cuenta que no fue sino hasta la ley de jurados da 1864, 

cuando por primera vez se emplea el término "Ministerio Públíco' en la 

legislación mexicana, termino que se ha utilizado hasta la actualidad y en 

otros paises de habla hispana. 

Desde el punto de vista teórica, podemos establecer que la principal 

función del Ministerio Público, es la de ser Representante de la sociedad, 

ya sea cuando se lesione un bien de ésta, por un delito o cuando por 

alguna controvecsia entre particulares se dañe el eqUilibrio de la misma 

sociedad. 

Desde el punto de vista Juridico, podemos establecer que las funciones del 

MinisteriO Público se enmarcan en lo que señala el artículo 21 

Constitucional en su primer párrafo, el cual a la letra dice: 

"La imposición de las penas es propia y exclusiva de la 

autoridad judicial. La investigación y persecución de los 

delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará 

con una policía que estará bajo su autoridad y mando 

9: HÉCTOR FIX ZAMUDIO. ""FunCión ConstItucional del M. P" UNAM 1978 
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inmediato. Compete a la autoridad administrativa la 

apiicación de sanciones por las ínfraccíones de los 

reglamentos gubernativos y de policía, las que 

únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 

treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa 

que Se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el 

arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso 

de treinta y seis horas". 

También la Doctrina ha tratado de conceptualizar al MinisterIO Público en 

relación a su fU:lción. así por ejemplo Claria Olmedo señala "Es una 

corporación legalmente organizada de funcionarios públicos, instituida en 

general para la defensa de determinados intereses de la colectividad. En el 

orden Judicial, sus componentes que intervienen en las distintas etapas o 

grados de los procesos. representados a la institución que en si, es un ente 

público manifestable por medio de los funcionarios que lo integran".03 

Pueden existir sin número de definiciones, sin embargo debemos 

apegamos a lo establecido en la Constitución, de donde se desprende que 

el Ministerio Público es la institución legalmente establecida para la 

persecución de los delitos, con auxilio de la policía. Asi mismo debemos 

consideíai que esta Institución tiene un orden de jerarquías, ya que 

depende como ya se menCionó del poder ejecutivo de la nación, a traves 

del procurador general de justicia, que a la vez delega sus funciones en 

subprocuradores, delegados y Ministerios Públicos, éstos últimos los 

principales encargados de realizar una pronta y expedita impartición de 

justicia. 

93 CLARIA OLMEDO JORGE A "Tratado de Derecho Pf0CesaI Pena!". Tomo I1. Editorial Ed¡z' 
Buenos AIres. Argentma 1943. p. 273. 
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De la definición que hace el artículo 21 Constitucional, de donde se 

establece "la investigación y persecución de los deiitos incumbe al 

Ministerio Público", encontramos que esta institución conoce de los delitos 

cuando los particulares se lo hacen saber, ya sea por medio de una 

denuncia o querella, a pebción de parte o de oficio y así de la averiguación 

previa 

Es por lo anterior que considero importante el dar una pequeña definición 

de lo que es la denuncia y la querella: 

Denuncia: Como tal debemos en.tender, que es cuando alguna persona 

pone al Ministerio Público en conocimiento de algunos actos u omisiones, 

que este podría conSiderar como delictivos. 

Querella. Es la narración que realiza el ofendido de algunos hechos 

presumiblemente delictivos al Ministerio Público, para que este inicie la 

averiguación previa. 

Posterior a que el Ministerio Público, ha tenido noticias de que se ha 

cometido un delito, este deberá integrar la Averiguación Previa, es decir 

realizará todas las diligencias necesarias para reunir todos los elementos, 

cuerpo del delito y presunta responsabilidad, es decir, citará al denunciante 

pera que ratifique su denuncia, reaiizará inspecciones, girará oficIos a la 

policía judicial, para determinar con ello si existe o no delito que perseguir. 

Es así que el Ministerio Público, después de haber comprobado el cuerpo 

del delito y presunta responsabilidad, ejercitará la acción penal, la cual 

consiste en que el Ministerio Público, pone en conocimiento al juez de la 

conducta delictiva, para que éste resuelva conforme a derecho, además de 

que el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso para dejar de 

ser investigador. 
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En relación a la Acción Penal, se ha considerado que esta cuenta con 

ciertos caracteres, los cuares son: 

a) Autónoma 
b) Pública 
c) Indivisible 
d) Irrevocable 
e) Es de Pena 
í) Es única 

Como lo hemos mencionado, en caso de que no se haya comprobado el 

cuerpo del delito y presunta responsabilidad, el Ministerio Público podrá 

determinar de dos maneras, ya sea la reserva del expediente, cuando 

considere que aún pudieran surgir nuevos elementos para ejercitar \a 

acción penal, o ya sea, el no ejercicio de la acción penal, cuando no exista 

elemento alguno para ejercitar la acción penai. 

Después de haber dado una breve reseña sobre la (unción del Ministerio 

Público en la averiguación previa, hablaremos sobre los principios de la 

función persecutoria, es decir de la función principal que enmarca la 

constitución, los cuales son', 

El principio de la Iniciación, conocido también como requisito de 

procesabilidad, sin los cuales el Ministerio Público no puede avocarse al 

conocimiento de íos deiitas. 

El principio de Oficiosidad, lo que significa que una vez que el órgano 

investigador tenga el conocimiento de un hecho delictuoso, no esperará a 

que las partes 10 inciten a reunir elementos, sino que el Ministerio PúbliCO 

por mérito propio rea!!zará todas las investigaciones necesarias. 
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El principio de lega[idad, "si bien el órgano investigador reailza de oficio sus 

pesquisas, éstas no pueden efectuarse fuera de ios extremos de la ley, 

quedando estas actividades sujetas a [a misma" ," 

Posterior a todo [o anterior encontramos que e[ Ministerio Público requiere 

de reglamentos para su actuación, es asi que en e[ Distrito Federa[ 

encontramos e[ reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduria General 

del Distrito Federal, asi como diversos acuerdos y circulares, en donde se 

busca dar un mejor trato a [a ciudadania, asi como evitar [os malos tratos 

por parte de [a po licia judicial. 

Desde este punto de vista, cabe hacer mención que en fecha 4 de agosto 

de 1989, en e[ acuerdo a/032/89 del procurador, se establece [a creación 

de [as Agencias especializadas del Ministerio Público para [a atención de 

asuntos relaCionados con menores de edad, con lo cual yen consideración 

a que uno de los más graves problemas del pais es sin lugar a dudas, el 

creciente número de menores víctimas del delito, así como menores 

infractores a las leyes penales y a los reglamentos de policía y buen 

gobierno, en donde su función principal es [a de conocer [os delitos donde 

estén involucrados menores de edad, ya que estos sean víctimas o 

infractores, estas agencias fueron creadas debido a que [a Ciudadanía ha 

venido expresando justos reclamos de una atención más humanizada por 

parte de las aüto¡idades qüe colaboían con los consejos para menores. 

específicamente para que se respeten sus derechos individuales que 

constantemente son violados, y las normas que establecen con toda 

claridad la Ley que crea [os Consejos para Menores Infractores en e[ 

Distrito Federal. 

9~ ORONOZ SANTANA, CARLOS M. "Manual del Derecho Procesal Penal". Edltona\ Limus2... 
MéXICO 1990. P 62. 
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3.2 TIPO PENAL Y SUS ELEMENTOS 

Dentro de Derecho Penal, el tipo tiene una vital importancia, siendo ésta 

una figura propia de la materia penal y que la diferencia de todas las demás 

ramas del derecho. Iniciaremos por decir que la palabra tipo se deriva del 

" ... Iatín tipus, qué en su acepción trascendente para el derecho penal 

significa símbolo representativo de cosa figurada o figura principal de 

alguna cosa a la que suministra fisonomía propia. Típico es aquello que 

incluye en si la representación de otra cosa y, a su vez es emblema o 

figura de ella ... ,,98 

En su obra titulada "La tipicidad, el maestro Jiménez Huerta hace mención 

a lo citado por Hall" ... la doctrina del tipo ha surgido del concepto corpus 

delicti y Antolisei estima que hay una reminiscencia de éste viejO concepto 

procesal. . ."96 De esta misma forma Jiménez de Asúa nos dice que el tipo 

" ... 8S la versión a la lengua alemana de los términos corpus delltus" 97 

En 1906, Beling publica su obra "Die Letire von Verbrechen", surgiendo por 

primera vez la noción del tipo, al cual, en esa primera concepción lo 

considera como " ... Ia suma de aquellos elementos materiales que permiten 

establecer la esencia propia de un delito e integra el núcleo de concepto en 

torno al cual se agrupan los demás elementos ... ".98 En esta primera 

concepción, el tipo tietl8 ulla función meramente descriptiva y 

absolutamente separada de la antijundlcidad y la culpabilidad." 

En su concepción inicial, Beling señala que el tipo es objetivo, por que 

comprende únicamente elementos para cuya comprobación, no se requiere 

la valorización de los aspectos anímicos del autor, pues todo suceso 

95 nMÉ:N"1:Z HUERTA MARIA .. l'\10 "Denxho Penal Mexicano". Editorial Poma, S A. MéXICO. 
1980. 3a. Ed¡clón, pp. 416 Y 417 
96 "La tlpicldad", Editorial PorIÚa. S.A., México, 1955. p. 22. 
97 "Tratado de Derecho Penar". Edltonal Losada Buenos Alfes 1963, 4a. Edi.Ción, Tomo m p. 75\ 
93 JIMÉNEZ HUERTA MARlA.NO, "La tlpicldad", op. CiL p. 22. 
99 Ibídem pp. 753 Y 754 
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subjetivo, transcurrido en el interior anímico del mismo nO corresponde al 

tipo lega!, además en e! no se da juicio de valor alguno. El tipo es 

valorativamente neutro en el sentido de que el juez sólo debe comprobar 

los elementos contenidos en el tipo sin necesidad de valorar. Tal concepto 

del tipo penal se designa hoy como descriptivo, mientras que todos los 

elementos que requieran una valoración judicial para Su determinación se 

caracterizan como normativos 

En esta teoria inicial elaborada por Beling, surgieron numerosas criticas 

que hicieron que él mismo reconociera sus errores, que lo llevaron a la 

modificación de su originaria noción de tipo, publicando su obra llamada 

"Die Lehve van tatbestand" en 1930. 

La Idea prinCipal de Beling es ahora, la separación que establece entre el 

tipO y especie delictiva, concebida como un todo compuesto de Una 

pluralidad de elementos que se encuentran de la correspondiente 

descripción legaL S',endo estos, unos de naturaleza externa y objetiva (Los 

que caracterizan la antiJuridicidad) y otros de naturaleza subjetiva como los 

que caracterizan la culpabilidad. Todos estos elementos orientados a una 

Imagen unitaria que viene a hacer el cuadro conceptual que funda la unidad 

de especie delictiva. 

En esta segunda concepción, ei tipo no es ya para Beling ei hecho objetivo, 

abstracto y conceptualmente descriptivo, sino "".La imagen rectora, cuadro 

dominante o tipO regens que norma y preside cada especie dellctiva"."@ 

De este modo viene a hacer el tipO penal una representación conceptual, 

es decir, un concepto puramente funcional, que sólo ejerce una función 

orientadora. 

IN JIMÉNEZ HUERTA MARlANO. "La Tlp!cldad", op. Clt, P 27 
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La adecuación de la conducta al tipo no ha de ser adecuación a la especie / 

delictiva, sino a lo que es imagen rectora o cuadro dominante de cada una 

de ellas. Así quería resolver Bellng algunos problemas que en su primera 

concepción quedaron vagos como la tentativa y la complicidad, habida 

cuenta que la conducta intentada y la de los partícipes no eran plenamente 

absorbidos en la descripción del tipo. Mezger rechaza ésta segunda teoría, 

al afirmar que ésta exposiCión de la matena, vuelve la espalda al mundo 

luminoso del puro pensamiento típico y se enfrenta con la cruda realidad 

del propio derecho punitivo, también Jiménez de Asúa en su crítica opina 

que con esta obra, Beling, sólo trató con nueva terminología de resolver el 

problema sin resolver el importante extremo de la conciencia de dolo, que 

era uno de los principales defectos de su género y que debió superar en 

este nuevo estudio. 

"Después de la elaboración de la primer teoria de Beling y en parte como 

consecuenCia de las criticas que la cons:deraban como inútil, en una 

segunda fase, surge la Teoria del Tipo, expLesta en el Tratado de Derecho 

Penal de Mayer en 1915, sin la cual, expresan algunos autores, no hubiera 

tenido ninguna trascendencia la teoría de Bellng, pues los tratadistas 

alemanes no le daban importancia y la calificaban de Inútil y es con Mayer 

con quien resurge la doctrina del tipo, considerándole ya no como una 

mera descripción, pues la atnbuye un valor indiciario" .10
1 Es deCir, que' 

no toda conducta típica es indiciaria de antijuricidad ... ",02 

"Esta teoría tuvo como consecuencia, el descubrimiento de los elementos 

normatiVOS, a los cuales atribuye un juicio de valor que se da a la 

antijuridicidad y manteniendo la separación entre esta y la tlpicldad. Esta 

exposiCión de los argumentos de Mayer respecto a su teoría, es la 

siguiente: 

¡Cll nMÉNEZ DE ASÚA, LU1S "La ley y el delIto", op Cil. pp_ 237-239. 
,0:2 CASTELLANOS TENA, FER.'N:A!'.TIO, op. Clt., p. 166 
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a.- Los elementos del tipo se perciben dentro}Je los 
sentidos; 

b.- Esta caracteristica no se da en el caso de los 
elementos normativos, pues su determinación requiere 
de una valoración; 

c.- Dicha valoración no pertenece a la antijuricidad". 

d - Estos elementos no sólo entran en el campo de la 
anlijuncidad, aunque resulten ser cuerpos extraños del 
tipO penal, valorativamente neutro, se [es designa como 
elementos impropios del mismo, de tal manera que los 
elementos normativos apoyan uno de sus extremos en 
e[ tipo legal y el otro en [a antijuricidad.,,'.03 

De esta manera, !a conexión entre \0 típico y \0 injusto, se encuentra dentro 

de [os elementos normativos, dotando al primero de un papel indiciario, 

debido a la re [ación que existe entre ambos, pues [os tipos penales son 

elementos de cognición de la antljuricidad. 

En una tercera fase, aparece [a teoria de Mezger dada a conocer en 1931, 

cuando pub[lca su tratado de derecho penal, donde manifiesta que " .. e[ 

tipo, en el poco sentido juridico penal signiflca más bien el injuslo descrito 

concretamente por la ley en sus diversos artículos, y a cuya realización va 

ligada la sanción penal. Por lo lanlo, ne corresponden a este conceplo 

aquellos presupuestos de [a pena, aquellas características del delito 

pertenecientes no a lo injusto, SinO a [a culpabilidad ... ".104 

De manera que, con esta concepción de Mezger, la creación [egislativa del 

tipo contiene directamente la declaración de su anlijuricldad, es deCir, la 

fundamentación de lo injusto pues e[ [egislador crea mediante [a 

formulación del tipo penal la antijuricidad específica; de tal manera que, [a 

educación típica de la aCGÍón no es mera radio cognocendi, sino auténtrca 

radio escendí de ia antijuricidad especiaL 

l(), ROXIN CLAUS, <"Teoría del tlpo penal" Edlciones De Palma Buenos Ahes. \.979 
104 MEZGER, EDMUNDO, "Tratado de Derecho Penal", Editorial Revista de Derecho Privado 
Traducción de la II Edición Alemana. Madnd 1935, To:no 1, p. 300. 
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La adecuación típica convierte a la acción en ac:ci0n antijurídica no por sí 

soia, sino la vinculación con especiales fundamentos que excluyen la 

antijuncldad. W5 De tal manera que el tipo Juridlco-penal es fundamento real 

y de validez de la antijuricidad (a reserva de que la accíón no aparezca 

justificada en vírtud de que una causa especial de exclusión de la misma), 

es decir que llega a constituir la base real del injusto: a este respecto 

señala Mezger " .. Ia antijuricidad de la acción en un carácter del delito. pero 

no es una característica del tipo, puesto que pueden existir acciones que 

no son antiJuridicas, pero en cambio es esencial a la antijuricidad la 

tipificación" .106 

Podemos refenr en esencia que, de las tres fases del tipo a las que nos 

hemos referido, actualmente muchos autores recogen elementos de las 

definiciones que han dado los autores mencionados, para fundamentar su 

propio concepto respecto del tipo delictivo, así podemos mencionar a los 

siguientes: 

Para Fernando Castellanos Tena, el tipO " ... es la creación legislativa, la 

descnpción que el estado hace de una conducta en los precepLOs 

penales ... '·~()7 

Mariano Jlménez Huerta, lo considera como " ... el Injusto recogido y 

descrito en \a ley penal .~1()8 

Por su parte Jlménez de Asúa, nos dice que " ... tipo legal es la abstraCCión 

concreta que ha trazado el legislador, descartando todos los detalles 

innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la ley como 

delito ... ,,108 

l05 VILLALOBOS IGNACIO. op. cit., p. 266. 
]06 Cfr ROXIN CLAUS. op. Cit .. pp. 64 Y 65 
lO') op cit, P 65. . 
103 0p cít, Tomo I p.42. 
'I)<j "Tratado de Derecho Penal' 0D CIt., Tomo In p.747 
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Maurach puntualiza que, el " ... tipo 8S la terminante descripción de una 

determinada conducta humana antljurídica ... "110 

CelestinO Porte Petlt lo considera como" ... una conducta o hechos descritos 

por la norma, o en ocasiones, esa mera descripción objetiva, conteniendo 

además, según el caso, elementos normativos o subjetivos o ambos ... "í1í 

En cuanto al tipo, en el sentido de la Teoria General del Derecho, es " ... un 

conjunto de todos los presupuestos a cuya existenCia se liga una 

consecuencia jurídica, en el Derecho Penal, dicha consecuencia es la 

pena .. ",'2 

A este respecto Alba Muñoz señala" ... como descripCión legal de la 

conducta y del resultado y, por ende, acción y resultado quedan 

comprendidos en éL .. "113 

Podemos concluir que, en general, todas las definiciones dadas por los 

autores mencIonados, coinciden en considerar al tipo como \a descripcIón 

de una conducta, eXistiendo la diversidad de criterios en que algunos 

únicamente lo consideran como una descripción legal, como lo hace 

Fernando Castellanos Tena, Jiménez Huerta y Luis Jiménez de Asúa, con 

otro Criterio agrega además elementos subjetivos y normativos (porte 

Petit); un criterio más considera no solamente que hay una conducta 

descripttva, sino además [a aplicación de una sanción como la Que da 

Mezger y la teoría general del Derecho y un criterío más, sostiene que el 

tipo no sólo está integrado por una conducta, sino además, Se agrega el 

resultado de tal manera que la diversidad de criterios se presenta según el 

análisis del tipo que haga cada autor. 

110 "'Tratado de Derecho Penal". EditOrla! Ariel. Volumen p. 267. 
'l I ApuntamIentos de la parte general del Derecho Penal. Edltonal POITÚa S.A. 3a EdiCión MéxJCo 
1971 pp 423 Y 42.1. 
11:) !,vfEZGER, EDMUNDO, op cit., Tomo, p. 299. 
1:3 CASTELLANOS TENA, FERNANDO, op Clt., P 166 
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De acuerdo a nuestra lep)slación cabe decir, que al igual que la mayoría de 

los países se reconoce la necesidad de que 56 consignen en !a ley aquellos 

actos que el estado considera delictuosos para que pueda ser sancionada 

su comisión. De tal manera que nuestra constitución toma Gomo un 

principio rector al antiguo Dogma " ... nullum crimen sine lage 

(correlativamente el de que no hay delito sin tipo al que corresponda la 

acción) "114, en SJ articulo 14 al establecer que"" .. los JUICIOS del orden 

criminal queda prohibida imponer por simple analogía y aún por mayoría de 

razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trate ... ", de manera que el estado debe 

determinar exactamente los presupuestos necesarios de cada delito en 

concreto, sin que esto quiera decir, que deba dar una amplia explicaCión 

de la conducta Ilícita, sino utilizando solamente los términos indispensables 

para dar la noción completa de la conducta prohibida y esta no pueda dar 

lugar a confusiones. 

Podemos determinar, Que todo lo que está comprendido en la ley no es 

delictivo y Que, por el contrano, el concepto de ilicitud es Imposible si no se 

vincula con una definiCión legal de manera que para constituir el delito, 

tiene que manifestarse en el mundo objetivo. 

Dentro del precepto comentado también podemos ver que la ley prevé que 

determinad.as conductas deben ser sancionadas cuando cumplen las 

condiciones que la misma determina con antenoridad a la realización del 

acto, de manera que eXista un medio de fundamentación preciso, que es el 

tipo el cual viene a ser un presupuesto de delitos por establecer 

antecedentes juridlcos previos a la realización de la conducta que 

fundamenta la existencia del delito. 

Il~ CARRANCÁ TRlíJILLO RAÚL y CARR.tI,.NCÁ RIV AS Rtl.ÚL CÓdlg0 Pena! Anotado 
op CiL, P 407 

81 



En el est~é;D de cada delito en particular se da como presupuesto 

necesario, que deben concurrir las características necesarias que le dan la 

eXistencia al mismo, de ahí que se dan las normas para clasificar los 

elementos que Integran la figura delictiva que en el tipo legal son a saber: 

objetivos, subjetivos y normativos. 

lnielaremos en primer lugar, el estudIo de los elementos objetivos que han 

sido definidos por diversos autores en la forma siguiente: 

Los elementos objetivos son " ... Aquellos cuya realización ocurre en el 

mundo exterior, o sea, que son perceptibles por medio de los sentidos 115 

Para Raúl Carrancá y Trujillo son referenclas a cosas, a personas o a 

modos de obrar, nociones todas ellas que pueden ser captadas por los 

sentidos. " 

FrancIsco Pavón Vasconcelos dice que " ... Por elementos objetivos 

debemos entender aquellos susceptibles de ser captados por el simple 

conoclmierlto y cuya función es, describIr la conducta o el hecho que puede 

ser materia de Imputación o de responsabilidad penal. .. ""6 

Por su parte Fernando Castellanos Tena dice que " ... si la ley emplea 

palabras con un significado apreciable por los sentidos, tales vocablos son 

objetivos ... "117 

Emilio Prado Aspe, los define como " ... estados y procesos externos 

perceptibles por los sentidos ... "'" 

1.5 0p cit, P 408. 
1,6 "Manual de Derecho Penal" Editorial POrnla, S. A II Ed¡clón, México, 1967. p. 2¿8 
11, 09. cit o p. 168. 
liS DE P MORENO, A0.rrOJ'..T}O. "Derecho Penal MeXIcano": Editorial POrTÚa, S.A. Tomo L 
\1exlco, 1968, p. 31. 
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Haciendo alusión a los elementos objetivos, Mezger dice que se trata" ... de 

los estados y procesos externos susceptibles de ser determinados especial 

y temporalmente, perceptibles por [os sentidos "objetivos" en forma 

descriptiva y que han de ser apreciables por el juez mediante la simple 

actividad de conocimiento ... "119 

Porte Peli! manifiesta que" .. la doctnna se refiere a elementos tipicos. 

objetivos o descriptivos del tipo: 

a) Estados y procesos externos, susceptibles de ser 
determinados espacial y temporalmente, perceptibles 
por los sentidos objetivos, fijados en la ley por el 
[egislador en forma descriptiva. 

b) Estados y procesos animlcos en otras personas que no 
son precisamente el autor. "120 

Carlos Fontán por su parte, considera que los elementos obJetivos" ... Son 

referencias a cosas, a personas o modos de obrar, nociones todas el[as 

que pueden ser captadas por los sentidos."" 

Por su parte, Sergio Rosas Romero dice " ... Ia descripción del tipo está 

redactada en un lenguaje humano. Encontrando e[ simbolo de [a conducta 

de la acción humana extenor, que se traduce ampliamente en el verbo de 

!a descripción. La descripción es extensiva, pUdiendo abarcar: conductas 

de terceros, objetos, horas, lugares, resultados, etc. 

Como se puede observar de la lectura de estas definiciones, todos los 

autores coinciden en considerar que e[ elemento objetiVO del tipo, es 

aque[lo que puede ser captado por los sentidos -lo cual, trasladado a[ 

mundo exterior es [a conducta- y partiendo de esta base y tomando en 

119 op. crt, Tomo 1, p 3Só. 
l:>ú op. Cit., pp. 431 Y 432 
~: op. eJL Tomo II, p. 5J 

83 



consideración, Que por elemento debe entenderse: ... el fundamento o parte 

esencial de alguna cosa" 122, tal y como lo hemos visto en capítülos 

anteriores, y por el obJetiVO el " .. .fundamento en causas externas o 

materiales ... " m por lo Que consideramos, que en todos los tipOS es 

indispensable el elemento objetivo, por ser la parte medular del tipo, pues 

Se presenta en forma latente en todos los tipos penales de la parte especial 

de cada Código, de ahí que Beltng consideró que en el tipo sólo se 

encontraban estos elementos, en su primer teoría. 

Así Mariano Jiménez Huerta manifiesta que " ... en el tipo penal se detalla 

con la máxima obJetividad posible, [a conducta antijurídica que recoge. De 

ahí que la mayoría de los tipos de la parte especial tenga como contenido 

una deSCripción objetiva ... "124 

En otros aspectos, encontramos que puede hacer la descripción legal en 

algunos casos -como expresa Mariano Jlménez Huerta- .. Por razones 

técnicas, una especial referencia a una determinada finalidad, dirección o 

sentido que el autor ha de imprimir a su conduela o a un específico modo 

de ser o de estar del coeficiente psicológico de dicha conducta ... "'" es 

decir, a elementos subjetivos, los cuales han sido definidos por diversos 

autores de la siguiente manera: 

Para Fernando Castellanos Tena, esos elementos se presentan cuando 

" ... Contienen conceptos cuyo significado se resuelve en un Estado anímico 

del sujeto ... "126 

121 CABANELLAS GUILLERMO. "Enciclopedia del :Jerecho Usual" op. cit., TOmo HI. p. 400. 
123 Ibídem. Tomo V., p .610. 
124 "La tlprcidad", op. cit., p. 64 
11S Ibídem. p. 85. 
12(, op CIt. p. 163. 



Por su parte, Sumann Jurgen manifte;;\"a que los elementos subjetivos se 

presentan en " ... ciertas característica.s de! tipo, referentes a una actitud 

interna o dirección de la voluntad o sentimiento del autor". '" 

Por su parte, José Arglbay Malina los define como " ... ciertos contenidos 

interiores que deben de mostrarse existen en el autor, de naturaleza 

intelectual, cognoscitiva como el hecho de "saber" que se mató al 

ascendiente... de naturaleza afectiva como él "estado de emoción 

violenta" .. o de su naturaleza volitiva, cuando se refiere a una dirección 

intencional como "las miras deshonestas en el rapto ... "'" 

Por su parte Carlos Fontán, distingue dentro del elemento subjetivo las 

siguientes especies principales: 

a) Casos en que el tipo requiere un determinado propósito o 
finalidad de la acción. En estos supuestos el autor se 
propone lograr un fin o resultado; 

b) Casos en que el fin perseguido tiende a ser alcanzado 
Can la acción típica misma, y no existe en el autor 
propósito de cumplir una actividad posterior; 

c) Casos en que la acción va acompañada de un ánimo 
determinado. y, 

d) Casos en los que el tipo requiere en el autor, el 
conocimiento de circunstancias que dan al hecho 
carácter antijuridico o determ'nan con él un mayor 
desvalor. Este conocimiento debe ser abarcado por el 
dolo para que el hecho sea subjetivamente tipico"."" 

Luis Carlos Pérez considera que los elementos subjetivos se refieren a tres 

aspectos, que son a saber; 

127 "Derecho Penal" Editorial De Palma, Buenos Aires 19SI, p. 80 . 
. 23 "Derecho Penar', Editorial Edler. Argentina, 1972, Tomo 1. pp. 203 Y 204 
12~ Cfr op. cit., p. 52, Cfr. PÉREZ LUIS CARLOS. "Trat:3do de Derecho Penal". Editorial Tem¡s 
Bogotá Colombia, 1967 Tomo 1. pp.487 Y 488. 
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1 o. A la .Gúlpabilidad, que son las expresiones "el que a 

sabiendas", "el que sin el propósito de ~atar". 

20. A los móviles, como cuando dice el precepto "el que 
con ánimo de lucro". 

30. A ciertos estados de conciencia, coma ocurre con la 
atenuante por Ira o dolor provocado injustamente" .1295\s 

Del análisis de las definiciones anteriormente citadas, podemos concluir 

que los autores mencionados, al referirse a un estado anímico, actitud 

interna o dirección de la voluntad a un propósito, finalidad, o bien a los 

móvites, todos coincidan en esencia en que los elementos subjetivos se 

representan en el tipo legal como aquellos que se encuentran dentro de la 

psiquis del sujeto y que a! contrario de los elementos objetivos, estos no 

pueden ser captados por los sentidos. 

Por último en el lipa se pueden presentar otros elementos llamados 

normativos, a los cuales, Ignacio Villalobos ha concebido como aquellos 

" ... cuya concurrencia en un caso concreto, sólo pueden ser establecidos 

mediante una valoración ... "130 

Por su parte Juan Carlos Pérez dice que los elementos normativos" .. se 

tienen en cuenta en algunos casos en que [a ley exige condiciones 

contenidas de valoración jurídica, por lo que es indispensable que el juez 

realice una apreciación jurídica o un juicio de valor. .. "131 

Baumann considera que los elementos normativos son " ... características 

que exige el intérprete de la ley, una valoración ":'" De tal manera que ios 

elementos normativos se refieren a aquellos aspectos que requieren de 

12981s Cfr. PÉREZ LUIS CARLOS, "Tratado de Derecho Penal" Editana! Tem¡s. Bogoti. Colombia, 
1967, Tomo 1, p.487 Y 488. 
130 Op Ctt p.278. 
13! Op el!. Tomo L p_ 588. 
1320p Cit. P 78 
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algue;'- apreciación del legislador". Sobre el hecho, que obliga al intérprete 

a efectuar una especial valoración de la iiicitud de la conducta 

tipificada .. ",33 y al cual se le asigna ya sea "expresa o tácitamente, la labor 

de llevar valorativamente determinados términos con ayuda de los métodos 

de interpretación disponibles ... "'34 dicha valoración dicen algunos autores 

como Porte Petit y Castellanos Tena, puede ser Jurídíca o cultural. 

La presencia de elementos normativos es necesaria en algunas 

descripciones para una mejor adaptación al caso concreto, al igual que la 

de los elementos subjetivos, así tenemos, que la mayoría de los autores 

coinciden en que los pueden presentar en forma variable, al contrario de 

los elementos objetivos, cuya presencia es de vital relevancia que en 

ocasiones sólo basta con la presencia de los mismos para describir figura 

legal, sin embargo, en otros casos es importante la presencia de los 

elementos subjetivos y normativos para darle sentido a la descripción, pues 

sin ellos no estaría bien precisada la conducta y por tanto se caería en 

confusión. 

Después de señalar los principales conceptos relativos al tipO penal y sus 

elementos, creo conveniente establecer cual es !a función principal del 

Ministerio Público. Dentro de la averiguación previa, establecida por 

nuestra Legislación Procesal; a este respecto encontramos, que la función 

primordial de! Ministerio Público, como ya dijimos anteriormente, es realizar 

todas las diligencias necesarias para la integración o comprobación DE 

LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA PROBABLE 

RESPONSABILIDAD, elementos esenciales para ejercitar la acción penal. 

El artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distmo 

Federal, establece: 

l3J JIME!\'EZ HUERTA, Op en p 73 
134 MALJRACH REINHART' Tratado de Derecho Pena\"' EdiCIOnes ArreL Vol L p 288 
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/ "El Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penaí del artículo 

que se trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base dei 

ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si 

ambos requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son los 

sig uientes: 

1.- La eXistencia de la correspondiente acción u omisión 

y de la lesión, en su caso, el pelígro a que ha sido 

expuesto el bien jurídico protegído; 

11.- La forma de intervención de los sujetos activos; y 

111.- la realización dolosa o culposa de la acción u 

omisión. 

Así mismo, se acreditan si el tipo lo requiere: a) las calidades del sujeto 

activo y del pasivo; b) el resultado y su atribubilidad a la acción u omisión; 

e) el objeto material; d) los medios utilizados; e) las circunstancias de lugar, 

modo, tiempo y ocasión; f) los elementos normativos; g) los elementos 

subjetivos especificas y h) las demás circunstancias que la ley prevea. 

Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado. la autoridad 

deberá constatar si no existe acreditada a favor de aquel, alguna causa de 

licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad. 

Los elementos del tipo penal de que se trate y la probable responsabilidad 

se acredltará por cualquier medio probatorio que señale la ley 

Como mencionamos anteriormente, es importante para el Ministerio 

Público integrar lOS ElEMENTOS DEL TIPO ahora comemaremos lo 

relativo a la presunta responsabilidad. 
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A este respecto, el articulo 168 del Código Federal de Procedimientos 

Penales en su párrafo 111 establece: "la presunta responsabilidad del 

inculpado se tendrá por comprobada, cuando, de los medios probatorios 

existentes, se deduzca su participación en la conducta o hechos 

constitutivos del delito demostrado". 

Para finalizar podemos señalar que, sin dud3, el concepto fundamental del 

tema tratado en el presente punto, lo encontramos previsto en nuestra 

Carta MagQa, en su articulo 16, segundo párrafo, el cual a la letra dice: 

"No podrá librarse ninguna orden de aprehensión sino por la autoridad 

judicial y sin que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho 

determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con 

pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que 

integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado". 
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3.~ DILIGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, TRATÁNDOSE DE 

HECHOS DEUCTUOSOS RELAC!ONADOS CON MENORES 

A este respecto, podemos determinar que cuando un menor de edad se 

vea involucrado en un hecho delictivo, es decir, realice una conducta que 

pudiera ser encuadrada en algún tipo penal, siempre será remitido al 

Ministerio Púb[,co más cercano de [os hechos o aquel en que su 

competencia recaiga. 

Debemos considerar que [os menores que se ven involucrados en 

cua!QUler mc¡to, y son detenidos ya sea por la policía judicial o la policía 

preventiva, son tratados por estas corporaciones como delincuentes 

comunes, es decir, reciben el mismo trato que un adulto y en ningún 

momento toman en consideración su minoría de edad, aunque es 

importante hacer e[ señalamiento de que algunos menores no obstante su 

edad, son tanto o más peligrosos que [os delincuentes adultos. 

De igual manera que en cualquier hecho delictivo, e[ Ministerio PÚb[,CO, 

estará a[ tanto de recibir denuncias y querellas que ponga de su 

conOCimiento cualquier persona y por cualquier hecho delictivo en donde 

pudiera estar involucrado un menor y así mismo, se auxiliará de la policía 

judicial para [a Investigación de [os hechos. 

A[ igual que si se tratase de un adulto, e[ Ministerio Público procederá a 

recabar [a declaración del inculpado (menor), asi como e[ examen psíqUlco

físíco del presentado, para poder determinar y dar fe del estado psicológico 

y físico del menor. 

Se pasará a[ menor ante e[ médico legista, quien a su vez extenderá un 

certificado médico de [as [es iones que pudiera presentar, para 
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posteriormente proceder a precisar la probable edad clínica del mismo, 

cuando la pengrosldad dei sujeto así lo requiera será puesto en un área de 

seguridad. 

Es de suma importancia para el Ministerio Público, establecer la edad del 

sujeto cuando ésta se encuentre en duda, ya que ello determinará la 

situación jurídica del menor, es por ello que en cIertos casos se solicIta a 

los famíliares que presenten acta de nacimiento, así como una 

identificación, para con ello comprobar la minoría de edad del sujeto; Y 

siendo asi, será canalizado, a las Agencias Especializadas en asuntos de 

menores e incapaces; en caso contrario, se procederá con el sujeto 

conforme lo marca la ley. 

En lo correspondiente al Estado de México, los menores serán puestos a 

disposición de los consejos Tutelares para Menores Infractores 

En las Agencias Especializadas se procederá a realizar un estudio 

psicofísico y psicosocial al menor, para poder determinar la procedencia y 

estrato social de donde proviene el menor, para valorar el origen de su 

conducta infractora. En estas agencias como ya se menciona, se vuelven a 

practicar las diligencias de ley, las cuales son: examen del estado 

psicofisico del menor, asi como la declaración del mismo y de los demás 

involucrados. también se llevaran a cabo las declaraciones de los 

denunciantes; agotadas éstas se procederá a determinar la probable 

responsabilidad del menor y de ser necesano garantizar la reparación del 

daño, o se le apercibirá para que se presente ante la autoridad las veces 

que sea necesario. 

Considerando al menor como probable responsable del delito o infracción 

que se le imputa, será puesto a disposición del Consejo Auxiliar o bien ante 

el C. Presidente del Consejo para Menores Infractores en el Distrito Federal 
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o pudiera suceder que la indagación sea turnada a una mesa de trámite 

para proceder a perfeccionar y subsanar todas las diligenCias necesarias 

para la debida Integración de la avenguación previa, y en caso de ser 

necesario se solicitará la presencia del menor acompañado de sus padres 

yen caso de no hacerlo será presentado mediante la policía judicial. 

Una vez que el menor es remitido al Consejo para menores por el 

Ministerio Público especializado, es llevado al centro de recepción, donde 

torna el caso el Comisionado, que es la figura equivalente al Ministerio 

Público en los caos de adultos. 

Los comisionados tienen 24 horas para acordar la situación dei menor y en 

casO de ser comprobada la participación del menor en la infracción, 

entonces será püesto a disposición del consejo dependiente de! Consejo 

de Menores, donde Se interroga de nuevo al menor, se inicia la 

averiguación formal. Posteriormente se procede a tomarle su declaración 

¡nidal que en este caso se llama "comparecencia inicial" la cuai consiste 

en hacer del conocimiento del menor el motivo del por qué fue puesto a 

disposición de las autoridades, la Infracción que se le atribuye y el nombre 

de la persona que lo acusa. Muchas veces es puesto en libertad ante el 

comisionado, o en su caso cuando los elementos se reúnen, se pondrá a 

disposIción del Consejero de turno. 

El Consejero tendíá de 48 a 72 horas para íesolveí la sitüación del menor. 

En caso de que existan elementos que comprueben la presunta 

partk'lpaclón del menor, quedará sUjeto a procedimiento en externacióc o 

sujeto a procedimiento en internación. 

Al igual que en los procesos para adultos, las primeras declaraciones ante 

ei Ministerio Púbiico, son decisivas en ei transcurso del juicio, dado el valor 

de prueba plena que se concede a los cargos que pueda presentar el 

Ministerio Público o el comisionado, en ocasiones se dan irregu!ar:dades e 

injusticias. 
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Los principales derechos de los que goza un menor Que ingresa o que es ./ 

puesto a disposición de un Consejo pa!"8 Menores son: 

Tienen derecho a un abogado, particular o de la unidad de 
defensa de menores, 

Tiene derecho a no declarar en su contra o a permanecer 
callado. 

Puede obtener su libertad provisional mediante fianza u otra 
garantía. 

Cuando el menor sea puesto a disposición del comisionado, éste tendrá 24 

horas como máximo para comprobar la existencia de la infracción y la 

presunta participación del menor. 

Tomada su declaración inicial se le resolverá en un máximo de 48 horas. 

En caso de estar su1eto a procedimiento se le hará ün examen 

biopsicosocial, con base al estudio, el dictamen del comité técnico, las 

pruebas presentadas y la gravedad de la infracción, el consejero unitano 

declara resolución definitiva, que podrá determinar la libertad absoluta, la 

ImposIción de una medida externa o tratamiento interno. 

Por ley el tiempo máximo que debe estar un menor en internación es de 5 

años y el de externación no debe rebasar los 12 meses. 

Desde otro punto de vista recordamos que siempre se ha tratado de dar 

una mayor protección al menor, es por ello que se han realizado varios 

congresos al respecto. es así como encontramos la realizada en Milán, 

Italia, donde se crearon las "REGLAS MíNIMAS DE NACIONES UNIDAS 

PARA LA ADMINISTRACiÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES", las cuales 

son consideradas de gran importancia por su contenido. 
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Dentro de las citadas reglas, el punto 70 es el de los más importante~/ya 

que establece les derechos de [os menores, el cual a la letra dice: "Se 

respetarán las garantias procesales básicas en todas las etapas del 

proceso, como la presunción de inocencia, el derecho a que se les 

notiflquen las acusaCiones, el derecho a no responder, el derecho al 

asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el 

derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y e! 

derecho de apelación ante una autoridad superio!,,135 

Posteriormente en el punto número diez, establece lo relativo al primer 

contacto, el cual señala; "Cada vez que un menor sea detenido, la 

notificación de esto se hará directamente a sus padres o tutores, cuando no 

sea posible dicha notificación Inmediata, se les notificará en el más breve 

plazo posible. El juez, funcionario u organismo competente, examinará sin 

demora la posibilidad de poner en libertad al menor. Sin perjUICio de que S8 

consideren debidamente las circunstancias de cada caso, se establecerán 

contactos entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el 

menor delincuente para proteger la condición juridica del menor, promover 

su bienestar y evitar que sufra daño" 136 

Considero de suma Importancia las reglas propuestas por las Naciones 

Unidas, toda vez que sentaron precedente para que los menores sean 

tratados de una manera mejor, particularmente en nuestro pais creo que el 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y DE 

TRATAMIENTOS PARA MENORES, (el cual fue publicado el 20 de Agosto 

de 1993 en el D O.) toma bastantes elementos de las citadas REGLAS 

135 Reglas Mímmas de las :--.racIones Unidas para la AdministracIón de la JustiCia de Menores. 
Congreso Sobre la ?revenC1ÓT' del Delito y TratamIento del Delincuente. Milán. Italia. 1985. 
136 ibídem. 
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MíNIMAS PARA LA ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA Dt;=,MENORES, con 

lo cual se busca un mejor trato e impartición de justicia para los menores. 

Así continúan las reglas mencionadas con anterioridad, y en su punto 15 

señalan; "el menor tendrá derecho a hacerse representar por un asesor 

jurídico durante todo el proceso o solicitar la asistencia jurídica gratuita 

cuando esté prevista [a presentación de dicha ayuda en el país". 

"Los padres o tutores tendrán derecho a participar en las actuaciones y la 

autoridad competente a requerir su presencia en defensa del menor. No 

obstante la autoridad competente podrá denegar ia participacIón si existen 

motivos para presumir que [a exclusión es necesaria en defensa del 

menor".137 

Lo anteriormente transcnto lo consideramos de suma importancIa por tener 

relación entre el menor y la autoridad que conoce de sus infracciones, es 

declf el Ministeno Público, ya que dentro de las diligenc'las que realiza este, el 

menor debe contar con garantías y derechos tal y como lo señala la ONU. 

En otro orden de ideas, creo importante señalar lo establecido en el artículo 

21 Constitucional, para determinar las atribuciones que tiene el Ministeno 

Público tratándose de menores. 

"La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autondad judicial. 

La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, 

el cual se auxiliará con un policía que estará bajo la autoridad y mando de 

aquel. .. " 

[;- Ibídel1'. 
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De donde queremos hacer notar el hecho d,€"que el Minislerio Público es el 

encargado de la persecución de íos delitos, haciendo clara y precisa 

referencia al delito. 

Por otro lado, cabe hacer mención de la leoria del delito, la cual establece 

que para estar ante la presencia de un delito, son necesarios ciertos 

requIsitos, es decir, los elementos del delito, los cuales puede variar según 

el cnterio de los diferentes autores. 

Como lo dijimos anteriormente, algunos autores consideran a las 

condiciones ObJetivas de Procedibilidad como elemento del deuto, pero no 

como esencial; así mismo, se considera a la imputabilidad como elemento 

y algunos autores la consideran como integrante o presupuesto de la 

culpabiiidad, teoría o criterio al cual me adhiero. 

En nuestra legislación, como se ha mencionado con anterioridad ro 

encontramos una definición sobre la Inlmputabilidad, pero la doctrina nos 

da una definición de lo que es la imputabilidad, como ya vimos, el código 

Penal Italiano en su artículo 85 señala: " e imputablle chi ha la capacita 

dintendere e di volere" (es Imputable qUien tiene la capacidad de entender 

y querer), entendiéndose la imputabilidad como el aspecto negativo de la 

imputabilidad, es decir, la carencia de la capacidad de querer y entender. 

Pues bien, como lo hemos visto anteriormente, encontramos a la 

imputabilidad como parte de los elementos positivos del delito y por lo tanto 

existe la inimputabilidad dentro de los elementos negativos del delito. 

Considerando que ei artícuio 21 Constitucional, relativo al Ministerio 

Público de donde se desprende que es el encargado de la persecución del 
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delito, es decir, todas aquella,s"conductas que reúnan los elementos del 

tipo, de donde desprendemos que al !lO reunirse los elementos o faltar 

alguno de ellos, encontramos que no hay delito. Técnicamente 

encontramos que los menores "no cometen delitos", por presuponerse en 

ellos la existencia de una característica especial que es la inimputabilidad, 

ya que ésta representa el aspecto negativo de la imputabilidad, es así que 

un menor "no puede ser sujeto de Derecho Penal", por no eXistir en ellos la 

capacidad de querer y entender. 

Podríamos establecer que lo señalado en el párrafo anterior representa de 

alguna manera la limitante de las at¡ibüciones de! Min¡sterio Púbiico 

"común" para tratar asuntos de menores. Así mismo, podemos señalar lo 

establecido por el articulo 34 Constitucional, de donde se desprende que 

es necesario haber cumplido 18 años de edad para ser ciudadano, y por 

lógica, ser sujeto de derecho con las obligaciones que ello conlleva: y por 

tanto, un menor al no haber cumplido dicho requisito no puede cometer 

delito sino solo "infracciones", tal y como \o senala la ley. Por lo que las 

atribuciones de! Ministerio Público "común" en relación con menores Que 

incurran en conductas delictuosas, se resumen a la obligación de remitir a 

las instituciones espeCializadas para su tratamiento y rehabilitación, ya sea 

a una Agencia del Ministeno Públ'lco espeCializada en asuntos de menores 

o al Consejo para Menores Infractores. 

Es necesario también establecer el hecho que el Código Penal para el D.F , 

como ya vimos, no establece que los meneres sean inimputables, ni en los 

capítulos respectivos de causas de exclusión del delito ni el relativo a 

tratamiento de inimputables, aunque como ya hemos visto, este mismo 

Código en su título !I, capítulo segundo en las fracciones 33 y 17a 

considera la aplicación de medidas de tratamiento para ,,"imputables y 
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tutelares para,'menores, interpretándose esto último como la medida de 

seguridad aplicada a tos menores !¡lfractores, lo cual se hará en las 

instituciones especializadas para ello, tal y como lo es el Consejo para 

Menores. 

Para finalizar, es importante señalar que la inimputabilidad de los menores 

es una interpretación doctrinaria, de la cual se desprende que, los menores 

no "cometen delitos" y por tanto el Ministerio Público "común", tiene sus 

limitantes para actuar cuando existan menores involucrados en hechos 

delictivos existiendo para ello instituciones especializadas de las cuales ya 

hicimos mención. 
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~.~ POLíTICA CRIMINAL CON REFERENCIA A LOS MENORES 

Dentro de este punto, muchos autores consideran que es una ciencia y 

algunos otros opinan lo oontrario, sin embargo debemos dar una definición 

que nos si!\la para poder establecer lo relacionado oon la averiguación 

previa cuando existan menores involucrados. 

A este respecto el diccionario para juristas de Juan Palomar de Miguel, 

define a la Política Criminal como: "Conjunto de principios que se basan en 

la investigación cientiflca del delito y de la eficacia de la pena, por medio de 

los cuales se lucha contra el crimen, oon el auxilio de los medios penales y 

de las medidas de seguridad. 

De la anterior definición encontramos, que la Politica Criminal es parte de 

la investigación científica del delito, por tanto, podemos entender que el 

estudio dei deillo no se puede generalizar, ya que cada delito es muy 

distinto en su realización al compararlo con otro 

"Se entendía por "Politica Criminal", la posición de una "escuela" de 

principios de siglo, para la cual era la politica del Estado, que guiada por la 

Criminologia se dirigía a combatir el delito. La Política Criminal así 

entendida, teria el Derecho Pena! como límite, concebido como la "carta 

magna" del delincuente. La Política Criminal pOdía combatir el delito hasta 

el limite en que se lo permitia el Derecho Penal. La Política Criminal 

defendía a la sociedad y el Derecho Penal defendía al delincuente. La 

Política Criminal y Derecho Penal se hallaban pues, en permanente 

contracción".138 

13S Concepto de FRANZ, VON LISZT. 
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Sin duda e[ concepto anterior nos da una visión clara, precisa sobre [a 

PoHt!ca Criminal, ya que nos habla de que el Estado luchaba contra el 

crimen por medio de [a Criminología, es decir, mantenía una política 

entendiendo esta como una manera especial de actuar frente a [a 

Crimlna[idad. 

A este respecto Zaffaroni nos da su definición: "Podemos afirmar que [a 

Política Criminal es [a ciencia o e[ arte de seleccionar [os bienes que deben 

tute[arse juridico-pena[mente y [os senderos para efectivizar dicha tutela, [o 

que ineludiblemente Imp[ica sometimiento a [a critica de [os valores y 

senderos ya elegitios" . 139 

La definición antes transcrita bastante dogmática es en razón de que no 

expresa concretamente a que se refiere cuando habla de estudio del delito 

y de ¡as penas, ya que únicamente había de senderos, Sin que señaie a 

qué se refiere con esto. además de que tampoco menciona [as medidas de 

segundad 

Debemos considerar que [a Política Criminal está íntimamente ligada con [a 

Crimino[ogia, ya que ésta estudia a[ delincuente, asi como [as causas que 

[o llevaron a delinquir y [a Politica Criminal estudia clentificamente e[ delito, 

es decir, la conducta objetiva del mismo, así, ambas se re[aclonan para 

poder establecer [as normas adecuadas para [a persecución de los de[,tos 

y la manera de sancionarlos. También podríamos relacionarlo con [a 

prevención de [os delitos, aunque [a Política Criminal esté ausente de esta 

situación. 

<39 RAÚL ZAFF ARCl\"I EGGENIO "Manual de Derecho Penal" Cárdenas Edltores México 1%:' 
p.88 
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En relación con el párrafo anterior, debemos mencionar que algunos 

autores como Quiroz Cuarón, menciona que en lugar de llamarse Política 

Cnminal, deberia ser Politica Criminológica, ya que para que se puedan 

crear normas adecuadas para la lucha contra el crimen, es decir, en base 

al estudio del delito y las causas que llevaron al delincuente a delinqUir, se 

podrán establecer verdaderos mecanismos para fundar medidas en la 

Politica Criminal o Criminológica. 

Podemos establecer que las normas que el Estado ha creado para la lucha 

contra el crimen, empiezan desde la Constitución, en donde consideró que 

58 debe comenzar con la Política CriminaL 

En relación a los menores, encontramos que el artículo 18 

ConstitUCional, donde se establece la creación por parte de la federación 

y de los Estados de instituciones especializadas en la atención de los 

menores infractores. 

Cuando un menor comete algún delito y es trasladado al Ministerio Público, 

considero que debería tener las mismas garantías que enmarca la 

Constitución para el caso de los mayores de edad, aunque en muchas 

ocasiones por la duda del Ministerio Público en establecer SI es o no menor 

de edad, se violan garantías individuales de los menores. 

En relación a la averiguación previa, encontramos que en el Distrito Federal 

se crearon Agencias Especializadas para asuntos de menores en 1989, 

con el acuerdo aI032/89, para que dentro de la Política Criminal Se de un 

mejor trato a los menores cuando éstos se vean involucrados en hechos 

delictivos, ya que anteriormente eran puestos a disposición del Ministeno 

Público junto con los mayores. 
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Por último, quisiera señalar lo que establece Zaffaroni: "Toda nomna 

Jurídica surge de una decisión política. Toda norma Juríd¡ca traduce una 

deciSión polítíca críminaL La decisión política da origen a la norma juridica, 

pero ello no implica que la norma jurídica quede sometida a la decisión 

politica. Nadie puede argumentar que la norma no traduce adecuadamente 

la deciSión politica para pretender que está prohibido lo que el orden 

jurídico no prohibe, aunque el legislador lo haya querido prohibir". '" 

La norma es hija de la decisión política, lleva su carga genética, pero el 

cordón umbilical entre la decisión político-penal y Ja norma, lo corta el 

principio de la legalidad al menOS en cuanto a la extensión puntiva. 

Del párrafo anterior, quisiera considerar, que si la norma surge de una 

decisión politica, no debemos olvidar que antes de esto debe de haber 

existido una necesidad social, por lo que no concebimos que exista una 

norma si antes no existió una conducta repetitiva en la sociedad que 

dañara a la misma y asi sus representantes realizaran una decisión en 

donde se creara una norma política. 

Es asi que dentro del mundo de los menores se contempló la necesidad 

imperiosa de crear normas especiales para su tratamiento, para que no se 

relaCionaran con los mayores y así pudiera existir una rehabilitación de los 

mismos. 

Actualmente en algunos países se ha visto la neceSidad de legislar sobre la 

situación de los menores, y más aún protegerlos, y es asi que Uruguay 

crea el Código del Niño, que en su exposición de motivos, establece que: 

"El niño debe ser en cierto modo previsto, procurándose que los padres 

posean una salud completa, y las condiciones mejores para la subsistencia; 

140 RAÚL ZArFARO~I EUGE~IO op CIt., p. 89 
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ENGENDRADO, debe su madre recibir los cuidados para que llegue a feliz 

término; NACiDO, ha de ser colocado en condiciones ta!es C¡üe pueda 

desarrollarse normalmente en lo fislCO, en lo moral y en lo espiritual, y 

considerándolo como parte integrante de la familia, no debe ser separado 

del hogar; SANO, debe ser sometido a exámenes médicos periódicos; 

ENFERMO, Ha de ser debidamente asistido, en uno y otro caso debe ser 

alojado con aire y sol abundante, vestido y alimentado convenientemente, 

procurándolo sobre todo ... leche pura yagua pura; ABANDONADO, por 

cualquier causa, deberá encontrar la protección necesaria; DE SEIS A 

CATORCE AÑOS, deberá recibir la instrucción necesaria con ense@anza y 

locales también adecuados, EN FALTA SOCl,6..L, deberá ser tratado no 

como delincuente, sino por tribunales propios y métodos educativos; EN 

EDAD DE APRENDER, no debe trabajar; EN EL TRABAJO, ha de ser 

protegido y controlado, en una palabra la protección a la infancia es, en su 

esencia, primero una defensa del niño con la madre, considerándolos como 

un binomio inseparable y siempre de ambos como integrantes de la familia 

legitimamente constituida y conservada como base de la sociedad; todo 

desorden que lo separe de esta línea debe ser corregido, acercándolo a 

ella y procurando al niño, sano, enfermo, abandonado o en falta social. el 

ambiente del hogar carPo el más propicio para poder repararlo fisica y 

moralmente" .14'\ 

Lo anter(oí nos lleva a pensar en una hermosa. Utopfa, de que los niños 

sean felices, lo cual sucedería si todo lo anteríor se realizara de verdad, 

quizás en este momento no estariamos analizando la delincuencia de 

menores, y tampoco existiría la necesidad de tratarlos como inimputables. 

En nuestro país se han celebrado varios congresos en relación a los 

derechos del niño, uno de ellos fue: "El Primer Congreso Nacional sobre el 

Régimen Juridico del Menor", en el año de 1973, que tuvo como mayor 

r~: RODRÍGUEZ MANZANER.'\ LUIS. La DelmcuencIade Menores en Mb..tco'· op cil.. 
Edl~orial POITÚa, MéXICO, pp.238 Y 239 
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ponente al DR. RiCARDO FRANCO GUZMÁN, esfuerzo que resultó 

demasiado loable, pero sólo quedó en eso. ya que no se le dio continuióad 

a la idea 

En este mismo orden de ideas, también la ONU ha hecho declaraciones 

DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, que en un principio se denominó 

"DECLARACiÓN DE GINEBRA" en 1928, revisado en 1948 y 

posteriormente en 1959: el cual a la letra dice: 

"DECLARACiÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO": 

PRINCIPIO 10 -EL NIÑO DISFRUTARÁ DE TODOS LOS 

DERECHOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACiÓN. ESTOS 

DERECHOS SERÁN RECONOCIDOS A TODOS LOS NIÑOS. SIN 

EXCEPCiÓN ALGUNA NI DISTINCiÓN O DISCRIMINACiÓN POR 

MOTIVOS DE RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGiÓN, OPINiÓN 

POLÍTICA O DE OTRA íNDOLE, ORIGEN NACIONAL O SOCIAL, 

POSICiÓN ECONÓMICA, NACIMIENTO U OTRA CONDICiÓN, YA SEA 

DEL PROPIO NIÑO O DE SU FAMILIA. , 

PRINCIPIO 20. - EL NIÑO GOZARÁ DE UNA PROTECCiÓN 

ESPECIAL Y DISPONDRÁ DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS, 

D!SPENSANDO TODO ELLO POR LA LEY Y POR OTROS MEDiOS, 

PARA QUE PUEDA DESARROLLARSE FíSICA, MENTAL, ESPIRITUAL Y 

SOCIALMENTE EN FORMA SALUDABLE Y NORMAL, Así COMO EN 

CONDICIONES DE LIBERTAD Y DIGNIDAD, AL PROMULGAR LEYES 

CON ESE FIN, LA CONSIDERACiÓN FUNDAMENTAL A QUE SE 

ATENDERÁ SERÁ EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

PRINCIPIO 30. - El NIÑO TIENE DERECHO DESDE SU 

NACIMIENTO A UN NOMBRE Y A UNA NACIONALIDAD. 
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PRINCIPIO 40 - EL NiÑO DEBE GOZAR DE LOS BENEFICIOS 

DE LA SEGURiDAD SOCIAL, TENDRÁ DERECHO A CRECER Y A 

DESARROLLARSE EN BUENA SALüD, CON ESTE FIN DEBERÁ 

PROPORCIONARSE, TANTO A ÉL COMO A SU MADRE, CUIDADOS 

ESPECIALES, INCLUSO ATENCiÓN PRENATAL Y POSNATAL. El NIÑO 

TENDRÁ DERECHO A DISFRUTAR DE ALIMENTACiÓN, VIVIENDA, 

RECREO Y SERVICIOS MEDICOS ADECUADOS. 

PRINCIPIO 50. - EL NIÑO FíSICAMENTE O MENTALMENTE HA 

IMPEDIDO O QUE SUFRA ALGÚN IMPEDIMENTO SOCIAL DEBE 

RECIBIR EL TRATAMIENTO, LA EDUCACiÓN y EL CUIDADO 

ESPECIALES QUE REQUIERE SU CASO PARTICULAR 

PRINCIPIO 60. - EL NIÑO PARA EL PLENO Y ARMÓNICO 

DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD, NECESITA AMOR Y 

COMPRENSiÓN, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, DEBERÁ CRECER AL 

AMPARO Y RESPONSABILIDAD DE SUS PADRES, Y EN TODO CASO 

EN SU AMBIENTE DE AFECTO, SEGURIDAD MORAL Y MATERIAL, 

SALVO CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES. NO DEBERÁ 

SEPARARSE AL NIÑO DE CORTA EDAD DE SU MADRE, LA SOCIEDAD 

Y LAS AUTORIDADES PÚBLICAS TENDRÁN LA OBLIGACiÓN DE 

CUIDAR ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS SIN FAMILIA O QUE 

CAREZCAN DE MEDIOS ADECUADOS DE SUBSiSTENCiA, PARA EL 

MANTENIMIENTO DE FAMILIAS NUMEROSAS CONVIENE CONCEDER 

SUBSIDIOS ESTATALES O DE OTRA íNDOLE. 

PRINCIPIO 70. - EL NIÑO TIENE DERECHO A RECIBIR 

EDUCACiÓN, QUE SERÁ GRATUITA Y OBLIGATORIA POR LO MENOS 

EN LAS ETAPAS ELEMENTALES, SE LE DARÁ UNA EDUCACiÓN QUE 

FAVOREZCA SU CULTURA GENERAL Y LE PERMITA ESTAR EN 
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CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNiDADES, DESARROLLAR /' 

SUS APTiTUDES Y A SU JUICiO iNDiViDUAL, SU SENTIDO DE 

RESPONSABILIDAD MORAL Y SOCIAL Y AL LLEGAR A SER UN 

MIEMBRO ÚTIL DE LA SOCIEDAD. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

DEBE SER El PRINCIPIO RECTOR DE QUIENES TIENEN LA 

RESPONSABILIDAD DE SU EDUCACiÓN Y ORIENTACiÓN, INCUMBE 

EN PRIMER TÉRMINO A SUS PADRES. EL NIÑO DEBE DISFRUTAR 

PLENAMENTE DE SUS JUEGOS Y RECREACIONES, lOS CUALES 

DEBERÁN ESTAR ORIENTADOS HACIA lOS FINES PERSEGUIDOS 

POR LA EDUCACiÓN, LA SOCIEDAD Y LAS AUTORIDADES PÚBLICAS 

SE ESFORZARÁN POR PROMOVER EL GOCE DE ESTE DERECHO. 

PRINCIPIO 80. - EL NIÑO DEBE EN TODAS LAS 

CIRCUNSTANCIAS FIGURAR ENTRE LOS PRIMEROS QUE PERCIBAN 

PROTECCiÓN Y SOCORRO. 

PRINCIPIO 90. - EL NIÑO DEBE SER PROTEGIDO CONTRA TODA 

FORMA DE ABANDONO, CRUELDAD Y EXPLOTACiÓN. NO SERÁ 

OBJETO DE NINGÚN TIPO DE TRATA, NO DEBERÁ PERMIT!',SE AL 

NIÑO TRABAJ¡\.R ANTES DE UNA EDAD MíNIMA ADECUADA; EN NINGÚN 

CASO SE LE DEDICARÁ NI SE LE PERMITIRÁ QUE SE DEDIQUE A 

OCUPACiÓN O EMPLEO ALGUNO QUE PUEDA PERJUDICAR SU SALUD 

O EDUCACiÓN, O IMPEDIR SU DESARROLLO FíSICO O MORAL. 

PRINCiPIO 100 - EL NIÑO DEBERÁ SER PROTEGIDO CONTRA 

LAS PRÁCTICAS QUE PUEDAN FOMENTAR LA DISCRIMINACiÓN 

RACIAL, RELIGIOSA O DE CUALQUIER OTRA íNDOLE. DEBE SER 

EDUCADO EN EspíRITU DE COMPRENSiÓN, TOLERANCIA, AMISTAD 

ENTRE LOS PUEBLOS, PAZ Y FRATERNIDAD UNIVERSAL, CON 

PLENA CONSCIENCIA DE QUE DEBE CONSAGRAR SUS ENERGíAS Y 

APTITUDES AL SERVICIO DE SUS SEMEJANTES.". 
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Es así que debemos retomar todos los principios y deGÍa}3Ciones 
/ 

anteriores, para poder tratar mejor a tos menores y más aún para píeverdr 

ias conductas delictivas de éstos., ya que muchos de jos menores 

infractores, tienen como antecedente a su proceder, una vida de maltrato, 

de desatención y carente de afecto. 
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CAPíTULO CUARTO 

IV. FACTORES QUE INFLUYEN EN lA CONDUCTA ANTiSOCiAL DEL 
MENOR. 

4.1 El menor infractor y su relación con las ramas penales. la 
criminología, \a sociología cnminal y la psicología criminal. 

·42 La infiuencia familiar y social en el comportamiento del menor. 

4.3 Factores Psicológicos. 

4.4 Factores Económicos. 



4.1 LA FUNCiÓN DE LA REPRESENTACiÓN SOCIAL 

Como ya se mencionó, las normas penales se dirigen a todos los individuos 

sometidos a la ley penal del Estado, sean o no ciudadanos imponiéndoles 

la ejecución u omisión de un determinado hecho. Es indiferente que se 

trate de imputables o inimputables. pues como ya se vio, el Derecho Penal 

en su concepción presente establece y determina, no sólo las normas 

relativas a las penas, sino también las referentes a las medidas de 

seguridad (aunque claro está que los menores de edad son Inimputables, y 

por ende en sentido estrictamente formalista no son sujetos de Derecho 

Penal, por no oponérseles una pena, sino aplicárseles un tratamiento 

readaptatorio, de conformidad por lo dispuesto en el Art. 18, párrafo IV de 

nuestra Constitución Política, artículo 1° de la ley que crea los Consejos 

para Menores Infractores, publicado en el Diario Oficial de diciembre 24 de 

1991, Art 24 ¡racdón 3a y fracción 17a del Código Penal. La 

responsabilidad en los Artículos 119. 120, 121, 122 del mismo Código, que 

. correspondían al Titulo Sexto, relativo a la delincuencia de menores que 

regulaba las sanciones aplicables a la justicia de menores, ésta, relegada 

integra mente a la ley que crea los consejos para Menores Infractores, en 

virtud de no considerarse a los menores sujetos de Derecho Penal. 

Las normas penales como ya lo vimos, se dirigen también a los órganos del 

Estado, encargados de la imparticlón y ejecución de las penas y medidas 

de seguridad, a las que impone el deber de aplicarlas y ejecutarlos. 

La Criminología por ser un conjunto de conocimientos sobre crimen, a[ 

considerarlo como un fenómeno social, pretende auxinada de las teorías 

existentes y diversos factores. desentrañar, definir en su esencia [os 

orígenes de! delito y de !a de!incuencia de una forma más amplia y con un 

examen más profundo de cómo lo hace el Derecho Penal. al establecer los 

tipos delictivos, las penas y las medidas de seguridad del delincuente, a la 

sociedad. 
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Se entiende pues, que [a Criminología se encamina a dar una explicación 

de la delincuencia de sus causas más profundas y para obtener ese 

objetivo, se ayuda de la Antropología, la Sociología y Psicología 

Criminales, con el método y sistemas científicos propios de las mismas. 

"Esta ciencia propone !a consideración de la delincuencia como fenómeno 

biológico y social, y respeta al delincuente como un ser vivo, en todos los 

aspectos de la personalidad, basando en ello las correlaciones conjuntas 

del delito""2 

Antes de Iniciar la temática de! presente capitulo, respecto de las normas 

penales y su relación con el menor infractor, considero importante el 

señalar en forma genérica, lo que se entiende por menor infractor. 

Cualquier persona menor de 18 años que comete una conducta antisocial, 

puede ser considerado como "menor Infractor", en un momento dado, por 

lo cual creo que es indispensable advertir que eXisten diversos grados de 

comportamiento, de una manera de ser, diversas circunstancias también 

que pueden convertIr al mejor de los niños en un menor infractor de la ley. 

SI consideramos, en sentido amplio, la denominación de "menor infractor", 

sus características pueden ser las de cualquier niño o adolescente normal, 

cuyo desarrollo ha sido igualmente normal, y que sus reacciones familiar y 

extrafamiliar, son en términos generales aceptables. Por lo regular, esta 

variante de menores infractores, no representa problema alguno para la 

sociedad. aunque es conveniente de todos modos, seguir una vigilancia 

estrecha de su comportamiento posterior. 

14" BERNALDO A QUIROZ. CO;-¡ST A..NCIO. "CnmlnologJ2". 2a Edición, EdJtonal CáJlca PI.:'; 
MéXICO 1945. p. J7 
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Por otro lado, si aplicamos el término de "menor infractor", en sentido 

estricto. estaremos hablaf'ldo de aquéllos niños o adolescentes que en 

efecto representan un problema social y que requieren de la atención 

adecuada de algún especialista, para superar la situación por la que 

atraviesan, misma que para algunos de ellos es enteramente normal y se 

esfuerzan, además en mantenerla. 

Un "menor infractor", generalmente es un niño o adolescente cargado de 

problemas que la mayoria de las veces no son suyos, pero que le han sido 

endosado en forma desagradable por sus padres, por sus hermanos 

mayores o algún grupo social o circunstancia. Procede de una familia con 

dificultades organizativas y funcionales, que por lo general se dan en un 

medio cultural y económicamente bajo. Lo cual no implica que entre 

personas cultas y pudientes, no surjan problemas de esta naturaleza, los 

hay, y en ocasiones más fuertes que en el caso, pero es más frecuente que 

surjan en éste".14J 

Casi siempre un niño o adolesoente, no es infractor por gusto, sino por diversas 

situaciones que al presionarlo lo llevan a efectuar conductas equivocadas 

Por otra parte, en muchos casos, el niño es hiperactivo, desarrolla gran 

actividad de todo tipo. no quiere ni puede "estar en paz", construye lo 

mismo que destruye; su lmaginacíón es extremadamente volátil, y esto no 

es una excepción cuando se habla de menores infractores, ya que el hecho 

de que lo sean, a pesar de todo, no quiere decir que desde un punto de 

vista eminentemente fisico, deja de ser un niño o adolescente. La 

diferencia estribará, entre otras, en el destino que éste ha dado a su acción 

o actividad, desembocando en el caso de un infractor, en una violación a la 

iey. Podemos decir que la causa será simple y llanamente, la falta de 

14; lbídem. 
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orientación adecuada por desinterés o ignorancia de los padres, por la 

influencia que sobre él han ejercido la televisión, el cine y otros medios 

masivos de comunicación, así como el medio social en que vive. 

Es posible y casi seguro que haya quien sostenga que algunos niños ni 

siquiera se percatan de los problemas que les rodean, debido a su 

Inconclencia o por su Inmadurez. Pero realmente no existe persona que 

esté ajena a las dificultades que [e rodean, únicamente los afectados por 

alguna enfermedad mental, son ajenos a su realidad. 

Cuando un menor comete una infracción, sea grave o no, se deben 

conocer las caracteristicas de esta persona, de su familia y de su ambiente, 

y es de interés saber, si efectivamente se cometió [a infracción, en qué 

circunstancias y condiClones y si efectivamente el menor a quien se acusa, 

fue el autor de la misma. Una vez comprobados estos detalles, Se darán los 

pasos necesarios para lograr su adaptación, según el criterio de "Jlménez 

de Asúa" ... , no se püede hablar de una culpabilidad, ya que ei autor de la 

infracción no ha desarrollado del todo su persona[,dad y menos aún, si está 

sujeto o Influenciado por ejemplos, personas o situaciones, que de necho [o 

han orillado a violar la ley. '" 

De hecho, todos [os seres humanos somos víctimas de una problemática 

socla[ y familiar, que varía en cada caso y que enfrentamos de igual forma 

cada qUien y con más o menos recursos, pero no debemos o[vldarnos que 

los niños y adolescentes, no cuentan con los elementos suficientes o 

convenientes para resolver sus inquietudes, conflictos y problemas. Ellos 

echarán mano de aqué[los recursos que sus padres [es brinden o [es 

faciliten. Esto es [o que utilizarán para ejercer o desarrollarse en un medio 

casi hostl!, Heno de incertidumbre e inseguridad. 

1':": JIMÉ1\cZ DE ASÚA. "Trarado de Derecho Penal", Tomo L 3a EdICIón. [di tonal Losada, 
Buenos Aires, Argentma, 1965. p 16i Y s.s. 
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Así pues, el cada día más elevado número de menores infractores no ~/ 

necesariamente indica que las autoridades y expertos tutelares, no hayan 

actuado con certeza al atacar el problema, sino que representa con 

alarmante claridad la muestra de una sociedad que va cayendo sin 

detenerse con nada, a pesar de los asideros que la naturaleza y el propio 

ingenio del hombre le han proporcionado. 

Por otra parte, es además imposible culpar "únicamente a la decadente 

sociedad de ser la causante de acumular circunstancias en el niño, hasta 

que lo hagan reventar, dando salida así a los problemas que lo afiljan, es 

imposible hacer una clara diferencia de las causas y factores de la 

delincuencia de menores, ya que nunca encontramos un factor o causa 

única, suficientemente poderosa para producir esa cnminalidad. "No 

podemos únicamente culpar a la sociedad, a la familia o a las condiciones 

SOCIO económicas o a los defectos psíqUIcos o fíSICOS, $Ino a un conjunto, a 

una multiplicidad de causas. Aunque en cada caso encontraremos una 

causa preponderante en particular sobresaliente, que nos pueda hacer 

pensar que es la única, pero si nos metemos a fondo a estudiar el caso 

concreto, nos encontraremos siempre con otras causas predlsponentes, 

preparantes o desencadenantes" .145 

Como opina Rodríguez Manzanera " ... debemos creer que se trata de un 

conjunto de una reunión de causas en que los diversos factores se 

entrelazan, se mezclan, se combinan, hasta dar ese fatídico resultado que 

es la deIJncuenc¡a~.146 

"Para encontrar las causas de la delincuencia juvenil, no pOdemos buscar 

sólo la provocación que la hizo pasar de su estado latente al estado 

145 RODRÍGUEZ MANZA"!\"ER..A... "DelincuenCIa de Menores en :>féxlco. op. ciL, P 57 
146 Ibídem. 
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manifiesto, síno que debemos también determinar qué es lo que cr~ó la 

delincuencia latente":147 

Una vez dada una somera introducción respecto de los factores que 

influyen en la conducta del menor infractor, nos avocaremos a estudiar las 

ciencias penales y su relación con dicha conducta. 

"En primer lugar podemos definir a la Criminología como una ciencia 

complementaria del derecho penal, que tiene como objeto la explicación de 

la criminalidad y de la conducta defectiva, a fin de lograr primero, un mejor 

entendimiento, segundo, una adecuada aplicación de las sanciones, y 

tercero, una realización de la política criminal". 14$ 

Se dice que César Lombroso, Enrique Fern y Rafael Garófalo, son los tres 

personajes que le dieron vida a las ciencias criminales. Sin embargo, el 

verdadero padre de esta ciencia, es el primero de ellos, ya que puede 

decirse que esta ciencia nace a raíz de la publicación de Lombroso "El 

hombre delincuente", en 1876. 

La primera explicación de Lombroso sobre el origen de la delincuencia, fue 

el atavismo. "El delincuente es un ser salvaje, resucitado en la sociedad 

moderna por un fenómeno de herencia, retrógrado de atavIsmo". ;49. Como 

lo prueban sus características desde el punto de vista biológico. psicológico 

(Incapacidad para el trabaJO), Imprecisión y sociológico. 

Así el criminal, según esta teoría, "es un degenerado, un indiViduo cuyo 

desarrollo orgánico y psiquico, se ha detenido en un estado intermedio, 

~7 AICHHOM AUGUST. "Juventud Desenfrenada" Editorial H:F. Martínez. Murguía, Madrid, 
195<5, p. '2. 
148 LóPEZ RmZ, :tvíA'l\ruEL "Contemdo y Definición de la Criminología", Revista Cnminalia, 2.I10 

XVII. Msup-151, p. 263 
1~" BERl'\ALDO DE QUIROZ. CO:t\STANCIO. op en., p. 59. 
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representativo de una fase alejada, atrás en la evo[ució~,de [a especie""o, 

todo esto explicable por tener un fondo epiléptico, es decir, cuando el feO 

sin antecedentes penales, ha perdido todo recuerdo del hecho de[lctuoso y 

habla de é[ con indiferencia, como si [o hubiera cometido otra persona, 

entonces en el fondo se encontrará la epilepsia, Resumiendo esta teoría 

sobre el origen de la criminalidad, se puede concretar en los términos 

siguientes: el criminal nato es un atáVICO, con fondo epiléptico e idéntiCO al 

[oca moral, que es un ser de inteligencia [úclda ya veces extraordinaria, su 

[eslón no está en el punto de [a inteligencia, sino en lo moral, es un 

perverso, un pervertido, 

"Ahora bien, e[ maestro Enrique Ferri opina que, la sociologia criminal es 

una ciencia única y compleja, la observación científica por el método 

experimental del crimen como hecho natural, social y jurídiCO y de los 

medios de de(enderse contra él, de preven trio y reprimtrlo, constituyen el 

objeto de esa ciencia. Crimen y pena, no son fenómenos exclusivamente 

jurídicos, también lo son sociales, es deCir, de expresión doctrinana de 

silogismos que por fuerza única de una fantasia lógica, er ciencia de 

observación positiva que, valiéndose de la antropología, la pSicologia, la 

estadística, el derecho penal y [as discip[lnas carce[arlas, se conVierten en 

ciencia smtética"i51 

"Mientras Eugenio Florián adscribe a [a sociología Crlmina[ e: estudi8 ce[ 

delito como hecho que ocurre en sociedad y e[ de [a pena como la reaCCIón 

SOCIal contra el deltto":152. Vicente Manzini, conSIdera que la Sociología 

Cnmina[ es [a doctrina de [a criminalidad descrita en su estado actual, en 

sus elementos causales, en su historia, en la eficacia de la reacción 

co[ecliva que se produce contra el[a y su profilaxis social" ,'53, 

,so CUELLO CALÓN EUGE:N10. op. cit., p. 18, Derecho Pena! Tomo I Edición. 2~ Editon:.:! 
Bosh, Barcelona. 1935. 
!S'CARR.A.NCÁ y TRUllLLO. RAÚL "Prmcipio de SOCIOlogía Crimmal y de Dered"lO Penal". 
~~cuela Kacional de Cien:::ras Políticas y Sociales, México 1955 pp. 13 Y 222. 
;l. Ibídem 

153 Ibídem 
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Para Ferri, la Sociología Criminal e: " ... e,l.astudio del delito y del delincuente, 

desde un punto de vista sociai, para determinar las causas del delito y su 

grado de temibilidad social, y comprende el estudio de su mundo 

circundante": 154". 

La Sociología Criminal, trata de explicar la criminalidad desde un punto de 

vista unilateral, es decir, viendo solamente el ambiente social que rodea al 

delincuente, sin tomar en cuenta los factores endocrinológicos, que 

también infiuyen en la conducta delictiva. 

"En las teorías sociológicas de la criminalidad, el críminal no nace, sino que 

lo forman las fuerzas sociales desgraciadas, que actúan sobre él, la 

pobreza, abandono, Ignorancia e irreligión, hasta el punto de que 

exagerándolos para caracterizarlas, Mezguerren en su "Criminología" dice: 

"Todo mundo es culpable, excepto el criminal". "'. 

Al hablar de psicología social, debemos partír de la base de que el hombre 

pertenece a una especie de animal sociable y que el desarrollo social de 

cada uno tiende a plasmarse en el ambiente penal de la sociedad en que 

Vive, esto es que la experIencIa individual, se forma dentro de \a 

experiencia social. La persona humana sería inexplicable sin el 

conocimiento del medio en que se desenvuelve y al que necesita 

adaptarse 

Desde que el niño empieza a distinguir las cosas inertes de los seres VIVOS 

y a distinguír entre estos a sus semejantes, en lo que su experiencia 

ind¡vidual es coadyuvada por la educación de las personas que le rodean, 

la i nfiuencia del medio social se hace decisiva sobre la evolUCión de su 

personalidad, 

154 Ibídem. 
55 BER0.lALDO QUlROZ, CO:JSTANCIO, QP_ cit p 80, 
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A medida que la experiencja' va aumentando, se empieza a organizar la 

personalidad consciente en e! individuo, pues no es más que e! conjunto de 

sus representaciones pasadas: en la misma proporción aumenta la 

posibilidad de una actividad consciente. Este aumento es progresivo hasta 

cierto periodo de la vida, en que la adaptación de la conducta a las 

condiciones del medio, se realiza según las propias normas de cada 

agregado social. 

La acción educativa del medio es una constante adaptación de las 

tendencias psíquicas hereditarias a la mentalidad social colectiva, es decir, 

la educación es un procese centlnuo de adaptación del individüo a fa 

sociedad. Podemos señalar que la personalidad social es el instrumento de 

la conducta humana. En el desenvolvimiento individual mteNienen los 

faclores: la herencia y la educaCión, para constitUir la personalidad. 

Por lo que respecta a la herencia, podemos señalar que ésta es la base 

que sustenta la formaCión de la personalidad en un individuo de cualquier 

especie, inclusive en el hombre. Cada uno recibe al nacer determinadas 

tendencias biopsiquicas El patrimonio hereditario representa la mentalidad 

común a la especie, más las variaciones especiales adquiridas 

ascendentes directos, raza, sociedad y familia. 

Las tendencias congénitas determinadas exclusivamente por la herencia, 

constituyen el instinto, son hábitos adquiridos por ascendentes y 

transmitidos heredltanamente a sus descendientes como una orientación 

potencial de las funciones biopsíquicas. 

En cuanto a la educación se puede decir que es el proceso continuo de 

adaptación del temperamento congénito al medio social. La educación del 

hombre está condicionada por la mentalidad colectiva de la sociedad en 

que evoluciona cada individuo. 
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Cabe destacar q\.<e; la experiencia individual es el conjunto de reacciones 

adaptativas de cada individuo a las condiciones particulares del medio en 

que vive, esto es un proceso continuo, pues todo nuevo fenómeno 

biopsiquico está condicionado por los precedentes e influye sobre los que 

le siguen. 

"Podemos concluir en que la personalidad individual es el resultado de las 

variaciones del temperamento mediante la educación. Siendo distintos los 

temperamentos, las personalidades difieren entre sí: La desigualdad 

individual es el primer postulado de la psicología. Siendo incesante la 

educación de cada uno. la personalidad del mismo individuo varía 

constantemente y nunca es idéntica en momentos distintos de su 

evolución, la variación IndiVidual es el tercer postulado de la pSicología"'56 

Cuando los actos que extenorizan el carácter individual no se adaptan a las 

condiciones sociales de la lucha por la vida, representadas por su moral y 

concretadas en su derecho, los actos son socialmente Inmorales o 

delictuosos. Un carácter es socialmente anormal cuando tiende a 

manifestarse por actos antisociales. En este sentido todo acto delictuoso es 

!a expresión de una anormalidad de carácter, transitoria o permanente, 

congénita o adqUirida Esta anormalidad del carácter expresada en los 

actos de la conducta, puede ser causada por desequilibrios de la 

personalidad, debidos a la peítUiuación de cualquiera de las funciones 

psíquicas. 

Es necesario señalar que la moral y el derecho, el mal y el delito Son 

conceptos sociales, la conducta es medida siempre con relación a la 

sociedad. El carácter, que determina las reacciones con que el individuo 

sea adapta a su medio, tiene también un valor social, según se traduzca en 

actos adaptados o no a la moral o al derecho vigente, según la sociedad en 

que el individuo actúa 
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.~¡js anormalidades del carácter pueden ser congénitas, adquiridas o ser 

producto de una mala constitución biosíquica hereditaria o por una mala 

infiuencia educativa del medio social. Se puede hacer antisocial, por 

temperamento, se puede perder un buen temperamento por la mala 

educación y la degeneración del carácter será adquirida. El individuo nace 

o se forma exlrasocial. Puede excepcionalmente, ofrecer manifestaciones 

sociales en su conducta, mediante actos aislados que no concuerdan con 

el resto de su vida, pero estos casos representan en ellos la virtud 

ocasional, que viene a ser en los delincuentes lo que es el delito ocasional 

en los caracteres socialmente normales. Si la inadaptaCión no es nociva, el 

hombre es simplemente extrasodaL Si además de inaceptado, es nociva 

para la sociedad o sus componentes, el hombre es antisocial y según los 

casos será inmoral o delincuente. 

"La inadaptación de la conducta indiVidual al medio social depende del 

eqUilibrio entre los elementos constitutivos del carácter. Cuando falta ese 

equilibrio la conducta es inadaptada y el indiViduo comete actos 

antisociales. Las diferencias de aptitudes y de educación determinan la 

desigualdad de los caracteres. La anormalidad del carácter se traduce por 

la anormalidad de la conducta. Cuando los actos que extenonzan el 

carácter individual no se adaptan a las condiciones sociales de lucha por la 

vida (representadas por su moral y concretadas en el derecho) los actos 

son, socialmente inmorales o delictuosos. Es por esto, que en ia 

psicopatologia de los delincuentes se debe estudiar el valor de sus actos 

con respecto a la sociedad"157 

Con lo que señalamos con anterioridad, el Derecho Penal intenta proteger 

todos los bienes que son de importancia Incalculable. Para el logro de este 

fin, el estado facuitado y obligado a la vez a valerse de los medios 

adecuados para conservar el orden socia!. 

¡56 IngenIeros José. "PrinCIpIOs de PSIcología" Editorlal Jorro, Madnd, ¡ 915, P 84 
157 IngenIeros José "Cnmmologia" Daniel JOITO EdltOf. Madrid. 1915 
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Como lo señala el Maestro Fernando Castellanos " .. .Ias normas del 

Derecho Pena! sustantivo no deben aplicarse en forma arbitraria o 

caprichosa, sino de manera sistemática y ordenada" ,158 

El fundamento de las garantías de naturaleza penal encuentra como ya lo 

vimos en capítulos anteríores, su reconocimiento en la Constitución Política 

como ley suprema, pues contempla hasta las garantias ¡ndlviduales como 

las de grupo. La relación existente entre el derecho penal y el constitucional 

es manifiesta, en especial podemos señalar como normas de orden 

constitucional fúndamentales para el Derecho Penal, los artículos 10, 11, 

13, 14, 16, 18, 19,20,21,22,23,73, frac. VI (párrafo 50.) 102 Y 107 frac. 

VIII de nuestra Constitución Política. 

Podemos señalar que los menores, al formar parte de una sociedad que 

está regida por un derecho positivo, quedan evidentemente sujetos a las 

normas establecidas por el estado. 

Hay muchos hechos de los que la sociedad es la única responsable y con 

respecto a los cuales el Individuo llamado delincuente no es más que un 

Instrumento impulsado. sin saberlo él, por la fatalidad del ambiente. Los 

prejuicios sociales y los defectos de nuestras instituciones son a menudo 

los factores exclusIvos de la criminalidad, y en tales condiciones, la 

sociedad no cae sólo en el absurdo, sino también en la barbarie, cuando 

pretende modificar al individuo y defenderse de él, sin antes modificarse así 

misma. 

Es evidente que cuando hay delito en la sociedad, hay una reacción social 

contra el mismo y los hechOs criminales no se investigan en su 

singUlaridad, sino en su totalidad. Hay ocasiones en las que el menor 

confronta la compleja fenomenología social y contribuye a la más alta 

15S CASTELLANOS TENA, FERNAl'\'DO "LineamIentos del Derecho Penal" 42 EdlC'on 
Editorlal POITÚa MéxIco 1967. P 22. 
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esfera de criminalidad, pues al realizar conductas antisociales que es uno 

de íos hechos sociales más graves constituye un elemento de disgregación 

y disociación de la vida social y un peligro permanente para su progreso, es 

un hecho anticooperativo por autonomasia, constante, continuo, anormal y 

evitable. 

Una vez que el menor ha transgredido el orden jurídico, es remitido a las 

instituciones establecidas por el estado, para lograr un equilibrio sostenido, 

aplicándole una serie de estudios para conocer las causas a su conducta 

antisocial. En otras palabras, es la Criminología, la que se encarga de 

llevar a cabo estos estudios para tratar de obtener una respuesta lógica, el 

por qué de determinada conducta antisocial en el menor. 

Ahora bien, hay factores externos que pueden influir decididamente en la 

formación de la personalidad de los menores. Estos al serlo, no tienen aún 

desarrollado y mucho menos definido un criterio, para poder discernir entre 

lo bueno y lo malo, aunque hay casos excepcionales. En esta edad o etapa 

de la vida del individuo, cuando se empieza a formar la personalidad de 

cada uno y lo que en esta etapa se aprenda, será un factor deCISIVo e el 

futuro. 

Así es que si los factores externos a los que hIcimos referencia, son 

factores negativos, Como lo pueden ser las carencias afectivas o 

emocionales, fnustraciones, mal ejemplo de los mayores, los castigos 

excesivos, golpes, falta de comunicaci6n verbal intratamillar, etc , njan en el 

menor actitudes agresivas hacia la sociedad en general. 

Cuando un menor Se ve privado de otras fuentes que le ayuden a 

establecer identificaciones saludables con personas que aceptan los 

valores morales sociales, éstos muestran signos inmediatos de 

des adaptación emocional y rasgos agresivos en su personalidad. 
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4.2.· LA INFLUENCIA FAMiliAR y SOCiAL EN El 

COMPORTAMiENTO DEL MENOR. 

El medio social es sin duda un factor de suma importancia para entender la 

forma de actuar del menor cuando realiza conductas delictivas, ya que en 

él encontramos diversos factores crimonógeneos, además de que el 

entorno de! menor influirá de manera determinante para que éste cometa 

ilicitos, podemos considerar a la tamUia como primordial en el presente 

punto damas de comunidad en que se desarrolla. "Sociedad es la unión de 

individuos con sentido supraindlvidual, que viene a dar como resultado una 

entidad distinta a los hombres que la integran y que ejerce una interacción 

sobre los mismos que hace que sociedad e individuos estén en constante 

transformación. Las sociedades pueden ser de dIversa índole y se pueden 

diferencial por su durabilidad en la conciencia que los miembros tienen del 

vinculo que los mantiene unidos y de los objetivos que persiguen"."g 

La SOCiedad actual está pasando por una etapa de deshumanización y 

egoismo, que sin duda alguna, de no corregirse, su durabil'ldad será corta y 

hasta pOdria se la última. Por principio de cuentas, nuestra sociedad no 

conoce a fondo el problema de los menores infractores, pero ese 

desconocimiento no es culpa del Estado, sino que se debe a la falta de 

interés de la propia sociedad por conocerlo, y como consecuencia de esto, 

no se puede esperar cooperación para resolverlo. 

La SOCiedad Se ha deshumanizado a tal grado que se puede considerar 

que si no fuera por el orden jurldico establecido y por el principio de 

autOridad existente, pareceria que ha retrocedido en siglos. Hemos perdido 

nuestra capacidad de conmovernos con los problemas humanos, nada o 

poco es lo que hacemos por alguien que de una u otra forma sufre o ha 

sufrido algún daño, a no ser de nuestra familia y aún así lo dudamos. 

59 SPR. .. \NGER, EDUARDO ··Psicologí:.1. de la Edad Juvenil". 2a. EdICIón Edltor2 NaCiOnal, 
Mb.ICO 1963, P 48 s s. 
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Vivimos en una sociedad que se industrializa cada vez más, con los 

consecuentes probiemas que esio arrastra. Es también una sociedad 

mercantilizada y proteccionista, característica esta, derivada de la manera 

muy propia de ser del mexicano, que posee una marcada tendencia a 

encontrar la fuente de todo bienestar en el exterior, esperando siempre ser 

protegido, ayudada, derivado esto de la sumisión política y económica que 

se ha desarrollado, actitud que se ha ido modificando paulatinamente con 

posterioridad a la revolución de 1910, ya que este movimiento vino a hacer 

efectivo el conjunto de derechos declarados en la __ constitución de 1857, 

mediante el establecimiento de las garantías sociales. El maestro Santiago 

Ramírez opina que " ... el ser humano no es una entidad j!ldepend!ente en e! 

tiempo, sino anclada en el pasado y determinada por él.",6Q 

Hay sociedades transitorias creadas para la persecución de un fin 

determinado y logrado éste se desintegran: una vez satisfecho, desaparece 

el grupo SOCial o sociedad. 

Existen otras sociedades que descansan en el logro de un Ideal común, y 

sobreViven independientemente a los individuos que forman; los mexicanos 

vivimos en una sociedad de transición, se encuentra en evolución respecto 

de otras más avanzadas; pero no se difiere del resto de ellas, respecto a 

sus necesidades específicas, aunque se diferencia en la búsqueda de 

soluciones a esas necesidades, ya que lo hace tomando en cuenta factores 

diversos que les serán propios a la misma y ajenos a la otras. 

Nuestra sociedad como tal, presenta fallas en si misma, que son 

impulsoras de la actividad delincuencia, como por ejemplo, muchas veces 

son violados valoces por quienes detectan alguna forma de poder, sin 

existir el correlativo castigo, propiciando ast el desatiento y pérdida de fe en 

las Instituciones básicas. 

60 RAMíREZ S "El MexIcano. PSicología de sus MotivacIones··, Edltoríal Pa.'. .\1éx. ! S61. p. 19 
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A mi criterio, la sociedad mexicana debido a su atraso evolutivo y sus 

condiciones propias, no ha sido capaz aún de dar un adecuado tratamiento 

a la niñez mexicana y sobre todo poniendo mayor atención a los menores 

pertenecientes a los medios social, cultura y económicamente bajos. La 

acción de Estado es básica aquí, para que quienes se desenvuelvan en 

este medio puedan combatir sus múltiples problemas o por lo menos para 

imbUirles el ánimo necesario para enfrentarlos. La clase humilde nos debe 

merecer especial atención, pues esta es, la que por su especia! condición, 

no tendrá tiempo ni interés para pensar otra cosa que no sea lo necesario 

para obtener para mal comer cada dia, pues en la mayoría de los casoS la 

situación es extremadamente grave. 

No será suficiente que el trabajador público cumpla con su cometido por un 

loable sentido del deber, sino que tendrá que Imprimir a su actiVidad un 

esfuerzo y hasta un cariño y entusiasmo muy peculiares, muy necesario, 

por lo que la magnitud del problema es enorme y así de grande debe ser el 

empeño. 

Los problemas de la conducla antisocial del menor, considerados desde un 

punto de vista estrictamente SOCial, no son sino uno de los eslabones de la 

demanda de confiictos que la vida diaria acarrea; estamos encerrados en 

un círculo vicioso que nuestra conducta diaria se encarga de renovar, no de 

destruir y que por desgracia parece formar parte de nuestra manera de ser 

y de pensar, es decir, el ser humano, parece estar más dispuesto a 

transformar su propio ser y adaptarlo a sus problemas que decidirse a 

resolverlos. En unos caos espera que el Estado resuelva todo y en otras 

desconfía de la labor de éste o de plano cree que no podrá actuar, lo cual 

lo decide a vivir conlorme con lo que tiene, aunque no tenga nada. 

"No se puede dudar que la sociedad sea la primer generadora de 

conductas antisociales de todo tipo, en todo el orbe y desde tiempos 

inmemorables. Mientras ella misma no se detenga a transformar sus 
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patrones propios (a organizarse en este sentido), ninguna politica 

funcionará. No será el castigo ni la represión, lo que dará como resuitado [a 

seguridad colectiva, sino el fomento de actividades que tiendan a permitir [a 

convivencia entre todos [os núcleos de población y en todos sus niveles. La 

atención por parte del gobierno a [as necesidades prioritarias de [a 

población y en especial del sector desvalido de ésta. Se puede considerar 

que [a actividad delictiva disminuirá, no por completo, una vez que poco a 

poco se resuelvan [os problemas de desempleo, alimentación, cultura, 

habitación, educación y recreación, entre otras, asi como e[ que [a 

población sea concientizada respecto de la parte de responsabilidad que 

tiene en este quehacer. Habra que reccrdar que [a personalidad se 

estructura por e[ conjunto de experiencias vividas en SOCiedad. Si [a 

sociedad es desorganizada, [a personalidad de sus integrantes será 

desorganízada" ,161 

E[ niño aprende todo [o que se [e enseña u observa, segun algunos 

estudios psicológicos, dentro de [os primeros cinco años de vida del niño, 

periodo anlenor a[ nacimiento social del Individuo, antes de que abandone 

e[ hogar e ingrese a [a escuela, se graban en [a mente del niño en forma 

directa, esto 85, sin correcciones y modificaciones todas las vivencias. La 

situación del pequeño, su dependencia, su Incapacidad para construir 

significados con palabras, [a hizo Imposlb[e modificar, corregir o explicar 

por consiguiente, si los padres o su entorno sodal eran hostiles. se grabó 

una lucha junto con e[ temor suscitado de ver que [as personas de [as 

cuales depende el nino, están a punto de destruirse unas con otras. 

En este periodo se graban todas [as advertencias, normas y leyes que e[ 

niño oyó brotar de [os [a bias de la propia sociedad o pudo advertir en su 

manera de obrar. Este conjunto de nonmas abarcan desde las pnmeras 

comunicaciones de los progenitores, interpeladas sin palabras, Dentro de 

161 .A.ZUARA PÉREZ, LEANDRO. "Sociología" 4a. EdiCIón. Editorial Porru.a, S A_ ~~-eXlCO. 1.980 
p 191 s <;, 
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ese conjunto de grabaciones figuran millones de "no" con que 10/ 

bombardearon, etc.; Lo importante es que estas reglas. tanto sl son 

acertadas como erróneas a la luz de una ética razonable, se graban como 

verdades emanadas de la fuente de toda seguridad, de esas personas, los 

padres que son la familia base de la sociedad y que ingresarán a la 

memoria del niño en una época en que lo más importante es obedecerles y 

complacerles. 

Es una grabación permanente, nadie puede borrarla, y está a punto de ser 

reproducida durante toda su vida: Gran parte de lo que el niño experimenta 

en manos de sus mayores o de otras figuras de la autoridad, se graba 

también en su mente. Toda situaCión externa en la que el niño se siente en 

dependencia hasta el extremo de no poder discutir o poner en duda las 

cosas, aportan datos que se graban. 

Al mismo tiempo que todos los acontecimientos externos se graban para 

constituir el conjunto de datos, se produce simultáneamente otra grabación; 

es la de los acontecl mlentos intemos, las respuestas del niño ante lo que 

ve y oye. Este conjunto de datos "vistos, oidos, sentidos y comprendidos", 

pasan a ser parte del niño. Dado que el pequeño no posee vocabulario 

durante Sus primeras expenencias ----las más críticas---- la mayoría de sus 

reacciones son sentimientos. 

Debemos tener presente su situación en esos primeros años. Es pequeño, 

dependiente, inepto, torpe, no tiene palabras con las cuales constituir 

significados. Una mala mirada dirigida hacia él, sólo produce sentimientos 

que aumentan su reserva de datos acerca de si mismo; el principal 

producto secundario del proceso frustrado y civilizador son los 

sentimientos. Basándose en esos sentimientos, el niño llega muy pronto a 

la siguiente conclusión "no estoy bien, no soy como se debe ser". Esta 

conclusión y la experienCia continuada de sentimientos de infeliCidad que 

conducen a ella y la confirman, se graban de manera permanente en el 
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cerebro y es imposible borrarlas. Así pues, cuando una .-?-ersona se 

encuentra presa de sus sentimientos, esas grabaciones dominan !a 

escena. Cuando el sentimiento predomina por encima de la razón, esta 

grabación ha tomado e[ mando. 

Cuando el niño abandona su hogar para iniciar su pnmera experiencia 

social Independiente ---la escuela-- ya se ha VIsto "expuesto", casI a todas 

[as posibilidades, actitudes y admoniciones de sus padres y de sus 

esporádicas incursiones en sociedad a[ lado de ellas, y por consiguiente, 

[as comunicaciones paternas anteriores son principalmente un 

reforzamiento de lo que ya se ha grabado. 

"El niño carece del equIpo y de la experiencia necesana para formarse un 

retrato exacto de sí mismo, así pues sólo puede seguirse por las 

reacciones de los demás ante él. No tiene casi motivos para poner en tela 

de Juicio esas apreciaciones y en todo caso es demasiado indefenso para 

desafiar[a o rebelarse contra ellas Acepta pasivamente [os juicios, que 

primero son comunicados enfáticamente, Y después por mediO de palabras, 

gestos y acciones, "Y asi [as actitudes sobre é[ "yo" aprendidas en [os 

primeros tiempos de su VIda son arrastradas siempre más por el indIviduo. 

dejando siempre cierto margen para la influencia de circunstancias 

ambientales extraordinarias y para modificaciones debidas a expenencias 

posteriores" .162 

Una época corno [a nuestra, tan revuelta, en todos [os sentidos, 

rnora[mente, éticamente y hasta políticamente, es muy critica para e[ ser 

que atraviesa por e[ penado de soledad, autodescubrimiento y 

autoadaptación que es [a ado[escencla, toda vez que no tiene un desarrollo 

y formado su asidero o sendero mora, espiritual, ético que justifique su 

propia existencia, y es aquí donde e[ medio familiar es muy importante 

162 HARRIS A TO:v1Ás "Yo estoy bien, tú estás bien" EótonaI Gnjalbo :\!.éx¡co~.a2rcelona 
Buenos Aires, 1972?? 45.s.s 
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pues es, al que más ligado está el sujeto; de ahí j:Bcibe su primer contacto 

socia! y de ésta recIbIrá la valoración hacia íos demás agentes sociales. Es 

en la familia, punto que enseguida nos ocupa, en donde los demás hechos 

sociales tienen resonancia y de la calidad de la misma dependerá 

cuantitativamente y caritativamente la influencia que éstos logren al ejercer 

sobre el sujeto. 

"La familia es la base y la estructura fundamental de la sociedad, por que 

en ella se realizan los más altos valores de la convivencia humana, Es la 

unidad báSIca del desarrollo y experiencia; de realización y fracaso y 

también la unidad de intercambio, los valores que se intercambian son 

amor y bienes materiales, Estos valores fluyen en todas las direcciones 

dentro de la esfera familiar. Generalmente, sin embargo, los padres 

(principales formadores y forjadores de ese núcleo) son los primeros en 

fallar. 163 

El maestro Luis Recasens Siches, nos dice respecto de la familia" ",es un 

grupo de origen natural, motivado por la necesidad de generación y 

configurado por la cultura (religión, moral costumbre y derecho j, el objetivo 

primordial que persigue es cuidar, alimentar y educar a la prole" <64 

Por otra parte, al respecto Hilda Marchiori nos dice que "La familia es un 

grupo que funciona como ün sistema de equHibrio, inestable o C:inámico, 

estructurado en torno a las diferencias de sexos, edades, alrededor de 

algunos roles fijos y sometido a un interjuego interno y externo. Esta 

estructura familiar que presenta características propias conteniendo una 

historia familiar única, con un proceso histórico particular y que vive en un 

marco socioeconómico y cultural, también determinado contribJye a la 

16> TOCA VEN GARCÍA. ROBERTO. "Mer.vres Infractores" Edltonai Edicoi, S. A .. Mexico 19-5. 
p.33. 
16-\ "Tratado General de SoctOlogía" (relmp~lón de la 3a. EdiCIón) Edüonal POITÚ¡; MéXICO 198~ 
p.466. 
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naturaleza de la conducta delictiva "fBalizada por un miembro del grupo 

familiar".165 

Ahora bien, es natural que si la sociedad tiene su base o su núcleo en la 

familia, ésta infiuye directamente y participa en todos los aspectos de 

aquella 

Las actitudes y acciones emocionales de cualquier miembro de la familia se 

expresan en lo que necesita, como intenta conseguirlo, qué está dispuesto 

a dar en retribución, qué hace si no lo consigue y cómo responde a las 

necesidades de otros. 

El proceso integro de distribución de satisfacciones en la familia está 

dirigido por los padres, en ellos reposa especialmente el que las 

expectativas que pone cada miembro en otro, estén destinados a cumplirse 

razonablemente. En el mejor de los casos este proceso va sobre ruedas y 

prevalece en general atmósfera de amor y devoción mutuos. Pero SI la 

atmósfera está llena de cambios y desvíos bruscos pueden surgir 

profundos sentimientos de frustración, acompañados inevitablemente de 

resentimientos y hostilidad. 

"La tarea de la familia es socializar al nIño y fomentar el desarrollo de su 

Identidad si existe una familia con padres físicamente sanos, es lógiCO 

esperar un niño sano físicamente, pero si psicológicamente los padres 

muestran alteraciones, tanto el niño como el ambiente familiar van a estar 

sometidos a agresiones emocionales que en un momento dado van a 

modificar en forma negativa la personalidad del niño y la estructura y clima 

emocional de la familia."'66 

:", "EstudIO del Delincuente" 12. Ediclón. EditOrial POITÚa :MéxICO 1982 ¡:J 35 
.(,6 TOCAVEN GARCÍA, ROBERTO, op Clt., p. 34. 
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"El grupo familiar efectúa ia tarea cruciai de socializar al niño y moldear el 

desarrollo de su personalidad, determinando así en gran parte su destino 

mental. Aquellos procesos por los que el niño absorbe o rechaza total o 

parcialmente su atmósfera familiar, determinan su carácter. La familia 

provee la clase de experiencias formadoras que permiten que una persona 

adopte situaciones v\ta\es diversas" .167 

La familia puede ser también fuente de impulsos antisociales. La mayor 

parte de casos conocidos de menores infractores, tienen su origen o 

forman parte de problemas familiares sumamente serios, de desintegración 

o de disfunción que inciden definitivamente en el niño o en el adolescente. 

Casos en el que la madre ha sido abandonada por el esposo, dejándole la 

atención moral y económica de vanos hijos, y que se ve obligada a trabajar 

de sol a sol, no pudiendo observar y cuidar el desarrollo espiritual y fisico de 

sus hiJOS, casos en los que el padre sufre alcoholismo, en donde el 

abandono es consecuencia lógica de la falta de responsabilidad e interés. 

Casos- en los que al verse abandonada la mujer, ésta deja el hogar, otras 

en lo que los hijos son brutalmente golpeados por el padre o en lo general 

les dan malos tratos, y en otros muy frecuentes en la alta sociedad, en 

donde los padres por sus múltiples compromisos olvidan que tiene deberes 

anteriores y fundamentalmente para con sus hijos, que para cuando 

vuelven los ojos hacia atrás ya es muy tarde, pues pretender correglf lo que 

ya no se puede, en virtud de la edad de los mismos. 

Por desgracia, el jele de la familia en nuestro país, sigue siendo en su 

mayoría, aquel macho que cree que con gritos y golpes se le respetará, y 

que educando así a sus hijos los está preparando para cuando sean 

adultos, y sí los está preparando pero para que sean dueños de un gran 

rencor que desquitarán con el resto de la sociedad. Lo que el padre 

consigue no es respeto, sino miedo de los hijos hac'la él. Una educación 

I P Ibídem 34 y s.S 
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así, tarr.tliim puede dar resultado que los hijos no sean violentos, sino 

tímidos, retraídos y acomplejados. 

Ahora bien, en estos último años la autoridad del padre ha disminuido por 

la equiparación que la mujer ha logrado en todos los órdenes, sobre todo 

en muchos casos ya concurre con su aportación económica para la 

satisfacción de las necesidades del hogar, además la maduraCión en la 

conciencia social, hace que el menor se revele a todo autoridad arbitraria 

como lo es la que se acostumbre ejercer en la mayoría de los hogares 

mexicanos (educación machista), donde el padre exige obediencia absoluta 

sin que medie una obediencia razonada a su mandato, en este aspecto no 

hace sino repetir en su posición activa con quienes dependen de él, aquello 

que sufrió cuando se hallaba en relación pasiva. 

Por otra parte, aquellos padres que son demasiado blandos y que dan a 

sus hijos, todo lo que les piden y los consienten demasiado, pensando en 

que éstos comprenderán que lo hacen de la mejor manera, buscando su 

feliCidad, caen en grave error, generalmente cuando se percatan de ello y 

actúan en sentido opuesto, es decir restringiendo al máximo las libertades 

de sus hijos o negándoles lo que antes les daban en demasía, originarán 

una CriSIS que puede tener consecuencias irreparabies. 

De la madre se puede decir io mismo. así como del padre, ella también 

puede tener arranques machistas y en otros casos, sea muy consecuente o 

tolerante, y también los casos en que las madres actúan con IndiferenCia al 

tener conocimiento de los problemas per los que atraviesan sus hijos y no 

conversar Con ellos para aconsejarlos u onentarlos. Este problema lo 

encontramos con mayor frecuencia en las [ammas de economía alta, donde 

los padres dedican su tiempo a cumplir con sus compromisos sociales, 

dejando a los hijos en manos de otra persona como lo es la servidumbre, 

con la nana o sencillamente solos. Es de todos sabido, que la madre estará 

siempre más cerca de los hijos, pero su sobreprotecclón provocará sIempre 
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/., limitaciones en el niño, con las que cargará para siempre si no se ele ayuda 

oportunamente. 

Hay ciertas edades en las que el hijo requiere con mayor grado el auxilio o 

respaldo de Sus padres, y si no lo encuentra o no le responde, las 

consecuencias pueden ser determinantes para su comportamiento 

posterior. No debe olvidarse de los primeros años de escuela pueden ser el 

principio de un estilo de conciliaciones de prueba repetidas que, a los ojos 

del niño, subrayen la realidad de su posición de no ESTAR BIEN con 

sentimientos concomitantes de futilidad y desesperación. El aspecto 

realmente urgente de esta situación es que toda !a vida es competitiva, 

empezando con la vida en sociedad. A lo largo de toda la vida, los 

sentimientos del niño frente a la posición de NO ESTAR BIEN Y las 

técnicas afines que el niño establece dentro del ambiente familiar y en la 

escuela, pueden persistir en los años adultos e impedirle el acceso a los 

logros y las satisfacciones basadas en un auténtico sentimiento de libertad 

en cuanto a la dirección del propio desti.no. La escuela, a menos que los 

maestros sean realmente competentes, es el lugar donde, desde el punto 

de vista escolástico, "el rico se hace más rico y el pobre más pobre" 

Esta situación le permitlrá al niño entrar en un mundo nuevo, será el umbral 

de una nueva vida que Indiscutiblemente traerá consigo riesgos que para 

poder sortearías, eí niño necesitará del compieto respaldo de sus padres, 

es decir de su familia "No es solamente el ingreso a la escuela lo que a 

esa edad sorprenderá al niño, Sino una serie de cambios que se operan en 

su mente, en su persona, originados en su interrelación con el mundo, con 

el descubrir día a día cosas nuevas y para él llamativas: los padres deben 

estar siempre a su lado, pendientes, atentos, pues una distracClón en su 

educación escolar, puede ser muy lamentable"."· 

168 HARRÍS TROMAS, op. cit. pp 227 Y s $. 
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"Cuando el niño ingresa a la escuela, cuando establece relación con otros 

nifíos, nuevas personas, intereses y lugares, comparten su atención y SUs 

actos y ejercen Influencia sobre él".169 

Las doctrinas del Derecho Penal, sobre todo las europeas, y en particular la 

italiana encabezada por Lombroso, considera que al margen de las 

posibilidades, para que las inclinaciones criminales se hereden, es muy 

grande y se refiere a cierlos ejemplos de delincuentes famosos, que en 

efecto, tuvieron algún ascendiente que desplegó actividades al margen de 

la ley. Sin embargo, es una cuestión que no se puede afirmar del todo, 

pues estas conductas se pueden atribuir más a la conciencia que a otra 

cosa. Es más aceptable la posición de que todos los delincuentes, o por lo 

menos la gran mayoría tuvieron una niñez áspera, severa, complicada y 

difícil. en medio de una familia desintegrada, desorganizada, inestable. 

desorientada y aún violenta, es decir, el delincuente no nace, se hace y las 

excepciones que pueda haber no hacen sino confirmar esta afirmación. 

Según algunos pSicólogos, el niño maltratado ha sido programado para el 

homicidio Se trata de ese niño que ha recibido a menudo palizas tan 

brutales que han producido como resultado heridas sangrientas y fracturas 

de huesos. En el niño se graban sentimientos catastróficos de terror, miedo 

y odio. El pequeño mientras lucha en su pesadilla, medita para sus 

adentros enfurecido "si fuera más grande que tú te mataría". En una parte 

de su cerebro se graba el permiso para Ser cruel. para matar, así como 

todos los detalles acerca de la manera de ser cruel. Más tarde, esta 

persona, en una situación de tensión suficiente, puede ceder a esas viejas 

grabaciones; "tiene el deseo de matar, el permiso para hacerlo y lo hace" 

En este oiden de ideas, encontramos io que establece la maestra Ruiz de 

Chávez, respecto a las causas familiares que se encontraron en los 

menores infractores. 

16'1 STONc y CHURCH. CItado por Hllda MarchlOn. op. cit., p. 36 

132 



"Otros miembros de la familia con antecedentes penales, 

inmorales o alcohólicos; 

Ausencia de uno o ambos padres por razones de muerte o 

abandono; 

Carencia de control paternal por ignorancia o enfermedad; 

Incompatibilidad en el hogar, que se demuestra por el dominio 

de un miembro por favoritismo, por excesos de preocupación, 

o de severidad, por negligencía, por celos, diferencia 8!' 

cuanto a valores morales; 

Diferencias religiosas o raciales, diferencias en estándares o 

valores; 

Presiones económicas como el desempleo, la pobreza o la 

madre trabaja". 170 

Sin duda, en esta clase de familias será muy frecuente la eXistencia de 

menores con una alta tendencia a ser delincuentes, algunos autores 

señalan a esta clase de familia como "LA TíPICAMENTE CRIMINÓGENA". 

donde encontramos que por razones muy particulares es frecuente \a 

delincuencia de los menores. 

"Existe un tipe de familia que podíamos llamar "típicamente criminógena", 

en esta familia es casi imposible que el menor no \legue a delinquir, ya que , 
generalmente sus primeros delitos son dirigidos por sus mismos padres. 

Estas familias viven en un ambiente de absoluta promiscuidad, donde no 

es extraño lo incesto, donde impera la miseria y el hambre y donde los 

170 ob. C¡[. p. 63. 
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niños Son mandados a delinquir o a pedir limosna, y cuando son mayores a 

prostituirse". m 

"Es evidente que e[ ambiente familiar y [os procesos de interacción tienen 

gran infiuencia en [a conducta delictiva. Consideramos a[ delincuente como 

un emergente del grupo familiar exponente en consecuencia de [as 

tendenCias del grupo. La faml[ia es un grupo que funCiona como un sistema 

de equi[ibrlo, inestable o dinámiCO, estructurado en torno a [a diferencia de 

sexos, edades y alrededor de algunos roles fijos y sometidos a un 

interjuego Interno y a un interjuego en e[ extragnupo. Por eso podemos 

decir que [a familia es portadora de ansiedad y confiieto. La estructura 

familiar y [as actividades desplegadas por ellas contribuyen esencialmente 

a determinar [a naturaleza específica de [a conduela de[ictiva". m 

Toda [a brutalidad fislca infringida a un niño, provoca sentimientos de 

violencia dispuestos para ser reproducidos, la norma que queda grabada 

es esta: "cuando todo lo demás te farJe, pega". 

El recurso supremo es la violencia, las palizas no deben ser un medio. Es 

importante que los padres consideren el castigo físico como un mal menor 

y no cOmo un atributo positivo del apartado de [a discip[lna. No es poslb[e 

enseñar la no v·lolencia con la violenCia. 

A este respecto, e[ Dr Bruno Bette[heim señala: "Detengámonos por un 

momento y realicemos un simple ejercicio a[ definir realmente [a paiabra 

"discip[ina", dicha palabra tiene [a misma raíz que [a palabra "dlscípu[o-. y a 

un discípulo no se [e pega. Un discípulo es una persona que se [e 

considera aprendiz de un maestro, y aprende e[ oficío de éste, trabajado en 

la misma vocación. Este es el concepto de la discípllna. Así pues, si les 

enseñamos a nuestros hijos, cuando estés enojado pega; es un buen 

:-¡\ RODRÍGUEZ MANZA~RA, LUIS, op. elt., p. 93 
172 MARCHIORl HILDA "Pslcología Cnmmal". Editonal Porrú~ MéXICO 1989 P 5 
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siste",,.,, para conseguir las cosas, van a copiar esa actitud. Y luego nos 

quejamos de la violencia que impera en nuestras ciudades. 173 

Ciertamente hay criminales que provienen de familias sanas en todos los 

sentidos, pero éstas generaimente padecen algún trastorno mental, lo cual 

los ubica ya no en el apartado de "criminales", sino en el de "insanos 

mentales". Gente que no razona, enferma, ajena incluso a su propia 

realidad, y por lo mismo, se considera inimputable. 

Los individuos que perteneciendo a una familia integrada, organizada y 

funcional. y estando bien de sus facultades mentales, manifiestan 

inclinaciones antisociales, requieren tan sólo de una adecuada orientación 

de un especialista -sea psicólogo, trabajadora social, etc.- que le ayude a 

canalizar los impulsos y sus inqUietudes. Esto se puede hacer si se trata de 

una persona cuya edad no sea mayor de 18 años, ya que los Individuos 

adultos, y por lógica con más tiempo de practicar acciones contra la ley, 

será más difícil de que un tratamiento resulte, aunque no imposible. 

Después de haber dado un breve análisis de la familia, como un primer 

entorno social del menor, surge la escuela y la comunidad donde el menor 

encuentra a sus primeros amigos y comienza lo que podríamos llamar su 

segunda faceta en cuanto a su desarrollo, así también como se menCIonó 

anteriormente, la escLlela comparte con \a familia \a responsabindad de 

educarlo. 

"El factor de reagrupamiento más común 8S la vecindad, en más de un 

50%, ha sido la causa de formación de una banda y esto es comprensible, 

pues el medio natural del menor que al terminar sus obligaciones y al 

egresar del hogar, sale a la calle donde encuentra otros menores en las 

mismas condiciones".174 

.73 HARRIS A TROMAS, op. Clt., Pp 261 Y s.~ 
,7~ RODRÍGUEZ MANZAl'\ERA LUIS op. C1L P ~29 
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Si lo anterior lo aunamos a que el menor llega a estos grupos provenientes 

de una famiHa desunida con problemas con los padres, en los que los 

mismos son delincuentes o alcohólicos; estos adolescentes llegarán al 

grupo con la idea de cometer algún delito, y a[ estar en grupo, sentirán [a 

protección del mismo, y por [o tanto, [a comisión de algún delito será muy 

factible 

"E[ lugar de reunión más común es [a calle, sea una esquina o parque, éste 

es un lugar de reunión criminógeno, ya que los menores no teniendo nada 

que hacer, se dedican a contar chistes morbosos, a molestar a [as mujeres 

que pasan, a provocar a otros jóvenes, a patear a mujeres indefensas. a 

planear fechorias, etc. ...aunque estas actividades no sean de[ictuosas, 

pueden conducir fácilmente a[ de[ito."5 

Otro lugar de reunión importante es la escuela en donde el menor por la 

misma situación de compartir horas de clases, recreos y labores propias se 

reunirá con compañeros para realizar todo lo relativo a la escuela, en este 

Caso considero que será algo difícil que cometa ilicitos, ya que por lo 

regular Siempre estarán ocupados aunque no debemos olvidar que también 

estarán aquellos que ven a [a escuela como una salida de sus problemas 

familiares y reunidos con otros de las mismas características, buscarán la 

manera de cometer pequeños ilícitos, primero con los compañeros y 

posteriormente a otro nivel mayor. 

Otro aspecto aunque intelViene en e[ medio social del menor dentro de [a 

escuela, es [a mala planificación en nuestro pais por [o que sin duda, 

cuando un menor es educado correctamente, será dificil que [legue a 

cometer algún delito, y muchas veces cuando el joven se empieza a 

desviar, no qU6íiendo continuar con sus es:udios, si no se ie motiva dejará 

[a escuela con la consecuencia de que estará propenso a [as malas 

influencias en la calle. 

J7S Ibídem 
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"Estamos plenamente convencidos de que e[ aumento en [a criminalidad de 

menores refleja un fracaso en la educación, sin tocar el probiema de la 

profunda crisis de [as universidades europeas (que por desgracia se refleja 

en alguna de nuestras universidades que aún creen encontrar en e[ 

extranjero [a solución de nuestros problemas), si pensamos en una serie de 

crisis de la educación en general"Ys 

Rodríguez Manzanera hace un señalamiento sobre e[ sistema educativo y 

señala a[ respecto: 

"E[ mayor defecto de [a escuela contemporánea consiste en creer que su 

misión es solamente de llenar de conocimientos a [os alumnos. E[ número 

de materias y e[ año de estudio no significa superioridad y educación. La 

escuela se dirige a educar la memon'a. Así, un alumno con buena memoria 

será considerado un excelente estudiante. Se olvidan por desgracia otros 

factores de [a personalidad, como son [a inteligencia y [a vo[untad.'" 

EXisten otros factores que influyen en e[ mediO socm[ del menor tales 

como: [as re[aclones laborales, [a mendicidad y e[ urbanismo El factor que 

considero como mayor importancia para el desarrollo del menor en su 

medio social. 

En nuestro país un alto índice de menores trabaja, así mismo también no 

son pocos [os que [abaran en [a llamada economía subterránea, para 

darnos cuenta de esto sólo basta dar una mirada a nuestras calles y 

avenidas, en donde encontramos vendedores ambulantes, vendiendo 

chicles o limpiando vidrios. 

"Los menores que trabajan en [a calle forman [a parte más desamparada 

de nuestra infancia. Sin leyes laborales que los protejan, sin ningún control, 

17~RODRÍGUEZ:vfANZANERALLTIS op el: p.133 
,-- p. \34 



se educan en ia escuela más dura y cruel que existe, la calle. Los menores 

dedicados a estas actividades, por el tiempo que tienen de ocio, por su 

escasa educación, por carácter de familia, y por el ambiente en que viven, 

tienen frecuentemente problemas con la justicia y es casi seguro que tarde 

o temprano sean conducidos al consejo tute!ar',.17S 

Sin duda es importante este hecho, ya que en nuestro país son muchos los 

menores que laboran en la calle y al realizar esta [abar están en contacto 

con muchos jóvenes mayores que ya han incurrido en conductas 

cnmonógenas y muchas veces son obl'lgados a cometer las mismas, 

aunque también la realIzan por cuer'Ía propla para hacerse nolofios y 

"QUEDAR BIEN" con los otros miembros del grupo. 

En relación a [a mendiCidad podemos establecer, que ha de estar 

re[aclonada con los menores que trabajan en [a calle, ya que por lo general, 

estos menores a[ pedir dinero en [as calles se relacionan muy fáCilmente 

con Jos demás niños que realizan alguna labor y por tal pueden recibir la 

misma influencia delictiva. 

Ahora bien, respecto al urbanlsmo podemos señalar que en nuestro país la 

población se concentra en las grandes ciudades, con un decremento lógico 

en la población del campo, también conocida como zona rural, y al suceder 

este fenómeno demográfico, la sociedad como comento anteriormente, se 

va deshumanizando por el poco contacto con los demás miembros de la 

misma, ya que sucede algo sumamente curioso, aunque existen 

demasiados compañeros de viaje, de diversiones, etc., el individuo se 

encuentra aislado, ya que se llega al grado de creer que cualquier otro 

sujeto lo puede agredir aumentando así su prop'la agresividad. 

Aunque no podemos dejar de mencionar que en zonas rurales también se 

cometen delitos, [o que si puede presentar una vanación. Podemos señalar 

'7S Ibídem. p.165 



que en las zonas urbanas se cometen delitos más preparados y más 

violentos, en las zonas rurales pueden ser menos preparados, pero igual 

de violentos. 

"lo que si parece un hecho indiscutible es que la delincuencia en el 

ambiente rural es más primitiva en tanto que la urbana. alcanza matices de 

mayor astucia" .179 

Para finalizar es;e punto, quisiera mencionar lo que se conoce como los 

med ios masivos de comunicación, ya que considero que es un factor muy 

Importante en el medio social. ya que en muchas ocasiones éstos trasmiten 

violencia, odio y no muy pocas veces delitos. El quizá represente el medio 

más visto en nuestro pais: Es la televisión, se considera actualmente que 

en todos los hogares mexicanos existe un aparato televisor. 

El televisor representa sin duda, un peligro para los adolescentes ya que 

poco a poco va acabando con su imaginación, desde el punto de vista en 

que eXige muy poco para su aSimilación, sólo basta sentarse frente al 

aparato, ya que no hay que leer ni s'lqulera usar el pensamiento, sólo hay 

que ser receptivo. 

"Junto a la radio, el mediO de difusión por excelencia en nuestro pais es la 

televisión, :a inflUencia menor en cuanto a númem (ya que aún no se 

extiende en todo el pais), pero infinitamente mayor en cuanto a calidad 

comunicativa, ya que no es solamente auditivo sino audiovisual, por lo que 

el esfuerzo va siendo perjudicial, en cuanto al sujeto se convierte en un 

elemento receptivo y pasivo, desacostumbrándose a usar la imaginación, la 

lógica y el pensamiento abstracto y no intentando aprender a leer si es que 

ya había aprendido".'80 

119 ORELLA WIARCO, OCTAVIO. op. cit., p. 345 
.~o RODRÍGUEZ MANZAt\'"ERA, op. cit., p 182 
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Dentro del aspecto receptivo antes mencionado, encontramos que el menor 

se ve bombardeado en su medio social con numerosos programas que 

transmiten violenc1a, sexo, robos y violencia; el menor capta esta situaCIón 

y la va asimilando hasta el fondo de su subconsciente el peligro, se ve 

reflejado cuando el joven actúa imitando lo visto en T. V. 

"Pocos padres se dan cuenta de que el niño es como una esponja que 

absorbe todas y cada una de las impresiones, y las aloja en lo más 

profu ndo de su inocencia, desde donde actúa el resto de su vida, a pesar 

de que los padres crean que el niño no se da cuenta de las cosas, ni siente 

lo que acontece a su alrededor".181 

También en este punto de vista debemos de considerar lo que se conoce 

como comerciales, en donde se repite muchas veces que se compre 

determinado artículo; como por ejemplo el vino, y esto siempre relacionado 

con el sexo produce que nuestra población sea altamente peligrosa y 

alcohólica. 

Por último quisiera señalar lo referente a los medios escritos en los cuales 

también son presentadas situaciones violentas, en las que las 

publicacíones para adultos van en aumento, es también un hecho Que 

cualqUIer menor puede mirar revistas pornográficas en cualquIer kiosco de 

publicaciones amarHlistas en las que en su portada aparecen hecnos 

sumamente exagerados, tales como personas asesinadas, con el cuerpo o 

cara totalmente deshechos o mutilados. 

Los padres piensan que no ocasionan ningún daño a los niños, sin 

embargo, subconsciente se va llenando de todas estas situaciones y 

cuando el menor crezca, va a interactuar, convirtiéndose en conductas 

posiblemente delictivas y así daña el entorno social del menor. 

ISI SOLIS QUIROGA HÉCTOR "Influencia de la teleVIsión de la conducta rnfantli y dei 
adolescente". "ReVIsta mexIcana de prevención y readaptacIón socla1" Ko. 1 MéXICO 1972. P .!O 
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Cabe mencionar lo que señala Rodríguez Manzanera: "Por último el factor 

más peligroso de agrupamIento son los centros de readaptación 

(Tribunales, Consejos Tutelares, Casas Hogar, etc.), donde los 

adolescentes al ser recluidos en ellos salen siendo probablemente 

criminales. 

En resumen, la familia es la fuente de energía social que se traduce en 

gigantescas transformaciones que escapan o están escapando a todo 

control desde dentro y de fuera. Esta enfermedad que ha venido creciendo 

en forma incontrolable, sólo se detendrá si se toman las medídas sociales y 

familiares necesarias. 

Dentro de los familiares podrían estar: facilitar las acllvldades de 

conVIVenCIa entre los miembros de la famHla; que los padres se sujeten a 

onentaciones y hasta a tratamientos específicos por parte de profesionales, 

etc. 

En realidad, con clara concordancia de objetivos entre la familia y el 

Estado, con programas de desarrollo social debidamente elaborados, 

institucionalmente aplicadas, se podrá hablar de todos los niveles. 

Mientras subsistan núcleos de población que carezcan de los más 

elementales servicios; en tanto el índice de desempleo, sea tan elevado y 

no se controle la infiación y el alza de precios en alimentos y otros 

productos de primera necesidad, SI se autoriza o se lolera el paso de 

menores a películas no aptas para ellos, y se les vendan revistas con 

marcada tendencia a la violencia y de corte pornográflco; si no se aplican 

con energía las leyes a quienes vendan solventes, inhalantes y todo tipo de 

droga; en tanto no se de un buen ejemplo a los niños y adolescentes, no se 

puede hablar de que pueda lograrse una verdadera adaptación social, pues 

ni siquiera la prevención puede hacer gran COsa ante este panorama. 

I 



4.3 FACTORES PSICOLÓGICOS 

Dentro de los factores criminógenos, el que considero con mayor 

importancia, es sin duda, el psicclógico, ya que todos los demás se 

conjugan para dar paso a éste, es decir, el menor comienza a tener 

experiencias en la familia, en su entorno social, en su desarrollo, que sin 

duda alguna influirá de manera determinante en su personalidad 

psicológica. 

Iniciaremos este punto dando una breve definición de lo que es la 

Psicología (De psico y logia) f. Tratado de todo lo relacionado al alma y a la 

vida mental (bajo el supuesto de que los acontecimientos psiqulccs no 

suceden al azar, la psicología descubre sus leyes y sus efectos sobre los 

comportamientos observables del hombre". "2 

Dentro de las escuelas o teorías psicológicas encontramos las siguientes' 

"La escuela psicología del "Estructuralismo", fue fundada por Wilheim 

Wundt (1832-1920), dicha escuela estudiaba la estructura de la conciencia: 

Teoría que fue difundida por su discípulo Tichener",183 

Este autor ccnsideraba que la psicología dependía de alguna manera de 

los estímulos y no así a las sensaCiones, por lo que dedicó sus estudios a 

la medic',ón de los primeros, pero negó de manera rotunda la aplicación de 

la psicologia a la educación, Posteriormente surgió otro cientifico llamado 

Iván Petrovlch Pavlov, el cual creó la corriente de la REFLEXOLOGiA, 

este autor (1849-1936), ", .. a diferencia de su contemporáneo Wundt 

realizó numerosos experimentos con animales y Son famosos sus estudios 

sobre los reflejos condicionados".184 

m PALOMAR MIGUEL, nJ.-\N op. cit., P 1102. 
IS3 0 RELLANO WIARCO OCTA VIO. op. elt , pp. 196 Y 197 
.~4 Ibídem 



Son de suma importancia los estudios realizados por este autor, ya);ile nos 

explica que se puede condicionar a una persona a actuar de una manera 

esperada, es decir, se puede entender que cuando un adolescente es 

enseñado a realizar cierto tipo de conduelas, de pronto se le combina a 

otra conducta, sin duda habrá un desequilibrio peligroso. 

"Pavlov explicó lo anterior como un confiicto entre un proceso de excitación 

y uno de inhibición, el que por lo común el individuo resuelve, optando por 

establecer un equilibrio entre ambos, pero cuando la elección es tan dificil, 

el equilibrio se rompe y aparece un estado de total excitación o inhibición 

que altera profundamente el comportamiento" .155 

El que sin duda fue el personaje más importante en los comienzos de la 

Psicologia, fue Sigmund Freud (1855-1939), creador del pSicoanálisis. 

"Es famosa la analogía que hace Freud entre la personalidad y el iceberg, 

ya q'ue para él, el hombre es como un enorme témpano de hielo, sólo 

múestra el 10% al extenor y el 90% está invisible, oculto. Esta parte oculta 

de la personalidad es lo que Freud denominó Inconsciente, cuya 

explicación la atribuyó a una base sexual. Llegó a esta conclusión al 

estudiar en el Hispital Sálpetneré, en París, baJo la dirección de Charcot. El 

inconsciente guarda -8 su juicio- una enorme compleJidad, donde existen 

los impulsos que buscan satisfacerse en forma directa o indirecta, las 

motivaciones inconscientes. Las tendencias antisociales que se tratan de 

reprimir, la lucha continua consigo mIsmo y can el medio ambiente. 

Freud se pudo percatar que los problemas psicológicos de sus pacientes 

se relacionaban con experiencias traumáticas de su infancia, de contenido 

sexual, era básicamente la explicación de los trastornos psíquicos y de la 

conducta del individuo".'86 

'S5 Ibídem. 
1M ORELLANO WlARCO OCTA V1Q op. cit, p 200. 
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Para nuestros estudios criminógenos es de suma importancia los 

realizados por Freud. ya que muchas de las conduelas de los del;ncuentes 

pueden ser estudiadas a través del pSicoanálisis donde podemos darnos 

cuenta que las conductas antisociales se deben a problemas 

traumatizantes que tuvieron los adolescentes en su niñez. 

Es verdad que en vartas ocasiones los padres creen que el niño ha 

superado una experiencia traumática, cuando lo ha olvidado o ya no se 

acuerda de ello, sin embargo, según la teoría de Freud, estas experiencias 

quedan reprimidas en el subconsciente y durante dota la vida del sujeto 

tratan de manifestarse a. su conselente 

"La represión actúa inhibiendo, pero cama el recuerdo permanece en el 

inconsciente. llega a producir diversos trastornos, neurosis, etc, que 

aparentemente puede tener un origen orgánico, funciona!, pero muchas 

veces lo es psicológico". 137 

Sin duda es cierto y comprobado que debido a ciertos trastornos 

pSicológicos en la rllñez se producen enfermedades, las cuales, 

posteriormente producen trastornos en la conducte del individuo, y cn 

método preventivo sería que existieran psicólogos que aplicaren 

correctamente el pSicoanálisis, ya que según Freud, mediante este métoc:J, 

el paciente revela lo que oculta ef inconsciente y pone de manifiesto la 

represión de los traumas, y as¡ el sujeto supera d¡cha situación 

Dentro de la misma teoria Freud, un discípulo de él, Adler señala otro pumo 

de vista, el cual me parece prudente comentar": ... Los defectos corporaies 

producen compensaciones psíquicas, de tal manera que los físicarnec¡e 

débiles tratan de superar su inferioridad con el desarrollo de su intelecto. o 

bien el defecto o deficiencia lo utiliza para llamar la atención y tiranizar, 

:S7 Ibídem 
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dominar el medio ambiente por la piedad o conmiseración que produce su 

estado".\&' 

Posteriormente al psicoanálisis surge otra corriente, denominada 

conduc\\vismo, la cual fue sostenida por Jonh B. Watson (1878-1958) el 

cual señalaba que se debe estudiar la psicología desde un punto de vista 

objetivo y científico, dejando atrás el subjetivismo del psicoanalisis. 

la aportación más importante de este autor es la que señala que el mundo 

específico del sujeto, en este caso el del adolescente, es el que va a 

determinar !a con.ciencia, es dectr su personalidad ps!cológlca la cual nos 

lleva a pensar en el medio ambiente del menor, el cual puede inftuir en la 

personalidad del criminal. 

Del conductivismo se desprenden algunas otras teorias, como el 

neoconductivismo, el cual señala la posibilidad de "estudiar la conduela en 

términos ESTíMULOS-RESPUESTAS, asi como de atender el aspecto 

neurofísiológico de la actividad, reconocen diferentes tendencias de 

reacción de carácter hereditario, y que eses tendencias son modificables 

por condicionamiento (aplicación de los refiejos condicionados) es dem, 

por implicancia de elementos adquiridos, las respuestas surgen por 

complicación".189 

Posteriormente surgieron otras corrientes psicológicas, más sin en cambio 

considero que las antes mencionadas Son las más Importantes y las Que 

sirvieron para poder determinar el carácter criminal del delincuente, desde 

el punto de vista psicológ'lco. 

IS, ORELLA1\O WLA..RCO. op cit., p. 202 
189 TIEGHI N. OSV ALDO. "La Reflexología CnmInal Editorial Astrea De Palma. Buenos Aires 
1974, p. 107. 
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Ahora bien, debemos j,¿sladar las corrientes psicológicas al campo 

puramente criminológico, ya que sin duda, encontramos que la mayoría de 

los delincuentes son individuos enfermos psicológicamente, es decir, 

sufrieron algún desajuste en su infancia y por tanto su adolescencia se 

man'lfestará mediante conductas anormales y antisociales. 

Todos los estudios de la cnminalidad desde el punto de vista pSicológico, 

se encuentran en el hecho de la normalidad dei sujeto o su anormalidad en 

la convivencia con [os demás miembros de su sociedad o de su medio 

ambiente. 

En términos generales, el sujeto normal desde el punto de vista psíquico no 

llega a delinquir porque Su personalidad se encuentra ajustada y no choca 

con el medio social, en cambio el que padece alguna anormalidad, puede 

llegar a cometer actos de carácter antisocial. La normalidad de una 

persona desde el punto de vista estadístico, se determina por su 

identificación a una tendencia centrai del grupo, asimismo desde el punto 

de vista normativo se refiere a la conducta del individuo acorde a los 

valores aceptados por la comunidad, y desde el punto de vista clinico, el 

anormal es el que sufre una considerable alteración de su vida 

psicofisiológica que le Impide desarrollar sus capacidades o su vida de 

relación 

Si para la comente Pavlovlana la conducta normal se establece entre el 

equilibrio de los procesos eXCitadores y los inhibidores, mientras que la 

anormalidad aparece cuando surge el desequilibrio entre dichos procesos, 

como es el caso de la neurosis y la conducta delictiva. 

la normalidad para Freud es el equilibrio entre el ego, el super ego y el id o 

ello: el ello tiende a obtener el placer y eludir el dolor, sin embargo los 

Impulsos del ello deben modificarse para adaptarse a la realidad y es 

entonces cuando forman su ego, pero como los impulsos del ello no 
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desaparBcen creando con(¡nuos conflictos entre el ello y las adaptaciones 

del ego, y si este confticto llega a ser muy intenso se presenta la neurosis. 

Para el psicoanálisis, frecuentemente el delincuente se asemeja al 

neurótico, ya que ambos reaccionan como actos de emergencia para 

establecer el equilibrio perturbado entre el ego y el super ego; de tal 

manera que el primero logra ese equilibrio mediante el acto criminal, y el 

segundo en cambio, dirige ios actos contra sí mismo, y de ese modo 

preservan la integridad de su personalidad. 

La existencia social determina la conciencia. Esta premisa que apoya el 

conductivlsmo nos permite deducir que para esta teoría, el fenómeno de la 

delíncuencia Individual o de la crimínalidad en general, se de a que la 

"conducta del individuo la obtiene del propio grupo social, de tal suerte que 

por lograr modificar la conducta Individual, debemos emplear técnicas de 

psicología clínica apropiadas, pero para lograr un verdadero éXito en el 

campo de la criminalidad en general, es necesario,cambiar las condIciones 

sociales que producen las conductas antisociales".'90 Después de haber 

transcrito el estudio que hace el maestro Orellana de las diferentes 

corrientes psicológicas aplicadas a la criminalidad en relación a la 

normalidad o anormalidad del sujeto, sin duda las podemos aplicar a las 

condiciones de los adolescentes que llegan a cometer hechos delictivos, ya 

que aún a esa menor edad, las alteracIones psicológicas influyen de una 

manera determinante en el consciente y subconsciente del mismo 

Así mismo en el aspecto psicológico encontramos que el maestro 

Manzanera los señala como la adaptacíón o inadaptación del menor con 

respecto a la sociedad, ya que él manifiesta que debido al aspecto 

psicológico, el menor presenta conductas delictivas: " ... El problema de \a 

delincuencia de menores implica el problema de ia adaptación. Esto na 

quiere decir que todo menor inadaptado llegue a ser delincuente, pero se 

190 ORELLANA WIARCO op cit, pp 205, 206.208 Y 2 ¡ O. 
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plantea el problema de si todo delincuente es un inadaptado. La respuesta 

en la delincuencia de menores suele ser afirmativa, creemos que !a 

delincuencia es una de las manifestaciones de la inadaptación más 

común",lS1 

La inadaptación de los menores la pOdemos considerar desde diferentes 

puntos de Vista, uno de ellos lo podemos considerar cuando el menor se 

cree inferior, ya sea físicamente o mentalmente en el medio social en que 

habita, es por ello que se siente incapaz de desarrollarse en su medio; es 

asi que psicológicamente se ve afectado, llegando a cometer delitos en los 

cuales querrá expresar su necesidad de llamar !a atención y asi buscar su 

adaptación al medio en que habitan. 

También encontramos a [a inadaptación cuando se produce un cambio de 

ambiente en e[ menor, es decir, cuando [os padres deciden cambiar de 

lugar de residencia, cuando se produce [a migración del campo a la ciudad, 

e[ menor resultará afectado psico[ógicamerte, ya que por lo contrano se 

adapta demasiado fácil a una comunidad y al romper can su estructura, 

pueden llegar a delinquir, también quisiera mencionar que el menor es de 

fácil adaptación y por [o tanto al buscarla en el nuevo núcleo social puede 

realizar conductas que tos mayores consideran como antísociales. 

El maestro Manzanera señala otro caso de inadaptación: "El caso de 

inadaptación como creación del progreso que pugna con uno de los med',os 

tradicionales surge con mayor frecuencia en momentos de Crisis (como el 

actual), prueba de ello son los movimiectos estudiantiles, que se han 

revelado en diversas partes del mundo contra estructuras caducas, y que 

son dignas de estudio, ya que han tenido múltiples aportaciones positivas. 

La juventud actual, con acceso a una gran cantidad de información tiene 

lógicas diferencias con las generaciones adultas y es comprensible que 

191 RODRÍGUEZ-M.A.NZANER.>\. op. cit., p. t09. 
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adopte aspectos psicológicos novedosos, que en ocasiones chocan con las 

ideas generalizadas" .192 

En esta clase de Inadaptación se cometen sólo cierto tipo de cenductas 

delictivas, aunque unas en realidad no lo sean, ya que algunos gobiernos 

consideran que se atenta contra el orden establecido. 

En relación a ese punto Tocaven señala que existen tres clases de 

inadaptación, y son los siguientes: 

"1.- La inadaptación difícil. En la que S8 encuentran dos reacciones: la 

fliación y la oposición. La fijación es la reacción pasiva en la que el 

individuo se niega a la evolución biopsicosoclal y se adhiere a pautas que 

le proporcionan segundad y comodidad La oposición es reacciÓn activa, 

expresada como rebeldía y contradicción. 

2.- La no adaptación. Que es el signo advertldor del pe\lgro, ya el 

sobre pasar los limites de las conduelas reactivas ingresa al campo de la 

patología. 

3.- La adaptaCión al grupo patológico. Es como el puerto al cual van a 

parar los diversos tipos de inadaptados". >93 

"Quizás la más preocupante expresión de la inadaptación es la agresividad, 

producto de la frustración del Inadaptado, y que puede llegar con mayor 

facilidad a la agresión, entendida ésta cemo una conducta verbal o motriz, 

ejercida can cierto grado de violencia sobre las personas ylo las cosas" :',. 

192 RODRÍGUEZ MANZA!\.TRA op elt, p. III 
,93 TOCA VEN, ROBERTO "La 1n<!.daptación infzntc-juvenil". ReVIsta Mes$l$ año 4. :-";0 5. MéAtco 
1974 p.73. 
194 RODRÍGUEZ MANZANERA. op. cn, p. 112 
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Dentro del aspecto psicológico encontramos a ia psicopaiología es decir la 

personalidad del menor, puede llegar a transformarlo en una persona 

enferma, y así la psicopatología estudia aquellas enfermedades mentales 

que actúan para que el menor llegue a cometer conductas áeilcl"lvas. 

El maestro Orellana cita la clasificación de las enfermedades mentales que 

formuló la asociación psiquiátrica norteamericana con algunas 

modificaciones hechas por el Dr. José Carranza Acevedo, la cual 

transcribiremos a continuación. 

A) ENFERMEDADES 
MENTALES LLAMADAS 

ORGÁNICAS 

B) PSICONEUROSIS 

C) PSICOSIS 

O) DEPRESIONES 

150 

a) ArterIOsclerosis Cerebral 

b) Demencia senil, debilidad 
mental, enfermedades 
cerebrales degenerativas, 
tumores cerebrales, etc. 

c) Neurosifills 

d) Epilepsias, etc. 

e) Neurosis de anSiedad 

f) Represión reactiva 

g) Neurosis obsesiva 
compulsiva 

h) Neurosis fábica 

i) Neurosis hIstérica 

j) Las esquizofrenias 

k) La psicosis maníaco
depresiva 

1) La psicosis paranoide 

m) La pSicosis psicogénica 

- Depresián de la menopausia á 

- DepresIón envolutiva 



E) REACCIONES PSICO

FISIOLÓGICAS 

F) TRASTORNOS DE 

PERSONALIDAD 

Son numerosos trastornos 

físicos de origen psicógeno, 

como úlcera péptica, 

gastritis crónica, ele. 

n) Psicopatías 

o) Alcoholismo y fármaco 
Dependencia 

p) Neurosis de carácter'95 

En este orden de ideas, cabe señalar que la enfermedad más peligrosa en 

el delincuente es la esquizofrenia, tal y como lo señala Hilda Marchiori: "Es 

uno de los trastornos más graves de la personalidad e Implica una 

desorganización en los aspectos intrapsiquicos de tal profundidad que 

modifica su relación al medio".196 

Posteiiormenfe encontíamos a la psicosis: "Resültan de una afección 

física, en la sintomatologia principal se encuentran trastornos de orden 

fíSICO a consecuenCia de traumas, estados tóxicos, trastornos 

degenerativos. 

En los aspectos de personalidad se observa deterioro; trastornos que 

pueden ser desde aspectos leves a un deterioro y desorganización grave 

de la personalidad".'9' 

Psicosis alcohólica.- Dentro de ésta encontramos una grave 

desorganización de la personalidad, asi como la disminución de la 

capacidad funcional y un deterioro intelectual. 

:95 CItado por ORELLAKA \\'L.\RCQ, OCT A VIO. op. cit ,p 213. 
:96 Cludo por ORELLA?\A \VIARCO, OCTAVIO. op CIt., P 213. 
:91 MARCHIORI HILDA ap CIt., pp 94 Y 98. 
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Sobre el retardo mental encontramos que son muy comunes los delitos 

sexuales, este tipo de delincuentes se caracterizan por el hecho de que su 

capacidad Inteleelual no se ha desarrollado lo suficiente como para hacer 

frente al medio ambiente. 

"El débil mental es una enfermedad de la inteligencia y ésta enfermedad no 

le permite construir su personalidad, Integrando su sistema de valores 

propios en una buena estructuración lógica de sus conocimientos" . 198 

En este orden encontramos la personalidad psicopática y se define de la 

siguiente manera: " Es una persona con una marcada inestabilidad en 

todas sus conductas, qUe proyecta una personalidad con una grave 

confiíctiva interna que se traduce especialmente en la relación interpersonal 

agresiva yautodestructiva. 

Las alteraciones neuróticas surgen del esfuerzo que el individuo realiza 

para poder controlar la angustia y la situación vivencial caracterizada, por lo 

tanto, por una nueva imagen que presenta de las relaciones 

interpersonales y de su modo de vida" ,g; 

Es asi que llegamos a la enfermedad que quizá produce a los criminales 

más violentos, es Sin duda la epilepsia, ya que se asocia con las conductas 

compulsivas, y se define como. " ... Un complejo de síntomas que se 

caracterizan por episodios periódicos y transitorios de alteraciones en el 

estado de concienCIa. los cuales pueden asociarse a movimiento 

convulsivos, trastornos emocionales y de la conducta" .'DO 

Este tipo de conducta se caracteriza porque los individuos sufren 

movimientos bruscos e incontrolables, y por lógica el individuo carece de 

j9~ Ibídem. p 1.03 
199 Ibídem. p. 112 
200 Ibídem. p 138 
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conciencia en el instanie y sólo actúa por medio de un impulso 

incontrolable, pero así mismo se dan conductas delictivas con alto grado de 

violencia y peligrosidad, y lo más común es que se cometan delitos contra 

los famiHares cercanos. 

Existen diversas enfermedades psicológicas, dentro de las Guales las 

anteriores son las más comunes, es deCir, las que más se presentan en ¡os 

menores, ya que como se ha mencionado con antelación al factor 

psicológico, es el que constituye el más determinante para que los menores 

lleguen a comete conduelas delictivas. 

Por último y para terminar con el presente punto, podemos concluir que el 

encuadramiento psicológico el adolescente, es tarea por demás dificil, y 

que debido a su corta edad, se puede decir que su personalidad no está 

integrada psíquicamente, puesto que se encuentra en una etapa de 

transición. 

"Generalmente se desencadenará una lucha interna consigo mismo y de 

cuyos resultados depende lo positivo de su conducta posterior. Sólo 

penetrando y estudiando al sujeto profundamente durante esta etapa 

evolutiva tan profunda conformada por alteracíones de todo tipo, arriba de 

hormonas con las cuales no está famillarizado, empieza a experimentar 

transformaciones orgánicas confusas para él, hasta llegar a la pubertad" .20
1 

En esta etapa aparecen una serie de desequilibrios consistente 

principalmente en anomalías instintivas y afectivas, inquietud psicomotora, 

Inestabilidad moral y exuberancias eróticas. Estos desequilibrios pueden 

conducir fácilmente a conductas antisociales. 

2Dl rONCE ANÍBAL. "Psicología de la adolescencia" UTME México 1960. pp 5;. ss. 
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La necesidad de prevenir la criminalidad es evidente; necesitamos una 

niñez sana y una juventud fuerte, no podemos esperar que enfermedades y 

anomalias se declaren y se traduzcan en actos ilíCitos. 

Debemos vacunar más que curar, debemos hacer un plan para descubrir 

las enfermedades en estado embrionario. Ahora bien, en los casos en que 

la enfermedad por desgracia se ha declarado, debemos Gurar para evitar 

ulteriores consecuencias. 

Los abandonados socialmente por causas endógenas y exógenos, forman 

un desgraciado cortejo de anomalías somáticas y psíquicas entre las 

cuales la criminalidad puede afiorar si a tiempo no se sabe protegerlos y 

cUidarlos para evitar la evolución fatal hacia la delincuencia. 

"Un niño mal alimentado, tratado, enfermo y además influido por un medio 

SOCial hostil y pobre, constituye un serio problema en un plazo más o 

menos corto y que tienen que resolver na sólo los padres, sino la sociedad 

a la que pertenecen tarde o temprano" 202 

202 MONSIVAlS, A R "El mr.o débil y el niño problema", RevIsta Cnmmatia. Méxlco, año XXI. 
p.409. 
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4.4 FACTORES ECONÓMICOS 

Es bien sabido que nuestro país atraviesa por una grave cnsis económica, 

la cual se ve refiejada en el aumento generalizado de los precios, así como 

la escasez de fuentes de trabajo y los bajos salanos, lo cual ha contribuido 

a que día con dia, la sombra de la miseria cubra la mayor parte de nuestra 

población, como consecuencia de que la gente busque la manera de 

satisfacer sus más prontas necesidades. pero no todas las personas 

necesitadas de trabajo llegan a cometer algún acto delictivo, ya que en su 

mayoría se convierten en vendedores ambulantes o los que viven en el 

interior se trasladan a las grandes ciudades a buscar una mejor forma de 

vida. 

Sm duda, el factor económico no representa un antecedente inmediato de 

la delincuencia juvenil, sino que éste, Interactuando con todos los demás 

factores, propician la delincuencia. 

"En materia de delincuencia de menores nos encontramos con que son los 

países con mayor adelanto y desarrollo y con más alto nivel de vida, los 

que tienen los peores problemas de delincuencia juvenil. Esto hace pensar 

que el factor econÓmico y la misena tienen importancia, pero no son 

determinantes como se les atribuyó en varios estudios". 

Así vemos que muchos jóvenes en nuestra sociedad tienen que salir a muy 

temprana edad a ganarse la vida, lo que los lleva a tratar de conseguir 

cualquier trabajo, o en su defecto pasan a formar parte del ejército de los 

vendedores ambulantes, en donde podnamos apreciar peligro a cometer 

alguna conducta delictiva, pero siempre el factor económico irá en relación 

con algún otro factor que determme la conducta" ,203 

20, RODRÍGUEZ lv1ANZANERA LUIS_ op. CIt., l49. 
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Algunos autores consideran que lo que si puede sPnsiderarse un factor 

económico para la cnminalidad, sería la desproporción en el reparto de la 

riqueza, esto nOS lleva a considerar lo que se conoce como las clases 

sociales, ya que en nuestro pais debido al mal funcionamiento de la 

economia, podemos mencionar que existen 3 clases importantes: "La Alta, 

La Media y la Baja". 

En este aspecto, encontramos que en la clase baja existen los llamados 

"miserables", tal y como lo menciona el maestro Manzanera: 

"Económicamente encontramos dos extremos, que aunque representan 

minorías es necesario reconocenos. Uno es el de los miserables, que 

carecen de (o estrictamente necesario, que viven en las ciudades 

perdidas", que son en realidad tiraderos de basura, de los que hacen casas 

y consiguen alimentos. Otros de estos panas viven en cuevas, antiguas 

minas de arena. La vida de estos seres es verdadera Infrahumana, se 

desarrolla en absoluta anemia con relación a nuestra sociedad."21).\ 

Posteriormente podemos mencionar a ia clase denominada "baja", por lo 

regular obrera o vendedores ambulantes, podemos señalar que se 

desarrolla en convivencia con la clase "media", aunque desarrollan una 

subcul!ura muy marcada. tam:lIE';n es un hecho, que a muy temprana edad 

los menores salen a la calle a ganarse el "pan de cada día", por la mala 

economía de la familia. 

Para eohen, la subcultura de clases delincuentes de la clase obrera, puede 

ser un fenómeno de formación reactiva que tiende a destruir los valores de 

la clase media que ha significado para los muchachos de la clase obrera la 

frustración más constante. Aquí la sociedad de clase media es rechazada 

como grupo de referencia, y en cambio la banda, la subcultura asume esa 

función, la de conferir prestigio a sus miembros por la realización de actos 

contrarios a !os valores de clase media, 

204 Ibídem p. 150. 
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Una de [as características es la irntabjlidad ccnstante, lo que hace reñir con 

los demás por motivos Insignificantes. Lo ha visto hacer a sus mayores y lo 

hace él, sabe que en este mediO vale en cuanto es "macho" (ya que no 

puede valer por [o cultura[, [o intelectual o [o económlcc), y así e[ niño se 

convierte, desde muy pequeño en un individuo altamente beliccso y 

agresivo, [o que se hará más notable cuanto frecuente una escuela donde 

van niños de otras clases socia!es".205 

"Sin embargo no todo es negativo en esta clase; en las vecindades se ven 

ejemplos de cooperación y amor, que quisiéramos encontrar en clases más 

elevadas, El "Peladito" nunca culpará a sus padres o a la sociedad. sino 

que aceptará tranqUilamente su culpa, Y no es raro escucharles [a frase tan 

conocida de "somos pobres, pero honrados",206 

Postenormente encontramos a la denominada clase media, a la que casi 

todos pertenecemos, [a cual podemos distinguir por e[ hecho de que tienen 

Ingresos superiores al minimo, se tiene algunas veces casa propia y un 

automóvil, en relaCión a [a cultura, trata de aparentar superioridad, trata de 

no ser confundido con los tipos de clase baja, y desea e[ modo de vida de 

[a clase alta, 

"La desconfianza y el individualismo son dos notas muy resaltantes, La 

desconfianza obliga a vivií en estado de alerta y lo hace agresor antes de 

ser agredido: es un freno, pues impide arriesgarse para realizar muchas 

cosas, E[ indivldua[ismo puede llegar a niveles de profundo egoismo, a no 

pensar en [os demás, si no en sí, en el provecho personal gracías al 

IndiVidualismo y a la desccnfianza no es muy común, hemos tenido en 

México delincuencia organizada, ni grandes bandas de delir.cuentes 

juvenl[es, Por otra parte son factores que han Impedido en mucho e[ 

"C~ RODRÍGUEZ MANZANERA LUIS, op cit. p 152. 
?% lbidem 
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progreso nacional, y"que dificultan la prevención y el tratamiento de la 

deiincuencia de menores" ?O7' 

En general la actitud de aparentar el medio a ser considerados como 

"pelados", el deseo desmedido de "escalar la pirámide", de llegar a las más 

altas clases sociales y económicas, refleja una inseguridad subconsciente. 

"Para la clase media funciona en gran medida la llamada "Teoría de la 

oportunidad", que expresa que la disparidad entre lo que los jóvenes de la 

clase baja son inducidos a querer, y lo que actualmente es ofrecido a los 

mismos, constituye un problema grave de adaptación. Los adolescentes 

que forman las subculturas delincuentes han introyectado objetivos 

sociales. Al toparse con limitaciones en las vias legítimas para alcanzar 

esos objetivos, y ante la Incapacidad de limitar sus aspiraciones, sufriendo 

frustraciones intensas, el resultado es la exploración de alternativas 

Ilegítimas" .208 

Por último encontramos a la clase social alta, la cual podemos dividir en 

'"nuevos ncos" y la aristocracia; los nuevos ricos son aquellos que han 

podido ascender de la clase media a la alta, ya sea por suerte o por la 

realización de algunos negocios fraudulentos. 

Los nuevos ricos tratarán a como de lugar de integrarse a su nueva clase, y 

lo harán gastando dinero desmedidamente y lo más peligroso es que a los 

hiJos les darán todo lo que quieran, "ya que ellos no lo tuvieron", y de esta 

manera los menores crecerán irresponsablemente, tratando de humillar a la 

clase social de la que provienen, dando como consecuencia que cometan 

conductas o incurran en actitudes conflIctivas. 

cOi Ibídem. 
~\l.~ Ibídem p. 154. 
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"Señalare;pns dos factores criminógenos importantes: 

"Ei primero es, la imitación a los padres, su desprecio a los que tienen 

menos que él, a los que creen tener derecho a humillar, su deseo de vivir y 

gozar todo lo que no vivió y disfrutó cuando las condiciones no se lo 

permitieron. Así estos jóvenes se hacen desobligados y holgazanes y su 

ansia de vivir los lleva a contmuos conflictos con la justicia. de los que está 

seguro de salir gradas al dinero del padre. El segundo es que por su 

educación y principalmente por sus amigos (todos de su "clase" 

económica) entrarán en confiictos, pues se avergonzarán al ver que su 

padre se enriqueció gracias a negocios no muy limpios (cuando es el caso) 

o de notar que en realidad los padres no pertenecen a la clase soci-cultural 

propia" .209 

Claro que no tan sólo es el factor económIco el que va a determinar que los 

jóvenes de esta clase lleguen a delinquir, sino que. como lo hemos visto. 

depende de diversos factores, que al conjugarse piOpician la comisión de 

conductas delictivas. 

Así mismo, también debemos consIderar a aquellos adolescentes que 

siempre lo han tenido todo. los cuales sólo por diversión llega a cometer 

ilicltos, aunque también estén aquellos que llegan a cometer grandes 

fraudes o robos con un alto grado de preparacIón. 

:ID9 Ibídem pp. 155 Y 156. 
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5.1 GENERALIDADES. 

Sin duda alguna, á través de la hdoria las formas de casllgar al menor han 

evolucionado, al [gual que han evolucionado las penas o la forma de 

castigar a los delincuentes, desde la venganza pnvada, hasta el llamado 

periodo humanitario o científico. 

"En el Derecho Pena Maya, al igual que los demás derechos 

precolombinos, era bastante severo: muy comunes las penas corporales y 

la pena muerte, con un sistema parecido al TALIÓN y con diferencias entre 

dolo y culpa. La minoría de edad era considerada como atenuante de 

responsabil[dad. En caso de homicidio el menor pasaba a ser propiedad 

(como esclavo "PENTAK"), de la fam[lia de la victima, para compensar 

laboralmente el daño causado.210 

Esta cultura, ya se consideraba al menor de edad como inimputab\e, 

aunque, con sus excepciones por la propia cultura, aunque no existía una 

institución espec[al para ello. 

El pueblo azteca estaba más avanzado en este aspecto, para ellos era más 

Importante el cuidado de ¡os menores, por ser un pueblo 

preponderantemente guerrero: "Los aztecas tenian establecidos tribunales 

para menores cuya residencia eran las escuelas, estaban diVididos en dos, 

segun el tipo de escuela: en el Calmecar, con un juez supremo, el 

Huitzanáhuatl, y en el Telpuchcalli, donde los Tepechtatlas tenían 

funciones de juez de menores" .211 

210 BERNAL DE BUGUEDA, BEATRIZ. "La Responsabllidad del Menor en el Derecho Penal 
Mex ¡cano", Revista MeXicana de Derecho Penal, 4a Época, No 9, [973 p. 13. 
211 ROMERO VARGAS ITURBlDE, lGNAClO. "OrganizaCIón Política de los Pueblos de 
Anáhuac MéXICO. 1957. p. 297 
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Es quizá, donde tenemo;Y'el antecedente más antiguo de lo que es hoy el 

Consejo para Menores, claro está, refiriéndonos a nuestro país y a las 

culturas que lo habitaron. La cultura Azteca tenía clara Idea de la 

organizacIón, asi mismo, existía una institución de derecho bien 

establecida con normas y sanciones. Aunque exístía un Tribunal para 

menores, las penas eran bastante severas, hasta llegar a la muerte, al igual 

que con los adultos, es decir, aún no se contemplaba el hecho de ser 

considerados incapaces, sino que era una forma de cUidar la buena 

conducta de los menores. Los menores que eran sorprendidos 

embriagándose, se les castigaba' con pena de muerte por medio del 

garrote. 

Posterior a esta cultura, encontramos la llegada de los españoles a nuestro 

país. Los cuales traen consigo toda su cultura y por supuesto su derecho. 

Todos los españoles que llegan, son soldados aventureros, que sólo 

buscan fama y riqueza. Asimismo, llegan 12 frailes franciscanos, los cuales 

con sus enseñanzas y predicaciones, enseñan una nueva cultura. 

"Debemos recordar también que ciertos frailes traen consigo la tradición del 

que posiblemente sea el más antiguo tribunal para menores que ha 

existido: el de Valencia España. instituido con el nombre de "Padre de 

Huérfanos", por Pedro I de Aragón".'" 

Lo anterior es de suma importancia, ya que son los antecedentes de lo que 

vendría después, es decir, los sucesos históricos de nuestro país. Durante 

la conquista, no podemos hablar de una situación especial para los 

menores, ya que para el pueblo mexicano, fue un cambio brusco. A la 

caída del pueblo Azteca a manos de los españoles, los menores y todo el 

pueblo en general fueron reducidos, casi a la categoría de ammales, o casi 

aniquilados con brutalidad. 

'"212 RODRÍGUEZ MANZAl'\ERA, LUIS. op CIt., 10 
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Después lIeg'" la colonia, en donde casi todo el pueblo indígena, era 

sojuzgado, es así que por la falta de mujeres españolas, los conquistadores 

toman a las mujeres naturales, Iniciando de esta manera el mestizaje; estos 

niños eran reconocidos con profundas crisis de identidad, ya que 

despreciaban a la raza indigena, y por otro lado, querían obtener la 

posición del padre. 

También existieron frailes que se dedicaron a proteger al pueblo, como 

Fray Bartolomé de las Casas, pero en relación a nuestro estudio, debemos 

referirnos al Dr. Fernando Ortiz Cortés y al Capitán Francisco Zúñiga. 

"Nombres como los del Dr. Fernando Ortiz Cortés y del Capitán Francisco 

Z:úñiga, son dignos de recordar, el primero, canónigo de Catedral que funda 

una casa para niños abandonados, y el segundo, un Indígena que creó la 

"ESCUELA PATRiÓTICA", para menores de conductas antisociales, 

precursora indudable de los tribunales para menores" .2~J 

En este punto encontramos un antecedente más directo del Consejo para 

Menores, ya que sin duda fue un hecho bastante Importante para la época, 

aunque poco después desaparecería por razones históricas bastante 

lógicas, pero sin duda existió Como tal y como precedente. 

En la época Colonial no existió ninguna iegislación especial respecto de los 

menores, es dec;r no se encuentra ningún precedente en esta época, con 

relaCión a nuestro tema. Sucede lo mismo en la guerra de independencIa y 

en el periodo posterior a éste, no es sino hasta la gestión del presidente 

José Joaquín de Herrera, que surge otro precedente del Consejo para 

Menores. 

o ibtdcm. 21. 
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"El presidente José Joaquín de Herrera, durante su gestión (1848-1851), 

fundó la casa Tecpan de Santiago, conocida también como Coiegio 

Correccional de San Antonio, Institución exclusiva para delincuentes 

menores de 16 años, sentenciados o procesados, con un régimen de tipo 

cartujo (aislamiento nocturno y trabajo común con regla de silencia), y con 

separación de sexos" ,114 

Es un hecho cunoso que en esta época se tuviera como edad máxima para 

ingresar a este Colegio Correccional, la de 16 años y posterior a ésta, ser 

tratado como delincuentes comunes, pero también debemos entender, el 

gran estado de pobreza que existía en nuestro país, que orillaba a los 

jóvenes a la delincuencia, además de la gran analíabetización, ya qce los 

pocos planteles educativos que existían eran admmistrados por el clero, y 

no cualquiera tenía acceso a ellos. 

Posteriormente llegan las leyes de Reforma con Juárez, personaje de 

singular importancia en nuestra historia, debemos señalar un hecho 

importante, es decir una medida preventiva de la delincuencia que Implantó 

en su gobierno el citado presidente, fue el hecho de que decretó que a 

todos los menores de 12 años que anduvieran deambulando en la Ciudad, 

se les recogiera y se les llevara a escuelas públicas. 

Después aparece nuestro primer Código Penal en el año de 1871, el cual 

fue precedido por el gran Jurista Antonio Martínez de Castro, éste 

representa el primer paso para legislar en materia Federal, por primera vez 

se toma en consideración a todo el pais en su conjunto, y es aquí donde 

tiene su inicio la legislación para los menores infractores, ya que en el 

artículo 157 del citado Código se preveía la reclusión para los menores, 

distinguiéndose las de varones y hembras, y es as; que cambia de 

"Escuelas de Tecpan de Santiago" (1800), en "Escuela Industria de 

Huérfanos" . 

214 Ibídem p. 27. 
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Sin embargo, debemos de tomar en consideración la época en que fue 

creada, ya que podríamos estabiecer que fue el primer lugar para los 

menores infractores debidamente legislado. El país se encontraba sumido 

en el principio de una cruel dictadura, donde no existió ni el más mínimo 

derecho para los pobres, donde además eran tratados como esclavos, es 

asi que por lógica el trato para los menores era sumamente cruel en estas 

escuelas. 

Con la revolución llega una época de caos en nuestro país, donde todos 

peleaban contra todos (LA BOLA), a este periodo lo podríamos señalar 

coma el de gran transición para el puebla mexicano, donde estalla la 

presión a que fueron sometidos por más de 4 siglos de dominación. 

Entendemos claramente que en esta época, dada la grave inestabilidad 

social, no existi6 nada relacionado con nuestro tema de estudio, ni aún en 

el penado posrevoluclonano, donde los militares se disputaban la silla 

presidencial. 

Se tienen noticias de que en el año de 1902, se creó una Institución para 

menores, la cual se llamó" Juez Penal", ésta era idéntica a la que ha 

existido en Estados Unidos, aún con los defectos de la época. 

Así continúo la historia en relación a la situación jurídica de los menores 

infractores y poco a poco se empezó a pensar en ellos Como individuos 

dentro de la sociedad con toda la problemática, de la misma, y es así que 

en el año de 1920, se efectúa el Primer Congreso del niño. 

"En 1920, se efectuó el primer congreso del niño: en 1922, se volvieron a 

reunir los congresistas, para estudiar extensamente al niño delincuente".Z<5 

215 MARTÍNEZ MURILLO SALVADOR. "MediCina Legal", Edl{onal Francisco Méndez Oteo 
México 1987. 
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Podemos suponer que por este Congreso, o quizá, por querer hacer una 

copia de las instituciones que se crearon en Estados Unidos, ° tal vez, por 

la situación deplorable en que vivían los menores, ya que en ese entonces 

compartían las cárceles con los mayores, por esto se establece el 

reglamento de 1926, que crea el primer Tribunal para Menores en el país. 

"Una vez reformada la legislación penal quedando el menor protegido 

gracias al reglamento de 1926, se· crea el Primer Tribunal para Menores, 

fortalecido por la ley de 1928, que excluye del Código Penal a los menores 

de 15 años, y da al Tribunal su forma Colegiada y Tripartita, que aún 

conservan los Consejos Tutelares" .216 

La creación de este reglamento fue de gran importancia para la época y 

constituyó un gran avance en materia de menores, ya que como lo he dicho 

con anterioridad esto compartían las cárceles COn los delincuentes de 

mayor edad, comO lo fue, en la cárcel de Belén. 

Con la aparición del Código de Procedimientos Penales de 1934, se ordena 

la creación de los tribunales para menores, en las capitales de los estados, 

así como en los lugares donde resida un juez de distrito, estableciendo un 

procedimiento especial, dándole un nuevo impulso a la creación de 

Tribunales para menores. 

"En el Distrito Federal (y por lo general extendido a toda la ciudad de 

México), el tribunal para menores funcionó bajo la ley orgánica de los 

tribunales de menores y sus instituciones auxiliares en el Distrito Federal y 

Territonos Federales y normas de procedimientos de fecha 22 de abril de 

1941. muchos autores señalan que esta ley fue un gran retroceso en 

relación a los menores. ya que en sí, el tribunal no atendía en forma 

adecuada a los menores".217 

216 Ibídem. p. 384. 
2,7 Ibídem 
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Los tribunales son colegiados, cada tribunal está compuesto por tres 

jueces: un abogado, un médico y un educador, uno de ellos deberá ser 

mujer. Deben reunirse y resolver los casos funcionando en pleno. (En 

realidad el menor comparecía sólo ante un juez, los demás se concretaban 

a firmar, esto en gran parte por la cantidad de trabajo acumulado, ya que 

solamente habla dos tribunales en el D. F., es decir, 6 personas para una 

población de 3.5 millones de menores de edad). '" 

En virtud de lo apuntado, la estructura de los tribunales era bastante 

deficiente, ya que eran pocas personas que se encargaban de atender a 

tantos menores, y por lo mismo era poca la atención Que se les podia dar. 

Uno de los puntos que considero sumamente grave es aquél que 

correspondía a las causas por las cuales un menor podía ser llevado ante 

el tribunal, ya que eran sumamente confusas y caóticas. 

"Un menor puede se llevado al tribunal por cualquier persona, autoridad o 

particular, y por varias causas, entre las más comunes. 

1. Desobediencia y faltas leves dentro y fuera del hogar. 

2. Conductas desviadas como: prostitución, alcoholismo, drogadicción, 

homosexualidad, etc. 

3. Faltas graves no contenidas en I,a legislación penal. 

4. Hechos tipificados como delitos en la legislación penal. 

5. Los llamados Incorregibles. 

6. Menores desamparados en peligro. 

7. Víctimas de delito.'" 

Es difícil entender COmo era posible que existiera tanta disparidad en las 

causas por ¡as cuales un menor podría ser llevado al tribunal, ya que 

2,~ Ibíder>1 . 
."~ Ibídem p 385. 
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podrían ser mezclados, entre adolescentes con un alto indice de 

peligrosidad aquéllos menores que sólo habian cometido una falta leve o 

habían sido víctimas de algún delito, es así que encontramos que aquéllos 

padres que tenían de un hijo problema, simplemente lo internaban en el 

tribunal. Posterior a que el menor ingresaba al tribunal, era conducido al 

centro de observación y ahí se determinaba su situación jurídica, ya 

internándolo o no; si era internado, se le aplicaban cuatro estudios: Médico, 

Social, Psicológico y Pedagógico. Todo lo anterior, hubiera sido formidable 

para un estudio criminológico del menor, per la falta de especialistas era sin 

duda un grave problema: 

Es así que el tribunal para menores cumplió con su misión histórica, captó 

a todos aquéllos adolescentes que eran encarcelados junto a los mayores, 

es decir, previno que los menores ingresaran a las cárceles y sufrieran en 

ellas, ya que eran sumamente crueles, sin duda fueron un gran adelanto 

para su época. 

Posteriormente, y después de funCionar 40 años con la misma ley, el 

tribunal para menores se vio anticuado con el desarrollo social del país, 

ademas de que sin duda adolecía de muchos defectos, y a raíz de la 

reforma penal y penitenciaria del pais de 1971, se acuerda una reforma 

integral de los trlDunales para menores de Distrito Federal: el día 2 de 

agosto de 1974, se crea la "LEY QUE CREA EL CONSEJO TUTELAR 

PARA MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL". La 

mencionada ley señala en su primer artículo su finalídad. 

"El Consejo Tutelar para Menores, tiene por objeto promover la 

readaptación social de los menores de 18 años en los casos a que se 

refiere el artículo siguiente, mediante el estudio de la personalidad, la 

aplicación de medidas correctivas, de protección y de vigilanCia del 

tratamiento" 
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Sin duda es que esta nueva ley conservó el espíritu del Tribunal y ios 

avanCes que se lograron no eran lo que se esperaban, fue un poco más 

que tímida la actitud de los creadores de esta ley, lo que sí considero que 

fue un acierto es la sustitución de Trrbunal en Consejo. 

Posteriormente, se dicta nueva reforma al respecto, la cual fue publicada 

en dia martes de diciembre de 1991, con el titulo de: "LEY PARA EL 

TRATAMIENTO DE MENORES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA 

FEDERAL". 

y como la anterior ley, señala en su artículo 1 '. el objeto de la misma, la 

cual a la letra dice: 

"La presente ley tiene por objeto reglamentar la funCión del 

Estado en la protección de los derechos de los menores, asi como 

en la adaptación social de aquéllos cuya conducta se encuentra 

tipificada en las leyes penales federales y del distrito federal, y 

tendrá aplicación en el Distrito Federal en materia común, y en 

toda la República en materia Federal". 

El cambio es importante, en cuanto al procedimiento, ya que se permite la 

actuación de abogados, determinado en el articulo 360. fracción iil, 

además de que es considerable tratar de acelerar el procedimiento. 

Podemos señalar que poco a poco se ha tratado de aumentar la eficiencia 

del Consejo de Menores y sin duda es bastante loable esta situación. 

Aunque es preciso establecer que esta institución y su antecesora distan 

mucho del hecho para lo cual fueron creados, ya que menores que nunca 

han tenido una instrucción, pueden llegar a ser adaptados, pierden toda 

oportunidad al ingresar a estos centros. 
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Finalmente, el 20 de agosto de 1993, se publicó EL ACUERDO POR EL 

QUE SE EMITEN LAS NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

CENTROS DE DIAGNÓSTiCO Y DE TRATAMIENTO PARA MENORES, 

con el fin de encauzarlos dentro del más estricto respeto a los derechos 

humanos y de considerarlos como instrumentos eficientes y humanitarios 

que proporcionen a los menores, los elementos necesarios para que al 

Integrarse a su familia y a la sociedad cuenten con un proyecto de vida 

creativo, digno y productivo. No obstante, y todos los esfuerzos que se han 

hecho, en el sentido de la readaptación y resoc;allzación de los menores 

infradores en los Consejos para Menores, dicha institución está lejos de 

lograr e! propósito para e! cual fue creado. 

Después de analizar las condiciones de maltrato en que viven los menores 

infractores en dichos Consejos, resulta difícil imaginar la actitud que 

muestra un menor al salir. ya que en general muestran hacia la sociedad, 

odio y rencor, y muchas veces lo único gue recuerdan de estos centros de 

resociallzación, es la Violencia. En visitas a la Instltución, inmediatamente 

se denota como funcionan, en algunos casos se trata al menor con 

demaSiada violencia, por ende, éstos se comJortan de la misma manera, lo 

anterior nos conduce al razonamiento de que urge un cambiO, no en su 

estructura, sino en la capacitación real y concreta de todo el personal que 

labora en dichas Instituciones; independientemente de que se hagan 

reformas en cuanto a considerar. particularmente a cada menor 

individualmente, para determinar su grado de imputabilidad, que [os 

Consejos funcionen como verdaderos Centros de Readaptación, que el 

personal que se encuentre a cargo de esto, sea estrictamente capacitado y 

que se establezcan en instalaciones amplias y adecuadas, que penmitan [a 

verdadera readaptación social del menor. 
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5.2 \ESTUDIOS SOBRE EL MENOR 

En relación a los puntos subsecuentes, debemos tomar como referencia a 

la "Ley para el Tratamiento de Menores para el Distrito Federa! en materia 

común y para toda la República en materia Federal"', que fue publicada el 

24 de diciembre de 1991, Al respecto encontramos el capitulo 11 del titulo 

50, el cual señala lo relativo al diagnóstico y asi el artículo 89 "Se enÍlende 

por diagnóstico, el resultado de las investigaciones técnicas 

inierdisciplinarias que permitan conocer la estructura biopsicosocial del 

menor". 

Ahora bien, el articulo 90 nos señala el objeto del diagnóstico el cual sin 

duda es la finalidad del presente punto. 

"Art. 90.- El diagnóstico tiene por objeto conocer la etiología de la 

conducta infractora y dictaminar con fundamento con el resultado 

de los estudios e investigaciones inierdisclplinarlas que Heven al 

conocimiento de la estructura biopsicosocial del menor, cuáles 

deberán ser la medidas conducentes a la adaptación social del 

menor", 

El articulo antes mencionado nos señala el porqué se le deben praclicar 

estudios al menor, ya Que no todos proceden del mismo nivel sociocultural, 

ni tienen el mismo desarrollo psicológico, y asi de esa manera tal y como lo 

señala el articulo en mención, poder aplicar la medida conducente a la 

adaptación del menor, lo cual a mi punto de vista es bastante importante. 

El siguiente articulo 910, nos señala quiénes son los encargados de 

practicar los estudios asi como cuáles son los que se deben practicar, el 

artículo referido nos dice que son los profes'lonales escritos a \a unidad 

administrativa, encargada de la prevención y tratamiento de menores. 

170 



Asimismo, se señala que para el efecto anterior, sc§.·-aplicarán los estudios 

médico, psicológico, pedagógico y social, también se establece que se 

pueden practicar todos ¡os estudIos que para el caso concreto sean 

necesarios. 

Sin duda, estos estudios son de suma importancia para poder establecer la 

medida preventiva que se debe aplicar al menor, sin embargo, 

encontramos que en muchas ocasiones los estudios son deficientes por la 

inadecuada forma en que son practicados, debido a la incapacidad del 

personal que los lleva a cabo. Del mismo modo se señala, que los menores 

a quienes se les deban practicar dichos estudios en internamiento, deberán 

permanecer en los centros de diagnóstico con los que cuenta la unidad 

administrativa respectiva. Considero que en este caso, se debe atender a 

la peligrosidad del menor o cuando esté presente algún tipO de 

enfermedad. 

De igual manera, encontramos que los estudios bipsicosociales se 

practican en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de que el 

Consejo unitario lo solicite 

Para finalizar debemos señalar que, el momento de internar a los menores 

para la realización de los estudios antes señalados, se hará baJo eJ sistema 

de clasificación, atendiendo al sexo, edad, estado de saiud físico y mental, 

reintegración, rasgos de personalidad, gravedad de la infracción y demás 

características que presenten. Debemos entender que los estudios que se 

le deben practicar al menor, son de suma importancia, para entender el 

porqué de su situación, es decir, las causas que lo orillaron a cometer 

determinado ilícito y así saber la medida preventiva que se le debe aplicar. 
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A este respecto, y en cuanto a nue~ka postura, consideramos que debería 

establecerse dentro del diagnóstico, el grado de imputabilidad de cada 

caso en particular, y en base a los estudios ya referidos, para determinar 

con ello la medida que deberá establecerse para la readaptación del 

menor. 
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5.3 ORGANIZACiÓN. ~/ 

En el capitulo segundo de la Ley para Tratamiento de Menores Infractores 

para el Distrito Federal, en materia común y para toda la república en 

materia federal, se señala la Organización del ConseJo, específicamente en 

el Art 8 Y subsecuente 

Como lo hemos mencionado con anterioridad, debemos recurrir a la ley, ya 

que ésta nos debe dar la pauta en el presente capitulo, sin embargo, no 

debemos olvidar lo que sucede en la práctica, aunque en el presente seria 

por demás dificil y contradictorio. 

Asi pues el Art. 8 de la ley antes referida señala: 

"El Consejo de Menores, contará con: 

1. Un Presidente de Consejo. 

11. Una sala superior. 

111. Un Secretario General de Acuerdos de sala superior 

IV. Los Consejeros Unitarios que determinen el presupuesto 

V. Un Comité Técnico interdisciplinario. 

VI. Los Secretarios de acuerdos de los Consejeros Unitarios 

Vll. Los Actuarios. 

VIII. Hasta tres consejeros supernumerarios. 

IX. La unidad de defensa de menores y 

X. Las unidades técnicas y administraCiones que se determinen 
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A contintl'dCión en los articulas 9 y 10 se señalan lOS requisitos que 

deberán reunir el Presidente dei Consejo, los Consejeros, el Secretario 

General de Acuerdos de Sala Superior, los miembros del Comité Técnico 

interdisciplinario, los Secretarios de Acuerdos y Defensores de Menores, 

para obtener los puestos antes señalados, asimismo, el segundo articulo 

antes mencionado, señala que deberán ser nombrados por el Ejecutivo 

Federal, a propuesta de Gobernación, es decir, sólo el Presidente del 

Consejo de Menores, tanto el Presidente del Consejo, como los Consejeros 

de la Sala Superior. 

De igual manera el articulo 110. Nos señala las atribuciones del Presidente 

del Consejo, que en suma son las de representar al Consejo y presidir la 

Sala Superior, además de ser conducto para tramitar ante otras 

autondades los asuntos del Consejo, así como \0 señala el punto tres del 

articulo en mención, el cual a la letra dice' "Recibir y tramitar ante la 

autoridad competente, las quejas sobre las irregularidades en que incurran 

los servidores públicos del Consejo, además de designar a los Consejeros 

para dIversas funciones. 

Posteriormente se señala como se Integra la Sala Superior: 

Tres licenciados en derecho. uno de los cuales será el Presidente 

del ConseJo; y 

11. El personal técnico y administrativo que se autorice conforme al 

presupuesto" . 

En los articulas subsecuentes se señalan diversas atribuciones del 

personal del Consejo, pero considero, ya que en el presente punto nos 

referimos a la organización solamente, entonces sólo señalaremos los 

articulas que versen sobre esta situación. 
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~/ Sin embargo, considero que debemos señalar lo que menCiona el artículo 

17. De la misma ley, el cual establece los periodos de sesión: 

"La Sala Superior y el Comité Técnico Interdisciplinario, sesionarán de 

manera ordinaria dos veces por semana y el número de veces que se 

requiera de manera extraordinaria". 

Siguiendo con este orden de ideas; encontramos que el Comité Técnico 

Interdisciplinario, se integrará con los siguientes miembros: 

L Un Médico. 

11. Un Pedagogo 

111. Un Licenciedo en Trabajo Social 

IV. Un Psicólogo 

V. Un Crimin610go, preferentemente Líe en Derecho, aSimismo, 

contará con el personal técnico y administrativo que se requiera. 

Del mismo modo el articulo 28, establece: "En el Manual de OrganizaCión 

se establecerán las Umdades Técnicas y Admimstrativas que tendrán a su 

cargo las siguientes funciones: 

1. Servicios penclales. 

11. Programación, evaluación y control programátiCO. 

111 Administración y 

IV. Estudios Espeoales en materia de menores infractores. 

De igual forma se señala en el Art. 29, la manera de cómo serán suplidos los 

integrantes del Consejo. 
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"Los integrantes de los órganos del Consejo de Menores, serán suplidos en 

sus ausencias temporales que no excedan de un mes en la siguiente forma": 

1. El Presidente del Consejo, por el Consejero Numerario de la Sala 

Superior, de designación más antigua; si hubiere vanos en esa 

situación por quien señale el Presente del Consejo. 

il. Los Consejeros Numerarios, por los Consejeros Supernumerarios. 

111. El Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, por el 

Secretario de Acuerdo de designación más antigua, o en su defecto, 

por quien señale el Presidente del Consejo. 

IV. Los Secretarios de Acuerdos de los Consejo Unitarios, por el Actuario 

adscrito. 

V. Los ActuarIos, por la persona que designe el Presidente del Consejo, la 

que deberá reunir los requisitos que, para tal efecto establece la ley. 

VI. Los demás Servidores Públicos, por quien determine el Presidente del 

Consejo. 

Es así que todos Jos artículos antes mencionados, señalan todas las formas 

de organización del Consejo, ya que como se mencionó en un principio. el 

presente punto io tomamos de la ley, ya que conforme a este se dste integrar 

el mismo, aunque debemos considerar que siempre en la práctica varía un 

poco esta situación. 
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5.4 ESTANCIA. 

"La mayor parte de los paises americanos, parecen Creer que con qUitar a los 

menores antisociales del medio social y encerrarlos en un establecimiento, ha 

terminado toda la tarea a realizar con los mismos".22\] 

Sin duda es de suma importancia el hecho de la estancia de los menores en 

los Centros que, para tal efecto designa el Consejo, ya que de ello va a 

depender el tratamiento de los mismos, y asimismo, su adaptación al medio 

social, pues como lo menciona el autor antes citado, se cree que la tarea ha 

terminado con el sólo hecho de intemarlo en alguna institución. 

Sin embargo, considero que el factor esencial del Consejo, es decir, su 

funCión principal será la de: Establecer Centros sobre la estancia de los 

menores, que sea con los mejores tratamientos, COn los funCionarios mejor 

formados en esta materia. para que la habilitación del menor pueda llevarse a 

cabo de la mejor manera 

De lo antenor se desprende lo que plantea Julia Sabido. que al respecto 

señala 

"No debe olvidarse el plantear y realizar actividades culturales y recreativas 

como parte del t:atamiento. Julia Sabido, sugiere las giras cuiturales y la 

organización de clubes. principalmente' bibliotecas, periódicos murales, 

pláticas, boletines, mÚSica, danza, artesania, guiñol, espectáculos y 

actividades sociales" ,22< 

220 ACHARD P. "El tr2tamienlO del menor en estado antisocral", Primero Congreso :t\aclOnal sobre 
el RégImen JurídICO del Menor. 
121 SABIDO, JULIA. "ProyeClD de actl\ Idades culturales y recreatIvas para las escuelas de 
tratamIento de menare," Pr¡me~ Congreso NaCIonal sobre el RégImen Jurídico del ~1enor MéxICO. 
D.F 1973. 
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Respecto a la fanna en que íos menores ingresan ai Consejo, encontramos 

que el Art. 46. Señala que el menor será puesto a disposición de la Unidad 

Administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores, el citado 

artículo lo hace de la siguiente manera: 

"Cuando en una averiguación previa seguida ante Ministerio Público, se 

atribuya a un menor la comisión de una infracción que corresponda a un Ilícito 

tipificado por las leyes penales que se refiere el Art. 10. de este Ordenamiento; 

dicho representante social lo pondrá de inmediato, en las instalaciones de la 

Unidad Administrativa de la prevención y tratamiento de menores, a 

disposición del comisionado en tumo, para que éste practique las diligencias 

para comprobar la participación del menor en la comisión de la infracción, 

Cuando se trate de conductas no Intencionales o culposas, el Ministerio 

Público o el comiSionado entregarán inmediatamente al menor a sus 

representantes legales (sus encargados), fijando en el mismo acto la garantía 

correspondiente para el pago de la reparación de ios daños y perjuicios 

ocasionados. Los representantes legales quedarán obligados a presentar al 

menor ante el ccmisionado, cuando para ello sean requeridos. 

Igual acuerdo se adoptará cuando la Infracción corresponda a una conducta 

tipificada por las leyes penales, señalada en el Art. 10. de esta ley, que no 

merezcan pena privativa de libertad o que permita sanCión altemativa. Si el 

menor no hubiera sido presentado al Agente del Ministerio Público q"e tome 

conocimiento de los hechos, remitirá todas las actuaciones practicadas el 

comisionado en tumo. 

El comisionado, dentro de las 24 horas siguientes a aquéila en que tome 

conocimiento de las Infracciones atribUidas a los menores, tomará las 

actuaciones al consejo unitario para que éste resuelva dentro del plazo de la 

ley, lo que conforme a derecho proceda. 
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Es de suma importancia entender el articulo antes señalado; ya que de lo 

destacado cen anterioridad dependerá de la situación legal del menor, es 

decir, se podrá saber si el menor es Inlemado para la práctica de estudios 

tendientes a su readaptación o en su defecto, es entregado a sus 

representantes legales, o a sus padres, para otro tipo de tratamiento, pero si 

se decide que deberá permanecer dentro de las estancias, deberán estar a lo 

dispuesto por el Art. 59 Fracc V, la cual señala: "Los puntos resolutivos, en 

los cuales se determinará si quedó o no acreditada la existencia de la 

infracción y la plena participación del menor en comisión, en cuyo caso se 

Individualizará la aplicación de las medidas cenducentes a la adaptación social 

del menor, tomando en consideración el dictamen técnico emitido al efecto ... ". 

Siguiendo con lo señalado en la ley, respecto de las reglas de la estancia de 

los menores, encontramos lo que al respecto señala el Art. 1170. de la misma 

ley: "La Unidad Administrativa encargada de la prevención y tratamiento de 

menores, contará con !os centros de tratamiento intemo que sean necesarios 

para logíar [a adecuada ciaslficación y tratamiento diferenciados de menores. 

Art. 118.- "La Unidad Administrativa encargada de la prevención y 

tratamiento de menores, deberá contar con estableC\mientos especiales 

para la aplicación de un tratamlerlto IntensIvo y prolongado respecto a los 

Jóvenes que revelen inadaptación y pronóstico negativo" 

Las características fundamentales a considerar en estos casos, serán: 

1. Gravedad de la Iniracción cometida 

11. Alta agresividad. 

111. Elevada posibilidad de reincidencia. 

IV. Alteraciones importantes del comportamiento previo a la comisión de 

la conducta infractora. 

V. Falta de apoyo familiar y. 

VI. Ambiente Social criminógeno 



De lo anterior, se desprende que siempre deberá realizar una clasificación de 

los menores, es decir, los estudios deberán reveiar ia aita infracción, a este 

respecto encontramos que el Consejo del Distrito Federal, existe, lo que se 

conoce como la Unidad de Tratamiento especia! para menores, con un alto 

indice de peligrosidad. 

A este respecto, creo conveniente establecer que la clasificación expresa en el 

articulo arriba indicado, deberá practicarse real y exhaustivamente, además 

de que como ya lo mencionamos en capítulos antenores, somos de la postura 

de que una vez elaborados todos los exámenes necesarios a cada menor, en 

lo individual, se deberá determinar su grado de imputabilidad y a los menores 

que hayan Incumdo en conductas tipificadas como delitos graves por nuestra 

legislación penal, se les separe de los demás menores y se les establezca en 

centros especiales, donde en base a su imputabilidad comprobada y a la 

infracción cometida, se ies apliquen "penas disminuidas" o "correctivos", que 

tengan el propósito fundamental de trabajo social, y de concientizar al menor 

acerca del riesgo que üene por reincidir en conductas delictivas Y al mismo 

tiempo, a los menores que demuestren tendencias criminales, canalizarlos a 

instituciones especializadas en psiquiatría y salud mental. 

Para finalizar con el presente punto y retomando lo anterior, debemos 

mencionar que al ingresar los menores por alguna Infracción al Consejo y 

mientras se decide su situación, éstos permanecen en el centro de 

observación donde les son aplicados todos los estudIOS antes mencionados, 

es aquí donde podemos señalar que empieza la estancia de los menores en 

el Consejo. Posteriormente, si se decide que los menores deben ser 

entregados a sus padres o representantes, así se hace, pero si no, son 

enviados a la Unidad que asi se decida, donde se llevarán a cabo diversas 

actividades tendientes a su adaptación al medio social, como lo señalamos 

con anterioridad; puede suceder que un menor al estar intemado rebase la 

edad de 18 años, pero que siga con tratamiento, hasta que se resuelva que 
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puede salir, es con lo anterior que pOdemos señalar que el menor realiza su 

estancia dentro del Consejo, mientras se realiza su proceso, 

181 

i 
i 
i 



5.5 TRATAMIENTO EN LIBERTAD, 

Existen varios tipOS de tratamiento, tal y como lo señala Rodríguez 

Manzanera[ 

1. Psicoterapia.- Puede intentarse en forma variada, se aplica 

Individualmente ° en grupo. 

2. Case Work.- El trabajo en el caso que haya sido muy 

perfeccionado por los norteamericanos. 

3. Libertad Vigilada.- QUizá la que nos ofrece mayores 

posibilidades a futuro. 

4. Probatlon.- Usado como sustituto penal, sus resultados han 

sido satisfactorios. 

5. Hogar sustituto.- Con un indice muy alto de éxitos (85%), 

usado sobre todo en infantes. 

6. Internamiento.- Se usa en casos extremos de peligrosidad 

7. Semi libertad - Es un mediO más flexible que el anterior, y 

puede usarse como un paso intermedio entre el intemamiento 

y la libertad vigilada. 

S Trabajo con pandillas.- Muy necesario por ser una forma típica 

de delincuencia Juvenil, el tratamiento de la pandilla se refleja 

de inmediato en sus miembros".222 

De lo anterior, encontramos que el autor señala como las lonmas del 

tratamiento con mayores posibilidades: La libertad vigilada, el hogar sustituto y 

la semilibertad, es por ello que considero de suma importancia el tratamiento 

de los menores que se señala en el presente punto, pero quizás en nuestro 

Consejo no son tomados en cuenta en el tratamiento de los menores, como a 

continuación lo veremos. 

m op. cit., p. 446. 
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A centinuación y como en otros puntos anteriores, nos referimos a I~l.ley como 

principal punto de referencia, para entender ia situación de! tratamiento en 

libertad. 

El capitulo cuarto señala las medidas de tratamiento externo y a este respecto 

el Art. 110. señala: "Se entiende por tratamiento la aplicación de sistemas y 

métodos espeCializados, cen aportación de diversas cienCias, técnicas y 

disciplinas pertinentes, a partir del diagnóstico de personalidad, para lograr la 

adaptación social del menor". 

A este respecto encentramos que el Art. 111 señala: "El tratamiento deberá 

ser integral, secuencial, interdisciplinario y dirigido al menor cen el apoyo de la 

familia, y tendrá por objeto: 

1. Lograr su autoestima, a través del desarrollo de sus 

potenciales y autodisclplina necesaria para propiciar en el 

futuro el equilibrio entre sus condiciones de vida Individua!, 

familiar y colectiva. 

11. Modificar los factores negativos de su estructura 

biopsicesoclal, para propiciar un desarrollo armÓniCO, útil y 

sano. 

111. Promover y propiciar la estructuración de valores y la 

formación de hábitos que contribuyan al adecuado 

desarrollo de su personalidad. 

IV. Reforzar el conocimiento y respeto a las normas morales, 

sociales y legales, y de los valores que éstas tutelan, asi 

cemo llevarlo al cenocimiento de los posibles daños y 

pe~uicios que pueda producirle su inobservancia. 

V. Fomentar los sentimientos de solidaridad familiar, social. 

nacional y humana. 
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El tratamiento será integral, por que Iniciará en :~os los aspectos que 

conforman ei desarroilo bfopsicosociai de) menor; secuenciai, porque iievará 

una evolución ordenada en función de sus potenciales; interdisciplinario, por la 

participación de técnicos, diversas disciplinas en los programas de 

tratamiento; y dirigido al menor con el apoyo de su familia, porque el 

tratamiento sea adecuará a las caracteristicas propías de cada menar y de su 

familia. 

Posteiiormente, encontramos en el Art. 112, las modalidades de! tratamiento, 

de donde se desprende el tratamiento extemo o en extemación: Art. 112.- El 

tratamiento se aplicará de acuerdo a las siguientes modalidades: 

1. En el medio sociofamiliar del menor o en hogares 

sustitutos, cuando se aplique el tratamiento extemo, 

o' 

11. En los Centros que para tal efecto señale el Consejo 

de Menores, cuando se apliquen las medidas de 

tratamiento interno. 

Es así Que los subsecuentes artículos señalan la manera de CÓmo se llevará a 

cabo el tratamiento en libertad, es por ello que transcnbiremos los 

mencionados artículos, para tener una mayor perspectiva del tratamiento en 

libertad 

Art 113.- El tratamiento del menor en el medio sociofamiliar o en hogares 

sustitutos, se limitará a la aplicación de medidas ordenadas en la resolución 

definitiva, que deberán consistir en la atención integral a corto, mediano o 

largo plazo. 



Art. 114.- E[ tratamiento en hogares su;;.\itutos consistirá en proporcionar a[ 

menor, el modelo de vida familiar que ie brinde ¡as condiciones mínimas 

necesarias para fortalecer su desarrollo integral. 

Art. 115.- Cuando se decreta [a aplicación de medidas de tratamiento extemo, 

el menor será entregado a sus padres, tutores, encargados o jefes de familia 

del hogar sustitutO. 

Encontramos que el Consejo para Menores para el Distrito Federal, cuenta 

con [a unidad de tratamiento en extemación, en donde se llevan a cabo todos 

los tratamientos, debemos considerar que cuando se decide que un menor 

deba de ser tratado de esta manera, es porque su peligrosidad y [a infraCCión 

que cometió es menor. 

Los autores a[ principio mencionados, señalan que este tipo de tratamientos 

es sin duda e[ mejor, para que e[ menor pueda ser adaptado al medio social, 

aunque por lo regular este tipo de tratamiento es difícil que se Heve a cabo por 

todas las dificultades técnicas que ello conlleva, más sin en cambio, 

encontramos que el tratamiento debe ser también dirigido a la familia, ya que 

e[ menor que delinque es porque su medio social está afectado. 

Por último, qUisiera mencionar que cuando se decide que el menor debe ser 

tratado en libertad, éste deberá asistir al Cectro que para ello se detecmine, 

para que le sean practicados todos los estudios correspondientes y 

posteriormente, desarro[le diversas actiVidades tendientes a su adaptaCión a[ 

medio social, en donde puede suceder que al menor rebase [a edad de 18 

años, pero éste deberá aSistir hasta que se decida que se ha conseguido e[ 

propósito de readaptación. 
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CONCLUSIONES 

1. Las infracciones a las leyes deben considerarse no sólo desde el punto de 
vista juridico, sino también desde el punto de vista social y psicológico del 
delincuente o infractor; [a conducta o manifestación de la personalidad de 
un sujeto influenciado por factores socioculturales y psicológicos. 

2. Las teorias del "Crlmina[ Nato", quedan al margen definitivamente, aunque 
pueden darse coincidencias en algunos casos, en los que el delincuente o 
Infractor tenga ascendencia criminal, en el caso de los menores infractores, 
frecuentemente se tratará de menores con muchas carencias psicológicas y 
de orden social. 

3. En todo caso las facultades intelectivas y volitivas humanas, que 
determinan "el querer y entender de la conducta de los individuos, están 
condicionadas por otra serie de factores psíquicos y socioculturales que 
deben ser tomados en cuenta al determinarse la imputabilidad. 

4. Es una realidad que en muchos casos, la edad cronológica no coincide con 
la edad mental, con el desarrollo intelectivo volitivo, y psicológico de [a 
persona, y que no es posible considerar de manera tajante que los menores 
de edad, sin excepción no son responsables de los actos que ,ealizan, 
conSiderando que la imputabilidad es la capacidad de querer y entender la 
conducta que se realiza, existen individuos que antes de cumplir los 18 
años, ya tienen esa capaCidad. 

5 Creemos que debe reformarse la Ley para el Tratamiento de Menores 
Infractores, en la cual proponemos que se debe establecer un tratamiento 
especial para los menores de 18 años y mayores de 16, que hayan incurrido 
en conductas tipificadas como delitos graves en nuestra legislación penal, 
tales como homicidio, violación, secuestro, fraude, en fin todos aquellos 
delitos con calificatiVOS como la premeditación, alevosía, ventaja y traiCión 
Estos menores serán sometidos a estudios Individual1zados para determ'lnar 
en base a su madurez mental y desarrollo intelectivo, su grado de 
imputabilidad y culpabilidad. 

6. La citada ley deberá señalar además la creación de instanCias judiciales, 
dentro de los centros o instituciones creados para el tratamiento de los 
menores que incurran en conduelas tipificadas como delitos graves, para 
que dichas instancias determinen mediante las circunstancias particulares 
de cada caso y el seguimiento de un proceso judicial, el grado de 
imputabilidad y culpabilidad de cada menor, para con ello imponer la 
medida asegurativa, "pena" o "correctivo", que se estime pertinente en cada 
caso particular, todo lo anterior siempre completamente al margen de los 
otros menores y de lo aplicable e instituido para los delincuentes adultos. 



7. La importante función de Ministerio Público como representante de la 
sociedad, en ocasiones deja mucho que desear, debido a la falta de 
capacidad que demuestran algunos servidores públicos que atienden dicha 
institución: las agencias especializadas en asuntos menores, deben ser 
atendidas por personal verdadera y estrictamente especializado, ademas 
consideramos que dichas agencias deben incrementarse en número, para 
con ello garantizar en lo posible el respeto a los derechos de los menores. 

8. Uno de los factores más determinantes en la conduela antisocial de los 
menores, es la desintegración familiar, por lo que en la Administración 
Pública a través de sus diversos órganos (DIF-SEGOB), debera crear 
poHtlcas y programas integrales, que atiendan no sólo al menor infractor y a 
su familia, sino que también se encaminaran a resolver los problemas de 
fondo promoviendo campañas generales a nivel educación, salud, trabajo, 
capacitación, entre otras, tratando de esta manera de prevenir el problema 
desde sus orígenes. 

9. El funcionamiento del Consejo para Menores deja mucho que desear, 
debido a la falta de capacitación del personal que atiende y que tiene en sus 
manos la readaptación y resocia!lzación de los menores, por iD que urge 
poner en manos de personal verdaderamente capacitado y consciente de lo 
que representa tan importante tarea, para con ello lograr la verdadera 
readaptación del menor. 

10. La edad penal, no debe reducirse, por el contrario, debe homologarse en 
todo el territorio nacional, porque es un hecho que al mezclar a los menores 
de edad con delincuentes adultos, es, lejos de lograr su readaptación social, 
inculcarles a los primeros la reincidenCia a lo delictivo. 

11. Para aminorar el nivel delictivo en ¡os menores de edad, se neces"lta un 
apoyo constante de parte de todas las instituciones gubemamentales y más 
enfatizadamente de las dedicadas a la educación, salud y asistencia 
privada, ya que también representan un útil Instrumento para la prevención 
de la delincuencia, a través de la asistencia que brindan a la niñez 
desprotegida. 

12. No debemos olvidar Que el principIo en la impartición de iusticia de 
menores, es la prevención y lograr la adaptación e incorporación del menOi 
a la Vida familiar y a la estructura social. 
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