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I:NTRODUCCI:ON 

La rea1izaci6n de una conducta por parte del. hombre, -

lleva impl.!cita, como f:inal.idad, la satiefacci6n de necesidades, 

guetos, sentimientos, etc., miemos aatisfactoree que se traducen 

en un hacer o no b.acer, pero cuEt.:ndo este hacer q,u.ebra.:¡ta las re

gl.as al.as que eat' sometido, por pertenecer a un grupo o colec

tividad, comete lo que en Derecho Pena1 se conoce como del.ita. 

La comisi6n de un delito, producirá siempre una espec

tao16n social, l.a cual. aumenta en l.a medida en que el. del.ita se

a.grava, por l.o qu.e se requiere de la intervenci6n de l.os 6rganos 

respectivos de gobierno de la sociedad afectada., para castigar y 

someter a su readaptaci6n al. actor de l.a conducta antisocia1 7 -

satisfacer de esta manera l.os intereses de protecoicSn y eegu.ri-

dad de l.a sociedad a la cual. pertenece. 

Dado lo anterior, tenemoe que los hechoa punibles han

originwlo la creaci6n de Wla eerie de medidas 7 penas, por parte 

de1 hombre, que '1'an evoluci.onnndo de acuerdo a l.aa neceeidadea -

de cada pueb1o o Estado, hasta llegar a las que ho~ conoce~oe -

y que se encuentran estipu1ado.s en un C6digo Penal.. 



V 

Sin embargo, lo quo a nosotros nos interesa es el est~ 

dio de las conductas antisociales por parte de loa menores de -

edad 1 los cua1es se encuentran :tuera de la aplicaoi6n del Dere-

oho Penal, no obstante que lae conductas que realizan ee encuen

tran tipificadas como delitos en el C6digo Pena1. 

El presente trabajo tiene por objeto determinar, con -

vista al. Derecho Mexicano, la situaci.cSn de l.oe menores :trente al. 

Derecho Pena1, por J.o cua1 se intentará hacer un estudio del de

li~o, para tratar de determinar, si las conductas antisocialee -

que rea1izan loe menores de edad se pueden o no con~igurar como

te.J., así como si las causas por las cuales delinquen son o no -

detenninan-tes para dejar a1 menor delincuente a.l margen del De~ 

cho Penal. 

Para ta1 efecto, haremos una breve referencia a las -

consideraciones generales de1 Derecho Penal, a1 delito como ac-

cidn culpable, así como a loe orígenes de loa Tribunales para -

Menores hasta llegar a loe actual.os y tratar de lograr la poaib! 

lidad de la apl1caci6n de la pena a menores de 17 afioa, como una 

eo1uoidn a la dism1Duci6n de la delincuencia que, d!a con día -

al.cansa altos índices en Mlxioo. 



CAPITULO 

I 

EL DERECHO PENAL Y SU RELACION CON LOS 

ldENOJ!ES DE EDAD 



r. EL DERECHO PENAL Y SU REL>\OION ".:11'i I,c>S !:.!B'lOID:S DE EQAD, 

1.- ANTBCUIEN'rES DE DERECHO P~NAL. 

como precedentes de Derecho Penal, tenemos que la fun

ción represiva a travd'o de loe tiempos se presenta do di:ferentee 

maneras segdn el tipo de lugar de estudio ya sen de co:nunidades, 

pueblos o Esta.dos, es decir, que en ninguna sociedad se manifie~ 

ta de igua1 mo.nera, sino qUA ha ido evolucionando con:forme a lne 

neceaidadea de los pueblos en di:ferentes etapas a suber: 

A).- Rn los primeros tiempos cuando loa hombres comen

zaban a :1.ntegrarse en grupos, la pena oe manifest6 en fonna de -

venganza privada, como una mera conservación por instinto, y~ -

que uno de los castigos más graves que podía recibir un delin--

ouente era el de la expulsión. De esa manera se evitaba en prin

cipio la venganza de1 grupo a que pertenecía el orendido, evit8!!_ 

do de igual manera la guerra entre l.as tribus, poeteriorment!;' -

eirvi6 para sancionar los actos cometidos por un miembro del er~ 

po contra otro del mismo. 

Sin embareo, algunos autores seilalan que la primera -

:reacci6n que ee despierta en la conoien.;ia de las primitivas co

lectividades, al darse cuenta de la dimenei6n de los grandes crf 
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menee, ee la de ira popu.lar contra el delincuente, 1rritaci6n -

que revela un fondo de verdad de la justicia penal, pero que re

viste oarac't.eree de paoi6n, conetit.uyendo una. venganza colectiva. 

Asimismo, el ma~stro Ignacio Villaloboe Hubraya ~ue: -

el período de la venganza prívada no corresponde propio.men

te a W1 estadio de la evoluc16n del Derecho Penal, eino que se -

trata de un antecedente en cuya realidad se hunden sue raíces -

las instituciones jurídicas que vinieron a subsistir dicha eta-

pa. " (1) Siendo este pensamiento aclarado por el. maestro Caste

l.la.nos TenFl que: " Mtia no toda vengfUlza puede eotimarse como an

tecedente de la represi6n pena1 moderna; solo tiene reelevancia, 

como equivalente de la pena actual, la actividad vengadora que -

contaba con el apoyo de la.colectividad miema, mediante la ayuda 

materia1 y el respaldo moral hacia el ofendido, reconociéndole -

su derecho a ejercitarla. " (2) 

B) .- Con la venganza divina, período en el que se vi6-

evolucionada la oivilizaci6n de ioe pueblo~, ae conju~o.n lo~ co~ 

ceptoe de derecho y religión, donde el delito ae convierte ya no 

en una ofensa a una persona o grupo, sino hacia una divinidad y

es 4sta quien tiene derecho a castigar, ya que el que comete un

delito está ofendiendo n ln divinidad, por lo que ln pena ee el

medio para desaparecer la ofensa a &eta. Ahora bien, como dice -
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el autor Puig Peila Federico, citado por el maestro Francisco Pa

v6n Vaoconccloa que;"••• esta facultad divina ee deleeaba en -

los sacerdotes en orden a1 derecho a ca.atigar. " (J l 

Grecia conocid las etapas de la veneanza privada y de

la vetlganza divina inicialmente, pero con posterioridad ya den

tro de wia estructura política formada, hace la eeparaci6n de ~ 

loe principios religioo~c y ae confiere excluoivc..-nente el dcre-

oho a castigar al. Estado. 

Roma en su evoluci6n inicial, tambián conoci6 las eta

pas a la.a que nos hemos referido. El delito se convirti6 en ore~ 

ea pdblica y la pena se constituye en una reacc16n pública, al -

igu.al. que en Grecia le corresponde al Estado su aplicaci6n. Twn

biln Boma se caracter1z6 por hacer la diferenciacidn entre los -

delitos dolosos y culpoaoe, así como el qu.e ee reconocid, pero -

de manera excepcional. lae cau.sas juatiticantea de la legítima d!.. 

fenea. estado de necesidad y en cuanto al prooeeo ae opt6 por tm 

aietema mere.mente acu..::itttorio, donde el. acusado podía de.fenderoe

por sí mismo o bien pod!~ otra persona encargarse de eu de.tensa. 

e).- Siguiendo con la evoluci6n del Derecho Penal noa

enoontrsmos con la etapa de la venganza pdblica, en que se tra.n~ 

.fonaBll la pena y la :f'unoi6n "preo1-... a, en donde se lee d6. Wl oa

rActer pdblioo • con el !'in de mantener a toda costa la tranqllil!. 
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dad pública. 

Al respecto, el maestro Eugenio Cuello Calón nos dice

lo siguiente: "~ete es el ciclo en que aparecen las leyee m'8 ª!. 

veras, en que se ca.etietUl con más dureza no solo ios crímenes 

más graves, sino ha.ata hechos hoy indiferentes; reinaba en la ~ 

m1nietrac16n de jueticia la m'8 irrit!lllte desigual.dad, pues mie~ 

trae a loe nobles y poderosos se lee impon!o.n las penas más euR

vee y eran objeto de una protecci6n penal más eficaz, para loe -

plebeyos y los siervos se reservaban loe caati8oe más duros y su 

protecc16n era en muchos casos tan solo una caricatura de la jlJ!. 

ticia; loa jueceo y tribl.Ulales tenían la facultad de imponer pe

na.a no previstas en la ley, incluso podían incriminar hechos no

penados como delitos y de estos poderes abusaban con exceso, 

puos no loe pusieron al servicio de 1a justicia, sino al de 1oe

déepotaa y tiranos depoeitarios de la autoridad y el mando."(4) 

Ya que vi~os como r~6 evolucionanao el Derecho Pena1 -

en e1 principio de los t1empoo, noe damoe cuenta que este no ti~ 

ne una original.idad, eino que se manifieota de acuerdo o. 1a nec!. 

sidad de oua1quier pueblo o cualquier momento y adn más, cembia

con e1 tiempo y con e1 espacio. Eeto se denota adn m'8 en 1o que 

diría e1 maestro Pranctsco Gonzál.ez de la Vega, en cuanto empie

zan a surgir las escuelas que iban a estudiar el Derecho Penal:-
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" ••• El. !>ere cho Penal ..to Occidente .fllé c11cico cuando el a1mo. era 

nmante oc lnu cl~ificacioneo ríeidan¡ ~ositivieta cuando el ho~ 

bre se embriagó de raz6n y de materia y quiso explicar todo al -

través de loo d.a:tos toma.don por loo t;;entiuoc y eslubonaaos por -

l.n. ca2ual.ided: fu~ psicoonrilítico CU9.."1.<'!.o Frcud hizo <¡UC' c1 mundo 

de Occident<.:? contem~le.r'.l. la vida Ucsr:n el á.nculo crea.U.o por el -

eubconociente y la libido; y ¡Jor último, cuanao "3uree con gran -

int.ennicleú lu. explornci5n de la3 ciencias normativ-:-..s, el !JE>rccho 

Penal coge indefectiblemente ese ruw.bo. S61o Al Derecho Pcnnl. no 

toma el curso histórico del rno'11cnto, CU:Jl'"nlo loa pueblos caen en

una. postura esencialmente civiliz~._o, o seo. cua.r.jo el ...Jerecho P.!:_ 

nal ha per..!ido su vi,ia, convirtiénuose en inatituci6n de :nuseo ,

sin nin¡:una autcnticn eficacia ... ( 5) 

La ciencia llel Derecho Penal. es prim.ordia.lmentP oien-

cia. jur!<lica, pero cuando se estuUia el delito hay quP. conaide

r::i.rl:i "': ~n'bt.•~n r.nmo f'en6:neno aoci1:1l, o co•no una extcriorizaci6n -

do ln. per~on:"llidad llel delincuen"'\.e. Al estu~iar la pena no debe

conceptuarse co~o un cR~tieo impueato con el objeto de norma1i-

zar el orden jurídico que se ha viol:uio, aino co~o un medio de -

que se vnlC' la sociedad para .le'fen:1er~e y suboistir. 

El Derecho ronn.l es W1 Derecho Público, normativo, va

lorativo y 'finalintn; siern.to la r.~,rma. y el. bién jurídico tutele.-
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do, 1ae banes oobre lna que dQscanRn; y gu nnturalezn ~romortlia! 

mente sanci.onudoro.. Sa derecho público, ~01quc ~ olo el estado C!J.. 

tá ~acultado para dictar 1as norma.~ :ue Uetcr1.iineri loa de.1.itos :r 

la.a penas de acuer<lo con lfl recla "nul1um crlmcn, nu1.1.s pocna si 

ne lere" • y el ó.elito 1?~tablC'c~ tma relaci6n juri:licn en1.:rc el -

autor 1.tel ñelito y el Estallo encnreado ó.e peraee'..1i1·lo y caotica!: 

l.o. Pot.e:...oa tor<iar del mo.flstro Luis Ji1..:11.<nez <le Azúa, citado por -

P'ro.nciaco Pav6n Vneconceloa, loa tres pr.lncipioo del :>erccho Pc

na1 y que ae traducen de la sicuientc manera: 

11 0.).- Ea normativo porque tooa rp1 b:l.t:;C ctent!ficn se -

t'w1Ca en DU caró.ct<;:r iJc norma 1 ch cna:r.t.J o. rel.'lción entre el ocr 

y el deber ser. 

b} .- Ea vnlorntivo porque ea inne eable la inf'lu~ncia -

que tiene lo. f'iloaofía lle los valorea eobre él .. 

o) .. - l'intiliato, !'<>rq_ue nccusita tetier y tiene un :fin, 

ya que se interesa en conducto.s.•• ( 6) 

La norma no d~bc confunúiroc con 1R Ley, ella ea uno 

de los extr19mos ti.el e je del. i.Jerccúo, ::.icn .... o e1 otro extremo el 

bien jur!Jico. Cllnnú.o el :)erccho ac encare6 de protef'Cr loe int.!,. 

reses,, estos adr~lli.rioron 1a ca.teeor!a 1..\e bienes jurici.i.coa; ¡- di.

chos bienes juríU.icoo tienen ·Wla t·ra.n importancia para. aei1.alar -

1n. finalidad de un precepto do.do y ele loe proyectos en ,cencra1. ,-
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o sea, o.ue el bien jurídico ha de fwr consid1;r~do, en la inter-

pret3ci6n de 1a 1ey. 



- 8 -

2.- EL DEft3CHO rr;NAJ. y su APLICACIO~T A 1.03 !1!St:or..:.r::> D.!.'.: EDAD A 

TRA\TES D~L 7I~L!PO. 

La aituai::i6n de loo münOJ.d .. Jelincu:.:1d .. c~ en époco.o un

teriorcs fu~ cruel y dcoconr1iderada, no se tomnbn en cu~ntr\ ni -

su cor~a edad, ni. su inoct;:ncia c.:: o.l.cJr.oc c,l.:4o~t ni eu incx;ie--

riencia, ~nru eujeturlos a un trata~icnto menoc ricurono que a -

los delincuente& aclultoa .. Loa :uenorco crun d.-.tcnidoo rior euarfurn 

comunes y sujcton a le verguenza de ser conducidoo nor ellos a -

las prisiones, conRtituycndo un eepectriculo p6blico. En las pri

siones c~o.unes cro.n confW1~idos con los delincuentes ndultoe, -

conviviendo con ellos y t1i.cndo en 13 mi.:iyor!H. de lori c;oisoc, obje

to de toUa clase do abuaoo; no podían <-1Snir'l.r a ou recducaci6n y 

a la p1·otecci6n que. !'101" su ede:úi r.ierech·?"lUl. 

E1 ma<!stro Etig6nio cue1lo Ca16n noo dice: ·• En Francia, 

en París, 1oa nii'tou eran conoucioou u.l -;.l¡.c.t, cnco.rco:-1.:vlo~ rn -

una celt'a cor.lo cuttlc:.ui<'r otro th~li!1c1\c.11tc; ncro t.-..ntr:> r>n ésta -

ciudad como en l.u mayor parte de lao ciudalil"a :franc~saa, 6stn -

ignominia ha desap&.reoido o º"' vá atcn1m.:ldo, y en rarío oe ha -

creado l.Ula sccc16n en el Dé!"'ot, :.iero nboo1utamen.tc nielada., Con

de e1 ni?to es dctllnido en condiciont;n mñ2 r-unves y hUI!1anan. Aquí 

en Ecpruta l.oo niño~ son encerrados en los ca1abozos del j~zcndo-
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de guardia; puede darse el caso de qua son detenidos en estancias 

de ag1omeraci6n en compaitía do criminales endurecidos; pero al.in -

cuando, por su ~ortuna, pueden veree libres de esta promiscuidad

deemoralizadora, como cutmdo se les aisla en calabozos o ecldas,

el hecho tristísimo ea que ~on conducidos al mismo local que los

criminales adultos. •• e 7) 

No es eino ha.ata fines del siglo pasado y principio de

eete, cuando se tiende a crear lugares especiales para la deten-

cidn de menores delincuentes, cuando se pretende euatraerlos del

r&gi.rnen del Derecho Penal, ddndoJ.es un trato más de acuerdo con -

sus condiciones, más humano y con la mira de hacer de el1os se re e 

dtilee y cuando empezaron a creo.rae los tribunales para menores. 

A este respecto el maestro Cuello Cal6n nos dice:" En -

los dl.timos anos, merced a las ideas dominanteo en este punto, se 

aspira arrancar por completo el area del Derecho Penal a1 nifto y

al adolescente y a someterles a medidas puramente tutelares y ~d~ 

cativas. Oonf'orme a esta tendencia cada d!a más arraigada, mien-

tras loa delincuentes adultos están sometidos a las normas del -

Derecho Penal comdn, loa menores van quedando f'uera de ellas ••• -

ltn tiempos, adn no lejanos, la responsabilidad penal de los meno

res se establecía, por lo común sobre la base de la estimaoi6n de 

su edad. Durante largo tiempo dominaron las nonnas del Derecho 
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Romano aceptndas en gran número de lop,islncionee. Establl'lcÍa -

tres per!orloa • uno de irreeponEH::lbilido<l absoluta durW"lte la in-

:fancia, a 6stn seguía otro de 2~aepor..eabilidad du.Lloau en la ru!o-

leecencia, en el r¡ue se exa.!Ilinaba, porn eximir de rosponeabili~ 

drul o exit":irla el grado Ce d iscerni::.icnto del menor, por '111..ico-

ce cs"t.otlec!.:3. un ycr!.o-=.o Ce reapo::..:::;..J.bilid.3Z o,:te:nu~a ..iurante la-

juventud. Otras legislaciones eetublccÍclll otros períodos distin

tos. Pero en todos ellos lo. exenci6n de responeabiliaad o la im

posici6n de pena tenía por base la preeWlta ausencia o concurre!! 

cia de dolo en el agente, que se determinaba ~eriie.nte el examen

de su diacernimi':'nto en el momento de la e jecuoi~n del. hecho. E:!_ 

tos criterios eetrictnmcnte pena1es han sido abandonados casi 

por completo y euatituitioc por 1a exc1ueiva aspirnci6n a 1o,E.Tar

la rehabilitaoicSn y reforma del menor delinc;Jente • ., (8) 

Asimismo el maestro Eucenio Cuel1o Ca16n en eu 11bro -

Cri1:ilnu.liU tlÜ lnfanti1 y Juvenil nos comen tia: " Algunos autores -

americanos, aí'ir1:1an r1ue debe bu.ocarse el or!e,cn d~ loe Tribuna-

lee para niilos en el " Cbenccry Court " o '' Tribur.a1 de E.quidad" 

del antiguo Derecho Inelea. Según la doctrina del " common Law " 

el Estado o su acente el Tribunal, es el Últi~o de sus parientes 

del nifto necesitado de pzotecci6n, costumbre que ee remonta a la 

época f'euc1a1 cuCJ.1Uo la corona, mediAnte la " Inquieitio Post ?to!:, 
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tem " 1 aoumi6 l.a inepecci6n de loe bienes de loa menores paro. -

realizar 1oa que hab!an de ser entrecndos al se~or ~eudal. Dee-

pu~s de la &poca feuda1 correspondi6 al " Court of Chancery " -

esa jurisdicci6n, el Rey 001.ao " Pnrens Pa.triaC" " aeumi6 por con

ducto de su canciller, la protecci6n de toCoe los ni~oe. Las co-

1on~as ine1esas de América se independizaron y el Satado de la -

Confederaci6n Americana sustituy6 a la corona como " J>arens Pa-

triae •• en la protecci6n de l.os menores. Podemos considerar a -

esa 1nstituci6n como antecedente de los Tribuna1es Infantiles en 

su aspecto de protecci6n a los menores abandonados, más no en el 

tratamiento a los menores delincuentes que tiene a~ origen en ln 

misma •• Common Law ", que decl.ar6 exentos de ·responsabilidad a. -

los meno rea por carencia de " mene rea. ... ,. ( 9) 

Ya en la mitad del sielo pasRdo interesó la situaci6n

de loe menoreo delincuentes, ocupándose de ella, m'dicos 1 legis

ladores 1 jurietas, eoci61ogos 1 etc. 
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3·- ANTJi:CED~·.rES llISTORICCS DZ LOS TllIETJN.\LF.:> PARA M:lNO<lES 

( ACTUAWE!i'.l'E CONSEJO TUTELAR PARA l'ENO!IES ) 

.Anteriormente, como ya dejamos establecido, tanto ni-

ffos como o.du.ltoa oompart:!an la misma cárcel, lo que redundaba en 

perjuicio Ce éatoe menores. 

Ya al.etmos autoreR habla''an sobre la importn.ncia de 

crear lue,"U"es distintos en loe cuales recluir, por una parte, a

loa delincuentes menores de edad, y por la otra, a loa delincue~ 

tes a.du1 tos, como lo menciona Pedro Dorado quien dice: .. Los ni

fios y los j6venes no deben de entrar nuncn en la cárcel; deben -

ser sometidos a1 tratamiento que se juzgue más a propósito para -

su educaci6n o cor:recci6n, y cuando al e:t'ecto se lea recluya en

establccimicntoa ad hoo, estos establecimientoa no han de llevar 

el nombre de prisiones, ni hacerse en ellos vida que de cerca ni 

de le jo~ tengo. sabor de Vida carcelaria.. " ( 10) 

El maestro Jost! Angel Ceniceros nos dice que: •• Corre!. 

ponde a 1oa Estados Unidos, el ~rivi1ef'io de haber sido ol prim~ 

ro en establecer Tribunales Infantiles (Juvenile courta), hobil~ 

do sido creado el Drimer Tribunal en 1a Ciudad de Chicago. e1 1o, 

de JuJ.io do 1899. Posteriormente fué fundado un seeundo Tribunal 

en Pensilvania el 14 de Mayo de 1901, sigui6ndose ésta corriente 
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en todoa los Eetados de la Uni6n Americana. 

El. eap!ritu que preeídió el nacimiento de áetos Tribu

nal.es está muy bien expresado en l.ae siguientes palabras de1 Li

cenciado Jllec.a Anselmo, cite.do por el maestro Joe' Angel. Cenice-

ros 1 que dice; '' De l.o que 1os ?r1 bunales de Menores ee ocupan -

menos, ea de impartir justicia penal, p~es eatá.n 11.mitadoe en e~ 

ta actividad por restricc1ones tdcnica.a de 1a Ley, que ae consi

deran de orden público y que de ninguna manera ha sido posible -

violentar ... 

" Eeoe 'tribunales se crearon tal vez. motivados por una -

re~coidn generosa contra el rigorismo de laa leyes ~ue sin ate-

nuaci6n a1guns. no previa ta por el.las, ee aplicaron en algunos º.! 

aoe a personas de muy tierna edad 1 con un rigor que exaspe:r6 los 

eentimiontos social.es de piedaQ y cordura con resp6cto a la ju-

ventud. Llegaron a darse ca.aoa: de aplicaciones de la pena de 

muerte en nillos de ocho y diez w:1os que fueron im~lacab1emente -

llevado e a la boros. con gran esc.lnd alo de la. opin16n J'IÚblica ... 

" Ee indudable que eatoe motivos decidieron a 1a socie

dad norteamericana a buscar un remedi.o para estos males, que in

dudablemente eran aencibles para 1a eolecti.vidad, pero desde su 

origen, los TribunaleD de Menorea no tuvieron como •1nico fin 

rescatar a 1oe j6venee de1incuentes de la mano dura de la ad.mi-
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nistracidn de justicia del orden criminal., de1. recinto de lus 

of'icina.s de l.a policía, de la f~rllla de loe ecnda:rmcs ignorantes 

o del. ambiente ao.turado de infl.uencia.a nocivas de las c4.rcclee -

en que los j6vencs eran encerrados en contacto con gente crimi-

nal, viciosa o dceenerada. ·• (11) 

~te tal estado de cosas, reaccionnron diversos orga

nismos que se dedicaron con entusia.Dmo a buscar medios con los -

oua1ee resolver l~ situaci6n de loe menores delincuentes, haeta

considcrar que el. mejor seria 1.a creaci6n de un Tribunal. excl.u.s!, 

vo para l.os menores, con f'acul.tadee para tenerl.os bajo su tutela 

el. período de tiempo ne ces ario para su rí! generac16n. :Zs as! como 

nace el. primor Tribunal. para menores. 

Nos dice el maestro cuell.o Ca16n en su l.ibro11 Tribwia--

1es para H1f'1os·• que: " Siguiendo e1 ejem~1o de l.os Estados Uni

dos• 1os patees de Europa establecen Tribwial.es lnf'antil.es 1 aie!l 

do l.os ~rimeros Ingl~t~rra 1 A1emania, Au~tria. Rusia, Hungr!a. -

Francia., B~'lgi.ca, Ro1anda, Dinamarca, Suizo. e ltal.ia, posterior

mente s8 han ido eotabl.eciendo en 1os otroo países europeos, e.e! 

como en 1os otros continentes. 

Despu~a de haber tratado lo rel.ntivo al origen de 1oe

Tribuna1eo para Menores 9 toca hab1ar ahora acerca de la evo1uci-

6n bietd'ri.ca en •'xico y a1 respecto el. Dr. L\lia Rodr!("Ucz !.1anz~ 
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n-era nos comenta: •• La. f'unduaión del. Tribunal onra Menores nuede 

coneidcrars,,. un ixi-to en e1 e.d{'lunto jurídico y s0cial dP Y.4xico. 

El TribWlal obedecía a una neoesidnd urgente• yn qu.e los menores 

e.n.teriol"r.jt:nt.e, compartí uh lo. cárcel con los mayores. •• ( 12) 

Nueatro país no fué u.-;.,,:;1. excepci6n rf•apccto al trato i!!, 

conveniente y equivoc~o para los menores delincuentes, que uo -

d.i6 en todo el r..nmrio en el mundo en los oiclos anteriores y en -

la misznu t"orma que en todos los pn!seo 1oa menores eran juzc,1Jios 

por loe miemoa tribunal.ea que 1oB adultos y sujetos a idénticoa

oa.etieos. 

El. C6di["O Penal de 1871, decía. el aza.í'etro José All~l .-

Ceniceros que : " ••• coneecu.cnte con loa postula.doe do 1a eecuc-

1a clásica que lo inapir6, estublecid como bases pnra derinir la 

reflponeabiliJad de loa menores, la edad y el diacerni!niunto, dc

ola.rW'l~O al menor de nu~vP. 0.::06 1 con pregunc16n inatacable, exc~ 

~o de reoponoabilidad; al compreno1do entre los nueve y loa ca~

torce añoa en situaci6n dudosa que aclararía o1 dictÑnen perí--

oia.1; y al de catorce a. dieciocho con diece rnimiento ante 1a. le7 

con presW1ci6n plena. 

" Esto criter1.o • abandonado por est6ril por la ciencin

peno.l aotual, a la que no interesa el grado de inteligenoi~ del

mencr qua ~elinque, sino precisar cual sen el tratamiant.o BdecU.!_ 
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do para rehRbi1itarlo moral.mento, ee complct6 con Wl x-ágimen pe-

nitenciario proereeivo, convencional., en establecimiento adecuRdo. 

" El. C6digo de Martínez de Castro, por la &poca en que

fud' creado, ignor6 el sistema de TribtlJlales para Menores, que du

ra..'"'l.te J.os dl.timoo 30 aftoe se ha venido extendiendo en todo el. mll!!. 

do." (13) 

Lo anterior estaba contemplado en el precepto que en lo 

conducente se lee: 

" ARfICULO 34 • - Las circwietanciae que excl.uyen l.a re!!_ 

poneabilidad criminal. por la infracci6n de leyes pena.1ee, son: ••• 

5a. Ser menor de nueve a..."ioe 

6a. Ser mayor de nueve años y menor de catorce al come

ter el. del.ita, ai el acLlSador no probare que el acusado obr6 con

e1 discernimiento necesario para conocer la ilicitud de l.a infra~ 

ci6n ••• " 

Los errores do 'st.a l.egiala.ci6n son loe mismos anterio.! 

mente expuestos, la detenci6n de menores por loe guerdias comunes, 

la conducci6n de ellos a 1as prieionee comunes, la promiscuidad -

de los delincuenteo menores con los adul.tos, a1 ser juzgados en -

1ae mismas condiciones, con igual. procedimiento y sentenciados, -

por el mieino juez y en 1os m1smoo Tribunales y con 1ae mismas ba

ses. Se hacia salvedad de la prueba del discernimiento para los m! 
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noNe de nueve a ca.torce a..:1.oa, y ai ~ate oe probA.ba., e1 menor era 

declerndo imputable y punibl.(>, y si ae consideru.ba '!_UC ha.b!a obr! 

do ain di.eccrnimiento en 1a comiei6n del delito ae 1e declal"\ba -

exento de responaa.bi1idu..1 crimin~tl. I..os r.'"n::.liztc.s no cattin de -

a.cu~rúo con el oi,tníf'i·~uilo de la ;::ürtbrn diaccrntmicntc, E?atit:.\'lll

do que en 1os menores ea dificil. E?:'.;tc.blcc¿ rlo, asi como ~\leunos -

ocnni.ñcran que no exiote Wl dioccnüm1ento rea.1 y efectivo .. 

E1 =aeatro Joa~ Angel ~enic~rou noR 4icc: ~ Sn 19c8, 

el. CQbierno dal Dist1·ito Federal, µlbllte6 lo. refo:nua tle la 1ttgio-

1aci6n relativa a. loo. menores, l.n·1oqnndo e1 e jcm:plo de lon Bata-

doe Unil.ioa, y en particu1ar e1 del Ectnrio de ?tucvn. York, que cre6 

el .. Juez Pat<Jrnn.1•• con la trascend~ntal miai6n de dE>dicaroe de -

modo eopncial. al estudio de 1n infanci;.¡ y <le l.n juventud de 100 -

de1.inou~n1..eu; nprccinr o.i:.;..:!.:i '!aso en aua -:ic11.nllca y circun:..;tancio.o 

peculiarev; re.montarse a l.or:t antecf:.·.,~ntLO, n fin ne oYr:?c .. r 1a. 

cnuea C'l'-ner<Vlora Ct·l del.ita y l1roc1..,1cr npl.i.::rmño a c:a,..1.a uno 1o 

que en juatioia 1a !:::orres¡:ionua, -p•:ro c.leLtpr~ sobre la bac:e ·.1P. q•.te 

es preoiao evitar con el r.t"lyor empcilo y c:>n la m&a 1·esuc1tn clcoi

a16n, la. entrad::\ o. la c6:rcel, pues <!l nifto que U..'1~ VE"Z ine;rcs6 n

elln en eacuro que hahr~ de volver y ~ue sufrirá numcroo~c reení

dna 1 deade c1 mor:iento en que al ~,ienr suo ur ... bra.les ha perdido o -

oree perder 1.a. eeti!:lnei6n cit: los dcmia."' (14) 
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Sobre eate tema el maestro I€flac1o Villa1oboe comenta: -

estos no deben enterarse de que son delincuentes, ni deben -

conocer a loa policias, sino ser tratados paterna1mentc, y adn ~ 

por mujP.rea que haean l.aa vecen de marlre, como se hn uc:nuaco t:n-

trc nosotros, iniciándose en Eetndoe Uni<los la práctica real de -

eepnrar a loe ni~os de loe adultos en los TribWlalca de Justicia

( Ma.asachectte, 1863) y crear luego Tribtmnleo eapccializndoe con 

edificios, procedimientos y reeím~nPs n.ue ae consid~raron pro~ios 

(CHICAOO 1899, Nueva York, 1902). " (15) 

Nos dice el mncstro Jo.a~ ADECl i::enicc;roa que: " Como la 

oreac16n del Juez 'Paternal. no encajaba dentro de la:'! reelas 6 

cánones del C6digo óe Procedimientoa Peno.les entonces en vieor, -

se proponía la modificaci6n substanciul de laa jurisdicciones ec

tablecida.e, así como su funcionamiento ••• No obstante el nmbiente 

favorable ~ue exist!n para la crceci6n de loe Juzca.doa Patcrn<!l.co, 

no lleLnron a crearse lstos, por lo que lae ideas ~uc in~~irRron

el proyecto, quedaron cor.io el prim~r serio ant1?caocnte de 1n ere~ 

ci6n de los Tribuna.lea pnra Menorca en nucot.ro ra!!J. •• (16) 

Los autoren Jos6 Anee1 Cenicero!:' y Luis Garrido, sobre -

el proyecto que ae gef'tabn en M~xico, nos narran que: .. El CObie!_ 

no, por t1ltirno, se permite sucerir o. Uoted, Sci'lor f'l!inietro, la --

1.clea de que goot.ione de la ~e ere tar!a de Justicia, a la riue más -
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directamente oorrPep~r..da tratar de ~ate importante asunto, dá° it1!!. 

trucoiones a las comisiones actualmente consagrJ.dae a lo. revisi6n 

de los C6die;oe Penal y el. de Prooedi:nicntos Penales, en el. senti

do de que tomen en coneideraci6n la ~ropu~sta idea e~ cotnblzeer

e1 Juez Paternal incrustándola. como me Jor conveneo. en e: sistcoa

gen~ral de jurisdicciones, de suerte qu~ gunrde la debida armonía 

con las demás, y llene cumplido.mente la alta m1ei6n que de ella -

so espera. Sin duda alglllla que ~ata iniciativa encontrará eco en-

1a comie16n, coopuesta en eu totalidad do distingu.id{simos pena-

~ietas, y l'.!Ue en no lejano porvenir, 11.evada a la pr6.ct1ca eerd -

fecunda en buenoo reeult"ldos. '' (11) 

Como podemos observar, no dice el misroo autor Joa6 An-

ge1 Ceniceros que: •• •• 1a Comiei6n de 191?, no aventaj6 en ~sta -

materia., ya riue sicu16 como búsico e1 aistema del diaco;rnlmieoto, 

el cu.al es impreciso ya qui. constituye Wl verdadero probl.ema pei

co16gico dific11 do deter:ninar. " (l.11) 

En re1aci6n al eotudio del diecernioiento, cuya impor-

'tancia dentro del. Derecho Pcn<J.l clásico fu~ enonne, ~ete ha nerd!_ 

do mucho si inte~s, por lo que muchas de las modernas leyec hen

preacindido por completo de su 1nvestigaci6n. 

En la antigUedad los criminaliatae no se podían poner -

de acuerdo con respecto al sienifice.do del discernimiento, y 
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otroa autor<?s diatineuían entrP. el jur!Cico y el moral; eobre el

t>articular Eucenio cuello Cul6n, afirt!la: ., F.:l discernimiento jurf 

dico dcc!a Prine (rev, penit, 1892 pág. 4~1), ea aquel que consi~ 

te en saber que se castiga el robo, que hay eendnnnca, c~rcel~a y 

policía, lo tiene el niffo en todas l~a edades; cun.nd~ m~s se des

ciende en la escala social m~s pronto tiene el niffo diecerni~icn

to jurídico, porque sobre todo en éataa clases eo don~c m~a pron

to aprende el niño, que hay ctircelee y policías. Pero si se trata 

del discernimiento moral, que consiste en saber que existe un --

camino rPcto y honrado y otro que no lo es, creo que el niño de -

ciertos bajos fondac social.es no lo adquiere nWlca,r>orque nara 'PQ. 

der discernir entre el bien y el mal, ca precieo poder eecoe;er, y 

hay muchos ninos que no tienen FU'lte sus ojos m~3 qu~ el ejemplo 

del mal, y. ~or tanto no pueden eecoeer. " (19) 

Tambi6n nos dicen loe autores Joee Aneel Ceniceros y -

Garrido Luis q_ue: " En 1920, se proyect6 -proponer la crcac16n de

Wl TribWlnl protector del hocar y de la infancia, que tendría por 

objeto proteeer el orden de las familio.s y los derechos de los ~ 

menoros con atribuciones civiles y pena.los. Loe prime~os se enea~ 

minaban a la protecci6n en materia de al.imentos de la esposa o -

en su caso de la mndre, de conformidad con lo establecido por el

art!cul.o 73, de la Ley de Relaciones Familiares. Además de otros-
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de igua1 importancia y por lo que ee refiere a loe menoree, el -

Tribunal tendría. que conocer de los delitos f.ue fuernn cometidoe

por menores de dieciocho arios de edad, pudiendo dictar al reenec

to, medidas preventivas en contra de latos menores. Ser!nn tres -

los jueces lof;f. que integrarían el Tribunal. Con todo y que el pr.2_ 

yaoto aigni~icnba W1 paeo serio hacia la protecci6n de la infan-

oia, no rom~ía con el sistema de loe ndu1tos, por lo que se refi~ 

re a la intervenci6n del Ministerio Pdblico, la formal prieidn, -

etc., y por ello qued6 como simple proyecto. 

'" En 1924, se f"Wld6 la primera JU.."'\ta Fcdcro.J. de Protec

oi6n a la Infancia y el 19 de Agosto de 19?6, el Gen~ral Francis

co Serrano, Gobernador del Distrito Federal., expid16 Wl repl~~en

to para la oal.if'icaci6n de 1oa meno re e inf"raotoree. Este re p,lame!! 

to de creaci6n adminiatrativa y juriad1cci6n sobre feltae ee un -

antecedente directo del Tribuna1 In~o.nti1 en nuestro paíe. ~ (20) 

E1 Tribunal In~ant11 fu~ oreado en M~xico, el 10 de 

Diciembre de 19?6, en viste. de 1n necesidad que había de crear un 

establecimiento ee~ecin1, que se ocupar& de e.lgunoe niftoe, ee de

cir, de aque11oe que por diversa.e causas habían caído en las re-

des de la delincuencia y ~ue por su poca edad no podían ser trat~ 

dos en la mi.mna forma que los delincuentcB adultos, ni ser consi

deradoo en el miamo plano, que era como err6neamente habían aido-
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tra.t::idoa con anterioridad al establecimiento del Tribunal oara 

Menores. 

LOa autores Ceniceros y Garrido noe dicen: " La Ley so

bre previsi6n social de le.a. Delincuencia Int"antil en el Distrito -

Fctlero.l. del 9 de Junio de 1928, di6 fuerza legal al Tribunal para 

Menores, en esta Ley se comprendía a loa menores ha.ata la edad de 

quince ai\os, como lo dispone el artícu1o primoro de esta Ley que

dice: 

" Art. 1.- En el Distrito Federal l.os menores de quin

ce años no contraen responsabilidad criminal. por las infracciones 

de las leyes penales que cometan; por lo tonto, no podr6.n ser pe~ 

seguidos criminal.mente ni eometiUos a proceso ante las autorida-

des judiciales; pero por el solo hecho de infringir dicha.a leyes

pennl.~s, o loe reglamentoe, circulares y dew~s ~iopooicione~ 

gubernativa.a de observancia general., quedan be.jo la tJrotecc16n -

directa del Esta.do, el que previa l.a obeervaci6n y eetudio necee~ 

rioa, podr6. dictar lo.e mediOas conducentes a encauzar au educa--

c16n y alejarlos de la delincus.ncin. El ejercicio de la Patria~ 

tostad o de l.a Tutela quedará. sujeto, en cuanto al.a guarda y ed!:! 

caci6n de los menores, a las modalidades que l.c impriman las ree~ 

luciones que dicte el Poder Público de acuerdo con la presente -

Ley. " (2l.) 
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Asimismo los autoree Ceniceros y GJ\rrido nos eci'ia.lWl 

que: " El C6dito Penal de 19"9• fij6 la edad de <iieciseie a?loa 

paru loe menoreo dtlincuentee, dccla.rá.ndoloc aocial::icnte respons.!. 

bleo y susceptibles de ser sujetos a tr..itam:lento educativo :l car

eo del "'.'ribunal parn. t'.enorcc. La:J medió.ne a. dopte.r serían: arres

tos escolares, libcrtud vicila.da, reclus16n en coloniuo acr!colns 

para menores, reclusi6n en establecimientos de educaci6n correc-

cional y reclusi6n en navio-escuclaa. 

" La Ley de Proceciimientoe Fenales concedi6 J_ibertad en 

el procedimiento sujetando al menor a las normas constitucionales 

relativas a detcnci6n, formal prisi6n, intervenci6n de1 ~iniete-

rio Pdblico, libertad cauaiona.l, igual que en el procedimiento -

see-uiuo para adultos. " (22) 

E1 C6dieo Penal de 1931, en su artículo 119, fiJa la 

edad de c!iccioct.o :i.~o.c paJ"n 1':1[) ::::o.enorie~ d'-'1.inc1.1""nt(>~ y estA.bleee

como buce de ou principal. objetivo el de riejar al marcen de l~ r~ 

presi6n penal. a loa menores y sujetarlos a Wla política tutelar :· 

educativa. La idea que p~domina ea la rlc lu educe.ci6n y no ya -

con la i'inalide.d de la repreeicSn, por lo que su fin ee tutelar y

su ~unoi6n no eo otra que proteger n1 menor mora1mente abandonado, 

ya ~ue como se encuentra privado de vic,ilnncia y Wl apoyo tanto -

físico y mor:U- 1 como puaicra ser rle la uutoridad patPrnn, ~ate -
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ceA en la del:1ncuencia. 

El maoetro FrWlcisco Gonzál.ez de la Vega nos dice: " EJ. 

Tribunal es colegiado, a diferencia de las Cortes Juveniles nort!. 

americana.o. Con esto no se ha tratado de darle solemnidad o proV2_ 

car la intimidaci6n de loe menores, sino de realizar wi estudio -

completo de su personalidad mediante los conocimientos eepecialce 

de un mtÍdico, un maestro y un jurista, de loe que WlO !JOr lo me-

nos debe de oer del sexo ~emenino. La intervenci6n de un Juez del 

sexo femenino obedece e.l propcSeito de que mujeres t~cnicam:cnte -

preparadas puedan estar más cerca de la psique infantil, merced a 

la bondad y ternura.a :femenina.a. Tan importnn-te ea esto que en Mi

xico se ha traducido en un notorio 6xito. " 

" El procedimiento en uso está ale ja.do de todo f'onnul 1!!, 

mo, con objeto de infundir en loe niftoe el menor temor y obtener

así declaraciones oincerao y eepont&nea.a. La ley deja al recto -

criterio y a la prutlencifl del in!'ltructor la :rorma de practicar -

sus dilieoncins y en general de orientar el procedimiento. La ~o

oibilidad de abandonar el risoriemo, solemnidad y recursos pro--

pioe del procedimiento ordinario criminal, ha permitido a loe Tri 

bunalee de Menores desenvolverse en un ambiente :ravorablc. o (23) 

Ahora bien, se dice que en el TribWlal para Menores, e!!_ 

contramoo l.a :figura del jurista, el mtÍtlico y el profeoor, por lo-
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que al respecto, el muestro Eugenio C:uelln ~a16n considera que: -

la presencia de un abcgudo defensor no es rcRl.1:1.entc n~cesa-

ria, pues no se trata en estos tribunales de imponer penas ni es

posible, por tanto, poner en rieliero derecno alguno 1 sin embareo, 

su admisi6n no na encontrcido ucriae r~ai~tencias y míentrus u..~as-

1egialacioneo excllzyen su intervenci6n, otras las admiten .. Por el 

contrario, la dol 1'isca1 no se concibe y tienP. irreUllctiblcs ad

versarioo, pueo siendo su misi6n puramente ~enal no es ex~licable 

su presencia en W'l tribWla1 estrictamente tutelar. " (24) 

Sin embargo, nosotros consid..:ramos que la preR~ncia de -

un aboga.do en lo:.:; Tribunales 1Jnra Il!cnores es rta verdadera. imr>or-

tancia, debido a que desde el momento en ~ue lu.s infracciones que 

comete el menor de edad, son n las leyes '!lenalcs y con ~sto obvi!!; 

mente se !11o.ntea Wla situaci6n de tipo jur!dico, quo claro, va. -

acompndada de otr3.fl si tuncionee que requieren la ayuda del mt!dioo 

y el educador, ?ero que en cuanto a l.a 1nterrretaci6n jurídica se 

refiere, ae necesita de los conocimientos de Wl ea,~ciali~ta, en

eate oaeo de Wl aboga.do. 

'' L:i. Ley Orgánica de los Tribunnlt!B de r.:enorce y aun Ino

tituciones Awciliaree en el Distrito y Territorios Pedera1ee y -

Normas de Procedimiento, publicada en el Diario Oficial de la P'e

derac16n de :fecha 26 de JWlio de 1941, en su artículo 25 sei1ala -
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que la p1.'rson:~l.i.da.C del. i.io~n.>r infractor ca estudiu.de en c1u~tro 

eBcclonPo u uabcr: a) M6<lica, b) 1'arl :aeócica, e) ?oicolérir.n y d )

social, que junto con l'J. ~naa de Observnci6n, (J.Uf.: perr.iitr. nl Juez 

utiliz:->r ~2ra su.e rc!:lolu~io¡,.;s el .tn·.':lisii.; somático, p~íi;uico y -

sociol6cico rjcl infr~ctor. 

a) La eeccidn m~dicu ,_·:::tudio ous antecc-.:.1..ntco hcrcditr..

rios y personales y el estado actual -::•1e prccr:nta dcE:·!"" ~1 punto

de viotn fíaico,aecún lo úisponc ~l artículo 45 de éctn Ley 1 

b) La seccidn nsicol6gico. estucio. la edari mental, rc::i.c

cionca y esto.dos de conciencia como lo eeíl:alo. el artículo 46 de -

1a .,ro'!lia Ley; 

e) La eeccidn p-:'.'tiaeógicn eotudia lon a.nteccdcnt~s euco

laree, erado de cultura, actitud y vocaci6n del menor, así como -

cau:;ns d~ r~tr¿"l.So e~colar, como se dcsnrenUe rlcl artículo 4~ de -

la. Ley Ore~icu dl:l l.os •rr1bLU1alcs !lnra Menores; y 

d) Finalmente la. o~c..:ión aocinl estudia el n~dio s:nbie!!_ 

te en que ce ha desarrollado U.'"1 menor, do eún lo sel1al~o por el -

artículo 36 d"' ln :riropin U-y. 

Y en cuanto a la Casa de Obscrvaci6n, sirve de hocar--

escuela a loo menores consicna.dos y en ella se realiza el mie~o -

examen anterior, pero y:i en el ambif:nte en que act~a el "!lcnor, -

con otros coc:tpa·1cros, lo c:uc !lCnnite observar EU:: actos, t"'nO.en--
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ciruJ, coraple joa, etc., exhibid.os en tictunci&n. 

La o.utox-i.daf.. no1icic...cn, dice el macutro Fr:-.nci.sco Gon-

zdl.ez de 1o. Vee;a: •1 ..... s6l.o interviene cu,_indo se trata de ...,oner -

a dispooiei6n de 1oa Tribunales rc~n~ctivo3 u loo infr~ctorcs. El 

r.!inister1o Pdblico no interviene en abnoluto, nu.zs ñu f'wici6n 

pe?secutora de 1os de1ttos no tiene objeto. Coneccuentemcnte tam

poco 1a tion01. l.os dc1"en!Jorc.o. ' 

'"' 'Las meuidac qu~ acuerda el TribWlBl no oon definiti-

va.e, pudiendo modificarse, revochree o reformarse por el mismo -

Tribunul,-tal y como lo dianone e1 artículo 88 de la Ley Orr;ánica 

de los Tr1buna11?s d~ ;.ienorcn- .. Es aquí dond(> se ha. conaarrndo 

plenamente 1a. i.ndctcrmi.nnci6n de l.a nena con fines de educaci6n -

correctl.va.. " (25) 

En cuanto a.1 procedimiento Sú refiere, este quf•tla ree.u-

1.ado en los preceµtos de l.a Ley orc&iicn d~ los Tribuna.les de t.1'e

n:.re~ o.ue van del art !culo 63 nl 102 • el cual es eeF1n1o.do por el

mo.e:Jtro l'rnnc1.oco Conz&lez etc la 'lec;,.,. q.ücn •li.ce; " ••• el menor

de nuevo in,ereeo queda tl d1sposici6n del Jur.z en turno, quien, -

p~eviaa lan inveatie~~ionee del caoo, lo ?ªªª a la cnsa de Obscr

vac16n nara. ser eetudiado por lns eeccionee de que: no hn. ha.blado. 

Las conclusioneo de éstas s~ en"tr-:ocan nl Juez, quien f"ormulf'. en

t!lnces un d.i.ctnr.ien que cat1.1dio.n sus compa.üeroa de Tribu.na1, dia-
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outi~ndolo y votándolo. La resoluci6n que se acuerda se ejecuta -

inmecliat1-uncntc, nicndo nleunas d~ las medidas que Al Tribunal ou~ 

de adoptar las aiguienteo: recluoi6n a domicilio, recluoi6n eaco

lar, rooluni6n en W1 hogar honorable, ~ntron~to e inotitucioncs -

aimilnrP.a; recluai6n en eotablccimiento médico; rccluai6n en eet~ 

blc>ci.~icnto especial de educaci6n técnica y reclue16n en estt'.ble

cimient.os de educaci6n correccior..a1. " (26) Lo que se encuentra -

señalado en el arL.!culo 80 de la Ley a quo nos referirnos, en rel~ 

c16n con el artículo 120 del c6digo PE:nr.U. de 1931. 

:lin embargo, en cuanto a la. apl.icnci6n que puellc adop-

tar el Tribuna1, el maestro Ignacio VillaloboE nos dice: ·• Sola-

mente resultan aplicablec loo de reclusi6n en eztablecimicntoo 

o~iciales, m6dicos o de educuci6n correccional, cuo.1quiera que 

seo. el nombre que a esto5 dl.timoa oc quiera d~r, ~uea de acucr~o

a. nuestr:i. idiosincracia ce ocio ...... penaur que estas clases de mcn2. 

reo abf\lldonadoa, de niñoo ".">rcblcma o de infatuados y nclierosoe -

rebeldes, scHn aceptados cra.tuitwnente y apoat6licn.:u'·:1te en hor:a

rea honorables; y por lo que ve o. la.3 llru:i.ndna reclus!.onee a do-n!. 

cilio o en escuelas privadas, lo. falta de .,.~igilencia. efectiva y -

de oblie~ci6n de los ~lantclee convierte tnleo reclusiones en 

utooías o en un verdadero abandono de los caeos, como si nada hu

biera ocurrido. ·• (27) 
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Ahora. bien, el .Jonc:re~n rl(' J ~ tlni5r. nprob6 l.n Ley C1Ue -

Crea. l.Ot\ Consc jos irute1nr<.-o narn r.:cnorcs lnfructorcs del. Dictrito 

P'edera1 1 en que minuciosw:c.ent..e ec reg1.i1.o. la organizaci6n y atrib~ 

cionca de l.oz Consc jos Tutelares 1 sus !lromotorea y ffernonc.l., l.oo

Centros de Obscrvo.ci6n, l.as ñiO!JOsiciones ¿:ener~llce sobre el. nro

cedimirnto, l.a imnurna.ci6n de, nus rceol.ucionea y l.ClS medi¿ns que -

nuednn tomo.rae. Esta L·lY entr6 en vir:or a l.oo treinta d!os de su

pUbl.ica.:::i6n en e1 Diario Ofi.c.;.al de frcho. 2 de At:0ato de 1974, -

miom&. que anal.izaremos en el. Cap!tlllo IV de t1ste tr3.bajo do inve!!. 

tigaci6n. 



CAPITULO 

I I 

EL DELITO COlGO ACCIOll CULPABLE Y LA TEm!INOLOCIA 

APLICABLE AL MENOR Illl'RACTOR 
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II. EL DBLITO COldO ACCI<ltl CULPABLE Y LA THm.!IliOLOGIA APLlOo\BLE 

l.. - EL DELITO 

La palabra delito d~riva. del -verbo latino delinque re,

que sientf'ica nbündonn.r, a.parto.rae del bueu camino, aleja.rae del 

sem.laro soi'f.alo.do por lu. ley. 

Como el. delito esta ínti~.::u:entc lieatlo a la m~ncrn de

sor de cadn pueblo y a l.an necceidndea de ca.Ua iµoca, 1oe hechos 

que Wlu:J Vt!cea han tenido ene carácter, lo ho.n !)erdido en 1'nn--

ci6n de nituac.ioneo di ve reas y, e.1 contrrJ.rio • accione a no delic

tuoana, hdll :::ilio eripiñaa en dt?li t :>S. 

La nlls~ncia de preceptos jurídicos no ctir.~ti..tliyó • tJtU'a 

loQ puebloD de ~poons nntiguaa, obstáculo alr,uno µara 1~ ap1ioa

ci6n de castieoa de hechoo da.Rooos contrnrioo al orden existente 

a.al como tampoco para justificar la reacci6n ptmitiva del gr~po

o dol. individuo leniono.do contra eu au.tor, fuer~ este hombre o -

bestia. Sin embargo y con el. na.so de lva años hicieron ap.:lr1.ci6n 

leyes que reeularon la vida colectiva, surgiendo una val.oraci6n

dei hecho 1 1im1tanño al hombre la aplicaoi6n de la ee.nci6n repJ:!_ 

eiva,. 

M11choa autores han 1.ra.tado en vano de prod,~ci.r wi.a. de-



- 31 -

finici6n d·~l delito con validez universa1 pa.ru toóos los ti1.;mnos 

y 1ugarcc, aunque hay autores '1.Ue lo definen de :forma muy !)arti

cu1nrt como lo hace el maestro Fra.ncioco Pav6n Vasconceloe que -

noa t.licc: .. El delito, n lo l.areo de los tiempos, hn sido enten

dido como una valoraci6n jllrÍdicn, objetiva o oubjetivn., la cual 

encuentro. BWJ nrecisos f'undn::'l.entoD en las reluciones neccnarias-

surcidas entre el. hecho humano contrario R.l orden 6tico-oociP.l y 

su ea'Oeciul estimLt..ci6n le{'i.slativn.. (26) 

Otros autores opinan, tal y como lo hace el mnectro ~ 

Ra61 Carranc~ y Trujillo, apcsar de los estlriles eafucrzoa nor-

elaborar una noci6n f'il.oa6ficu del delito que: " ••• el delito -

tiene sus r1:3.Ícce hundidru:J en las rea.lidadcs sociales y hunmnns,

q,uc car.:.bin..., !'l",e6.n pueblos y ~nocus con la consieuiente mutnci6n

moral y jur{ilico-nol!tica. Lo m6.o · ue podr!n decirse del delito-

a.ni considerado, es que consiste en una negación del derecho o -

en un ataque al orUen jurídico y ~sto mhs ~uc Ccf'inirlo ec inci-

dir en una flagrante -petici6n de nrincinio; o bien que C'S la 

acción punible (Mezger) lo que dende lueeo lo círcunzcribe a la.

sola actividad humana, con exclusi6n de otro cuOlf!uiern. ·· (29) 

Del tlelito se han ocupaóo otras ro.mas del conocimiento 

humano como la filooor!a y la socioloF!u. ·La primera lo estima -

cor.io la violo.ci6n de W1 deber, necesario para el. mantenimiento -
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del orden aocial, cuyo cUClpliraiento encuentra traruntía en 'le a~ 

ci6n penal, mientras la ae,eWl,la lo identifica c::>mo w1n acci6n -

antisocial y dai!osa. 

O bi'Jn, como diría el maeetr::> Cuello Cal6n que: " .... -

wia. noci6n verdo.dera del delito la suministra la ley a.l destacar 

la amennza penal. Lo que real.mento caracteriza al delito os su -

aanci6n pona.l. Sin ley que 1~ sancione no hay delito, ~or muy ~ 

moral y socialmente daftoea que ~ea Wla. acc16n, si su e jecucicSn -

no ha sido prohibida por la ley bajo la amenaza de Wla p~na, no

oonatituirá dolito. De aqu.! que en au t'lspecto f"on:ual puedo ser -

definido oomo la acci6n prohibida ¿or la ley bajo la wnennza de

una pena. • (30) 

Aunque la anterior definicicSn del delito, en eu aspec

to formal encierra lo que roa.lmente viene a constituir su cara..c

ter!stica, que como dica el autor antes :re:f'erido, es su eanci6n

penal., ~a1.a tlo.f'1.nici5n no ea auf'iciente para satia:facer sus neo!_ 

sidades de la práctica, porque no ae;1uJ.n cutilea son los elemen-

toa integran.tea del mismo, por eso y como def'ine al delito el -

maestro Ra6.1 Ca.rranc4 y Trujillo, veramoa en r"rrna 1t9neral 11'.Je -

elementos que lo conatitu,yen: " ••• es una acci6n, la que es 

antijurídica, culpable, típica y punible seeWt ciertas condicio

nes objetivas o sea conmina.da con la amenaza de W1a pena. Acci6n 
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por que es Wl acto u omisi6n hur.iano; witijurídit.::=!. por1:!.le h?. ~e -

es"t"lr en contraui.;ci6n con la norma, hu f!C c1;r il!citu; tÍ!JÍCa -

porQue la ley ha de confic,urarla con el tino dEl delito urevisto; 

culpabl.e riorque debe corresponder subjctiv·_L'Tinnte J una pcraona;

y oWlible porque lu norr.ia ...,rohibitivu solo e~:. cf1cuz. ne:n:i.lmt.~ntc

por mct! io de la sunci6n. " (31) 

Ahora bien y de n.cu.)rtlo con lo 3cii1~lP-do W1tcriormEnte

estwnos en presencia de los elementos integrantes del delito, 

mismo que vamos a analizar indistintamente, debido o. que cada 

WlO de "1atos es necesario eotudiarloa por sonnr~u..io, oura tra.t'l.r

de obtener una vcroadc-ra noción en cunnto al delito ne rcf'ierc. 

El delito cu 0Jlt'3 todo una conducta humana y para. ex-

presar esto el.omento del delito, aa han us~do diveroaa denomina

ciones ya sea uctoa, acci6n o hecho, sin cmbnrge> nosotron v·.unon

a utilizar el t6rmino conducta ya que comnrende el nsnecto noei

tivo (acción) y el neentivo(omisi6n). 

Existen diferentes conceptos de ln conducta, coco lo -

menciona entre otros autores Francisco Pav6n Vasconc~los, que 

dico: " ••• la conducta consiste en el peculiar comportruniento de 

un hombre que se traduce exteriormente en una actividad o inr;ict!. 

vidad voluntaria. Este concepto es com::ircnsivo de lar: formas en

lno cuales la conducta pueGu ex~reearse: acción u omisi6n. Con--
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viem~ in~ lstir en qu~ 1.u conüuctEt. consiste ~xe:1usi..vRment.P. en una 

activi.O:l.d o movimiento <::Or'lora.1, o bien en unn. inri.c:tivi".'i::..d • unu.

abetenci6n, W1 no hacer; -tanto el nctunr coruo el omitir, el. ho.-

cer como ~l no h~ccr, tienen !nti:no. '!ooexi6n con un factor tle -

caráctiir nn!quicQ que ne i<l.entificn con l.a vo1u.."ltud dE e: jecute:r-

1n ncci6n o <le nQ rcal.iz.o.r 1.n. actividad ecncruda.. 1
• (32} 

S61o l.a conducta h.L1r,iunn tiene r•.eli:van~iu. l)ar1.1 el Der.!:_ 

cho Penal., yn que c1 a.cto y ln. omisi6n ü~bEm oort-csnonCP.r al. ho!!! 

bre, norque 6nicw:wntc ~1 es posi.b1a sujeto activo de 1ns infrn~ 

cioneo nena.l.eo, nor ser cr.:..'1flZ de m:i.."'li..f'c._,t.::i.:r su voluntad n eu li

bre al.bJ?d:r{o. Anta e::::;t;.i. situnci6n nos encontr:-..n.os con atrn c'\~fi

nioi6n: " El. dclit".l cz un ucto hwnuno, eo una a.cci6n (acci6n u -

om11:ü~n), rus! que cunlr¡uier mal o dnño, nor graves que acan sus

consecui;;nciru:: intliviflualee o i;,:.:..l~r.:t'i.vna, no oodr& ser :renutado -

corno del.ito si no tiene su o:x-icen en uno. o.ctl.vi<l.ad hum..n::::i.; los -

hec:hoa t1.e loo onimH.lCf:;, loo a.contcc:imicntos fortuitos ajenos a1-

obrar hl.ll!lano na -r.iu..,uen cc.,notituir u.t:l:i.-to. " (33) 

El maeotro Fc:-rhU'"lrlo castellnnos Tena., l.a Uetine de ln

siruicmte mo.n~ra: l1 La conductn co c.omportn.miento humano volunt!!; 

rio, !)Oaítivo o nceo.tivo, cnca .. min~Co a 1a proól..lcci6n de un resu.;, 

todo. " (34) 

Asi~1n~o, el maestro Cnstcllanos Tena, nos habla de lo 
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que para Porte Pctit, es lll conducta y nos dice que : "• •• disti!!, 

eue la conducta ciel hecho; ~ut~ se co~oonc a~ una conducta, un 

resu1tnt1o y un nexo c::iuco.l. La sola conclucta a.eota el cl<.!r.J.'-'nto 

objetivo del delito cuunao TJOr s! minm:i. llena el tino, como suce

de en los 11runarlos d"'!liton de ::ieru. <J.Ctivi<~ad (:uf~ caruc·..:n ¡l(' un 

resultado material. Por otra '[)arte, la conducta ro'!J un elemento 

del hecho cuando oP.eó.n 19. de:'.lcr1oci6n del tirio, cxiut~ unn r.iutn--

ci6n en el muntlo exterior, d3cir, :lí.. pr~cisa un rcs•tlto.do mnt~ 

rial. En este 6.l.timo c:iso, la conducto. ouc"c urosenta.rse en forma 

de acci6n, omisi6n y comisi6n nor omisi.6n; mientras la acci.6n sc

integra. meciia.nte unn actividud ( ejecuci6r. ) volwtto.ria ( concep

ci6n y de cisi6n ) , ln omiai6n y la comia16n por omisi6n se conf'or, 

~r>.n ;ior nnn i.nRctivirl :-1.d volLmtnrio., clifr.rcnci.1.ndose en q u~ mien

trc.s en la omi~i6n hAy violaci6n de W1 deber jurídico de obrar, -

en la comisi6n por omisi6n se violWl dos dcbcr~s jurídicos: uno -

de obrar y otro ele ~bstcnerse. (35) 

Final.mente queda entündido que ln. cond1lctE>. en un senti

do nm?lio, ea W1 movimiento físico producido por e1 hombre hacia

Wl objetivo concreto, obviamente en manif'estaci6n fle su voluntad.

ya sea uor acción u o~is16n, y en sentido entricto este movimien

to puede producir efectoa jurídicos tales cooo el delito. 

Ahora. bien, si se caree~ de e..lcuno d<? loa elr>rncnto2 dP.l 
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delito, este no se configurar!, aa! que ei :fa1t& l~ con~uct~ co

mo parte integrante del mismo, estRmos :frente a lo que ee conoce 

como el. aspecto negativo do la misma 1' que ee traduce en au.aen

cia de conducta. La pregunta sería entonces ¿ cuendo e1 delito -

no existe por aWtencia de conducta ? 

Sl maestro Pav6n Vaeconcelos, nos d& una respuesta a -

&eta interrogante diciendo: "' ••• b~ &W1eno1a d.e conducta e impg_ 

•1bi11da4 de integraoi6n del delito, cuando la aoci6n u omie16n

aon involuntarias, o para decirlo con m6a propiedad, cuando el -

aovimiento corpora1 o la inactividad no pueden atribuirse al. eu

jeto, no eon "BU70B11 por fa1tar en el.loe la voluntad. •• ( 36) 

Se ba precies.do, como indiecutiblea cau.eae de ausencia 

de conducta la Vis Absoluta (llamada igualmente violencia, ooos

'tref11.m1ec:to :f!sico o t'uerze. irreeia'tible} 7 1a Pu.erza •ayor. 

l!l C6digo Penal para el Distrito !'ederal, en el ~io!! 

lo 15 t'raocicSn I, se refiere a 1a Vis Absoluta o Puerza Pf•ioa -

exterior irreaie'tib1e como eigue: 

Art. 15.- Son oircunetenoiaa exo1t17entee de reaponaab! 

lidad penal• 

t. Obrar e1 acusado 1mpu1sado por una f'u.eraa física -

exterior irresietib1e. 

Así e1 maestro Pav6n Vasconcel.oa, 1a define de la ai-
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gui.cnto manera: " La vis abeo1uta o f'uerza irresietib1e supone, -

por tanto, ausencia del coeficiente psíquico (voluntad) en la e~ 

tividad e inactividad 9 de mo.nera que ia expreei6n puramente !{e! 

ca de la con<.lucta no puede inteerar por sí una acci6n o una omi

ei6n reeleventes para e1 Derecho; quien actúa o deja de actuar -

se convierte en instrumento de una voluntad ajena puesta en mov~ 

mien1.o atrav's de una f'uerza fíeica a la cua1 el. conetref1ido na

ba podido materialmente oponerse. ·· l 37) 

Es decir y a nuestro modo de ver, la vis absoluta ee -

el hecho que una persona, puede provocar impu1eado por la cons-

tricci6n fíaicn de un tercero, es decir, es una tonna de obligar 

\Dla persona a otra a cometer algdn acto, que como dice el maee-

tro ~av6n Va.oconcelos, sea reelovante para el Derecho, por medio 

de la eugeet16n, bipnoeie, la narcosis, etc. 

La ~uerza mayor ea un fencSmeno ciue se aeeme ja al de ln 

vis absoluta, es decir, la actividad e inactividad involuntarias 

por actuaci6n sobre el cuerpo del Blljeto, de u.na fuerza exterior 

a i&l, originRda en la naturaleza o en seres irracionales. 

As! ee que la diferencia que existe entre 1a vis abeo

luta y la tuerza mayor, ea que en 1a primera la fuerza exterior

es provocadn por el hombre, mientras que en la fuerza mayor se -

origina de un hecho natural o sobre humano. 
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~ambi&n se puede de~inir a la fuerza mayor, como una -

~uerza o energía no bwntlll.a, física, 1rres1etible, y que la sufre 

un ser humano al q,ue le a'fecta dicha fuerza mnyor, de cuyo resU! 

~ado no es posible culpar a otro sujeto en el que es obvio la -

ausencia de conducta. 

Por lo tanto, 'faltando alguno de loe elementos del de

lito que como en el caso anterior fuera la conducta, entonces -

estariamoe en p~cencia de Wl hecho no delictivo. 

Hemos indicado, que para la existencia del delito se -

requiere una conducta o hecho humano, más no toda conducta o he

cho son deliotuosos, precisa además que sean típicos, antijur!d~ 

coa, culpables y punibles. La tipioidad es uno de los elementos

eaencial.ee del delito, cuya Bl18eno1a impide su con!igu.raoi6n, -

además qae la miot:la. Conatituoi6n Fol!:tioa de 1oe Estados Unidoa

M•XicBDoe, en eu Artfolllo 14, p'rrafo Tercero, estab1ece en 1o -

conducente Q.Ue s .. En 1oe ~u.ioioa del. orden orimina1 queda prohi

bido imponer, por s1mp1e ana1og!a y a4n por mayoría de raz6n, p~ 

no. a1gune. q,ue no ee"tt!; decretada por una 1ey exactamente ap11oable 

a1 delito de que se -trata. " 

Lo anterior, eign1íica que no b~ del.ito sin tipicidad 

aefialando el. maestro l'ernando Oaatel.1anos Tena que: " ••• no debtt 

confundirse el. tipo con 1a tipicidad. El. tipo es la creac16n 
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leg1s1ativa1 1a deaoripci6n q,uc el Est11.do hace de uno conductR -

en loa preceptos !JOnalce. La tipicidad es lt:s. nl1ecmt-1i6n de un::i -

conducta. oonoreta con la descripo16n leeal -fonnularla en nbatrac-

Ha.y tipos muy completos 1 en lou cuales oe contienen -

todos los elementos del delito 9 por ejemplo, en el estupro, en -

donde es fá.cil precie ar la referencia t!pica a ln cu1pabil1dnd ,

al advertir el elemento de engallo. En este caso y en otros anA.1.~ 

goa, es correcto decir que el tipo consiste en ln deacripc16n 1~ 

gal de un delito. Y l.a tipicidad por ende es la adccuaci6n de 

una conducta a1 tipo, es decir, a ll\ deecripci6n leeal de un de

lito. 

La atipici.dad constituye el aspecto neeativo de la ti

picidnd, es por eeo que si faltare &ata no habría delito, ya que 

como dice el maestro ?ranoisco Pav6n Vasconce1os que: ., Hay ati

picidn1, en cambio, cuando el comportamiento hwnano concreto, -

previsto legalmente en f'orma abetractn, no oncuent.ra porfect.a -

adecuaoicSn en e1 precepto, por e atar ausento a1guno o algunos de 

1oe requiei~os constitutivos do1 tipo. Atipicidad ea, pues, 

ausencia de o.decuaoicSn t!pioa. •• (39) 

Es decir, ~uo la ausencia de tipicida.d su.rge cuando -

existo el tipo, pero no se amolda al mismo lo. conducto. dada, co .. 
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mo en el caso de la c6pula con mujer mayor df'I d1.ec1.cu:li" Jtf\oe. 

casta y hontieta, obteniendo su conaentimi.ento mediante cngaffo; -

e1 hecho no es típico por fa1ta de adecuac16n e~acta a la dee--

cr1pc16n 1og1slativa, en donde precisa, para configurarse el de

lito de estupro, que la mujer eea menor de dieciocho atlas, ta1 y 

como lo contempla el C6digo Penal en su Artículo 262 para el Pi~ 

trito :Pederal. 

Ya bemoe menciono.do que el delito ee una conducta bUrDf!... 

na, aWlquo no toda conducta ea delictuoea, sino que es necesario 

que esta conducta sea típica, Wltiju.r!dioa, culpable y punible,

es por lo que ahora nos corresponde anal.izar la antijuridicidad

oomo otro m&a de loa elementos del delito. 

Bl maeetro Peroando Castellanos Tena, eeaala lo sigui.~ 

te: tt Se dice que como la antijuridioidad eo Lll1 concepto negati

vo. un anti. es 16gico que exista dificultad para dar sobre ella 

wia idea positiva; sin embargo, comúnmente ee acepta como ant13~ 

r1.d1co l.o que ee contrario al Derecno. " (40) 

Conforme lo que hemos venido mencionando para configu

rar al delito se requiere de una conducta o acto humano 7 por 1o 

q,ue se refiere a la anti~uridicidad el. maestro Cuello Cal6n, nos 

dice: " Dicho acto humano, ha de estar en oposici6n coa una nor

ma ju.ríd1c~, debe lesionar o poner en peligro un :11:1.te~e jurídi-
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comente protegido. Pero no basta 1a men:. oontrapoeici6n n 1a no~ 

ma jurídica, no toda acci6n antijurídica oonatituye delito, es -

preciso q\le corresponda a un tipo legal. (f'igu.ra del delito), de

finido por la le7, ha de ser un acto típico. As!, pu.ea, el n.cto

debe ser no eolo antijurídico, eino de una antijuridicidad tipi

f'ioada~ " (41) 

Así tenomoe que existe un orden jurídico. necesario P.!. 

ra &l. mentenimiento de una sociedad, mi.amo que e.rea un conjunto

Oe normas para evi.tar quo se rompa con una armonía desead.a, po

n~endo en pe1ígro la tranquilidad, la juat1c1n, la seguridad y -

el bien comdnJ obvia.mente tenemos que, para ln exiatencia de es

te orden ~ur!díco es nocesario la uní6n y coope~aci6n, para la -

oonservaci6n del mismo, lo que trae consigo una serie de dere

obos y obligucionca a que todos podemos diafr~tar y noe ha1lemos 

11,gados. Be as!, qu~ las ob1igao1onea y dcrochos a loe que eatn

mos sujetos, el. se~ violados o bien que ee atente contra las noE 

mas ju.rídicas, ea a lo que ac 1e denomina o.n~ijuridicidad por -

vio1a..r intereses v~tales de una organiza.c16n social. 

Ahora noa corresponde ver lo que ser!a el aspecto ne~ 

tivo de la antijuridicidnd. 

Puede ocurrir que la conducta t(pica est' en apa.re.nte

opostc16n a1 Derecho y sin embargo no sea snti jurídica por m.e--
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dinr algunas causas de ju.et1ficaci6n. Luego las causas de justi., 

:tico.ci6n constituyen el aspecto negativo de la ant1juridicidad.

Un hombre priva. de la vida a otro; eu conducta es típica por que 

se ajusta a loe presupuestos del Artícu1o 302, del C6digo Penal.

para el Distrito ?edera1. y sin embargo, puede no ser B.:ltijur{di

ca si se descubre que obr6 en defensa legítima o por estado de -

necesidad, o en presencia de cualquier otra causa de justifica.

cidn. 

Así el maestro !entando Castellanos Tena nos dice que: 

~ Las caWJas de justificaoi6n son aquellae: condiciones que tie-

nen e1 poder de excluir la en ti juridicidad de una conducta típi

ca. Representan un aspecto negativo del delito, porque en preee~ 

oia de algunae de ella.a faltar& uno de los elementos esencialee

del delito, a eaber; 1a a.ntijuri.dicidad. En talee condiciones 1a 

acoi6n realizat.la, a pesar de eu apariencia, resu1ta conrorme a -

Derecho. A lea causao de jll8tificn.ci6n tambi.•n se 1ee llama ~ua

Ui"icantoe 7 caueaa el.iminatorias de la enti.~u.ridicidad. " (42) 

Entro las oausRa de justi!ica.ci6n tenemos a la legíti

ma defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber 7 cum

plimiento de un ejercicio. 

De la leg!tima defensa nos dice el maestro ?ranoieco -

Pav6n Vaeooncelos que; '' La l.egítima defensa es 1a. repu.1ea in:m.e-
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diata. 9 necesaria y proporcionada a une. agresi6n actual e injusta 

de 1a cual deriva un pe1igro inminente ~aru bienes tute1udon por 

el. Derecho. " {43) 

De hecho ae puede dar una. serie de definiciones y que -

al decir son semejantes como la que nos dá el maestro Pernundo -

Caate11nnos Tena que nos dice que: " ••• repulsa de una e.gresidn 

antijLU"!dica. y- actual por el. atacado o por tcrcaras peroonae -

contra el. agreoor, sin traspaaar 1a medida necesaria para la p~ 

tecci.<Sn. " (44) 

Asimismo, el C6digo Pena1 para e1 Distrito Pedera.l, en 

ou art!cu.l.o 15, t'racci6n III, nos dice: " Son circWlstnncio.s ex

Cl\J1'entee de responsabilidad penal.; Obrar el acUDodo en defenee.

de au persona, de eu honor o do s..w, n1~n~s 9 o de la persona, ho

nor o bienc3 de otro, repeliendo w:ia aeresi6n act~al, violenta y 

ain derecho• '3 de lo. cual. resul.te un peligro inminente• a. no eer 

C\llB se pruebe q\le 1ntel'"V1no al&una de las circu.notancie.e eigllie!!_ 

'tea •••" 

Se desprenden de la noción lega1. como elementos de la 

1egítima defensa l.os siguientes: 

a}.- La existenci~ de u.na agreoidn. 

b).- Un peligro de daño, derivarlo de dsta. 

e).- Una derenea, rechazo de la agreai6n o contra.ata--
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que pn.rü repeler1a. 

La 1egítima defensa ea en s!, el repeler un a.taque f!.

oico y e.ctuol. en ol cua1 uno. persona estd en UD pe1igro inminen

te 7a de su pcrsonu, bienes o de un tercero. y para que oe d' la 

leg!ti~a dc~enea deb~n de encontrarse reunidos loe anteriores 

elementon de la noc16n lcge.l. 

Del eatwlo de neceaidrul nos dico el. ma.eotro Pernando -

Castel.lanoe Tena que: "' ••• ee el peligro actual • inmediato pa

ra bienco jurídicamente prote€idos, que solo puede evitarse me-

diante la les16n de bienes tembi€n jur!dicnmente tutelados, per

tonecientoa a otra persona. " (45) 

Ot.ro concepto de ee'tedo de nt:cc::ii!!P..rl es la que nos dá

el. maestro Pavdn Vaeconcelos: " B1 eatr:uio do neceaidnd ca.raote-

r!zase por ser una colis16n do intereoee pertencciontee a diati~ 

tos 'tutelares; ee una situac16n de pclie.t-0 cierto y grav•, cuya

auperaci6n, para el amenaza.do, hace impt-eecindible e1 eacriticio 

del interéo ajeno como dnico medio po.ra sa1vac,ua.rdar el propio ... 

(46) 

Aaimiewo, podemos hacer la di~erencia entre 1egítima -

defensa y eotado de necesidad, la cua1 estriba. en qu.e, mientraa

cn 1a legítima dofenea. existe una reacci!Sn, es deci.r, una de:fen

ea, en el estado de neceeióo.d se crea una acci6n que implica at~ 

quea a biencti ~Ul·!dicos. 
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En lo que eo ref'iere al cumpl.ira1ento de Wl deber se -

comprende• por ello, tanto l~ realizacidn de una conducta orden~ 

da, por exproso mandato de la ley, como la e jecuo16n de conduc-

tas en ella autorizndae, nos dice el maestro Carranc4. y Trujillo: 

" El que por raz6n de su aituu.cidn o:ficial o de servicio está -

obligado o 'f'acul.tado para actuar en la forma en que lo hace, pe

ro el límite de la ilioi tud de su conducta se encuentra dete:nni

nado por le. obl.igacidn o la facultad ordenada o sef'la1ada por la

ley. " (4'1) 

En cuanto a1 e jorcicio de un Derecho, ~ste precisa la -

existencia de un derecho, dándose ~ate cuando el o:rtlen ju.r!dico

~acu1ta expresamente para la realizaci6n de actos t!picoe; 7 en

segundo lugar, que el derecho se ejercite legítimSR1ente, lo cual 

eignif'ica que su ejercicio debe lleYarae a cabo en la.e oircunB-

tancias y de la manera que la le7 seaala. Por ejemplo, tenemos -

al dueao de un hotel quo retiene el equipnjo del hucsped para -

pra.ntizarse el pago del alqu.iler. Al. respecto el maeatro Pran.

ciaoo Pav6n Vaaconoe1os nos dices " Toda conducta o hechoa tipi

ficados en la ley oonetitu.,yen, de ordinario, eituacionea prohib!. 

du, por contenerse en ellas mandatos de no hacer (de abatenoid'n) 

mb cuando se rea11zan en el cwnplim1ento de un deber o en el -

e Jercicio de i..m Derecho adquieren carácter de licitud, exclUJ'en-
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do 1a integrac16n del delito y elim.inw1do todri. NSponsubilidad -

pen~l, oeeún se h~ venido reconociendo desde el Derecno Romano -

hasta nuestros d!a.a. " (48) 

En sí, las causns de juatif'icaci6n son aquellas condi

ciones que tienen el poder <le excluir la !l.11tijuridicidad de una

conducta típica. En tales condicione.a la acci6n realizada., apc-

sar da su a.pa.riencia, resu.ltn confo~e o. Derecho. 

Siguiendo con la ideu fijada de nnulizar los elementos 

del delito, nos corresponde ahorn el elemento de culpabilidad, -

ya que !'ara que W\a conducta sea dt:!lictuo!;a, no solo debe de ser 

típica y antijurídica, sino además culpuble. 

Por otra parte y para no CRer en wia serie de repeti-

cionea, el elemento de cu.lpabilidad lo veremos más tarde en este 

mismo capítulo, e ato en virtud de que sus elementos que lo inte

gran, el volitivo e intelectual presupuestos de la misma. y que -

vendrían a ser la diferencia entre Wl imputable o W1 inim1Jutable 

y que es en este dltimo donde se encuadra la conducta de loa me

nores de edad. 

Sin embargo, vamos a ver el elemento de pWlibilidad 

como dl.timo de los elementos del delito para su inteeraci6n. 

Nos dice el maestro Pe mando Oe.stell.anoe Tena que: "La 

punibilidad coneiote en la amenaza ~or parte del Estado a. trav6s 
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de la norma, de 1a impoeicidn de una pena si la conducta 1lena -

e1 presupuesto legal. Ee unn reacci6n eatatal mucho m&a eo,rg1.cn 

que en las iníraccionee civiles o de índole distinta a la pennl. 

En ésta materia el Estado obra dr!sticamente, conminando la eje

oucidn de cit.1rtas conductas con la amenaza do aplicaci6n de :Las-

pena.a. ( 49) 

Desde el punto de vista formal., tenemos que el. legisl~ 

doren el artículo 7 del C6dieo Pena1 para el Distrito PeCeral,

reoum.i6 al dcl.ito en: " delito ea el acto u omisi6n que eancio-

nan las leyes pen3J.ee ~ 1 dándole una defin1ci6n, pues sino com-

pleta, al menos en eu eaenci~ entendible, ya que uno de loe fi-

nes de la ley es mlUltencr el orden social., mediante la aplica--

cidn de l.as penas. 

&fenemut1 otro. defi.nici6n de este elemento, ahoro. de1 -

maestro !'rancieco Pavdn Vnsconceloe,. que nos dice: " ••• ea la -

amena.za de pena q,ue el. Eet&do asocia e. 1a viole.ci.60 de loe debe

res consienados en lae normas jurídica.e,. <'i~tttd as pa.ra ge.ranti-

zar 1a permanencia de1 orden social. ·· (50) 

Así tenemos ~ue 1n ejecuc16n o 1a omiei6n del acto de

lictivo,. debe de estar eBllcionada con una pena, ya ~ue ein 1a -

conminaci6n de una penaliCad para la accidn u omie16n no existe

e1 del.ito, eeg\in mi pWlto de vista. 
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Tenemoe tam.bi~n 1a.s normas de impwiidsd de la conducta 

o del hecho típico, antijur!dico y culpable, denominadas exoWlae 

absolutorias, que contribUJ'en al. aspecto negativo de la punibili 

dad y originan la inexistencia del delito. 

En 'fwici.Sn de las excusas absolutorias, no es posible -

1a aplicaci6n de una pena¡ constituyen el aspecto negativo de la 

punibilidad. Son aquellas cauaas que de3ando subsistente el ca-

r6.oter delictiYo de la conducta o hecho, impiden la aplicac16n -

de lo. pena. 

Por ejemplo, el ArtÍcul.o 333 del. ccSdico Pena1 para el -

Distrito Federal seHala: " No es punible el aborto causado s61o

por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo aea 

el resu1tado de una violacidn. · 

Ea decir, este precepto observa indudablemente una ex

cusa absolutoria, nl eximir de pena el resultado de muerte del -

producto de 1a concepcidn. cuando es consecuencia de la ~onducta 

imprudente de la propia •ujer embarazada 7 así tambi'n cuando eo 

e1 resu.ltado de una violacidn. existe UDa excuaa absolutoria en-

4e1ie ouo, ~· que la ley no puede imponerle a una mujer una ma

ternidad no deeeada. 

As!. tenemos que pnra que el deli~o se integre es nec~ 

&ario que contenga todos loe elementos ~ como dijera el maee1iro

Cuello Cal6n: " Si concurren e et o e aspectos esenciales (~cci~n ,-
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ant1j11rid1cided, tipicidad, culpr.bilidud y pw>ibilio.nd} hay del!_ 

to. Si fa.:ita al.guno de ellos v.gr. ei e1 hecho no ea antijurídi

co por concurrir una causa de ~u..sti!icacidn (legitima derenoa) o 

si no ea imp~table (cuando el agente es un ~nnJenado) no exiete

hecbo punible. De la reduocidn tle estos elcmcntoe resulta la no

oi6n subatancia1 del delitoi acción antijurídica, típica, culpa

ble y aa.ncionada con una pena. •• (51) 



- 50 -

2.- EL DELITO COMO ACCION CULPABLE 

Hemos deje.do este elementos de l~ culpabilidad para su 

estudio, ya que es por medio de lete, la vinculación que el ~el"!. 

cho lleva a cabo del hecho con el bombre, con el fin de obtener

de la misma toda.o las coneecuenciBS previa.mente establecidas. O

sea que, la cu1pabilidad se identi~ica con la relacidn peicológ!_ 

ca existente entre el autor y eu hecho, siendo que la misma rel~ 

ción requiere encontrar ~Wldamento en el carácter imputable del

eujeto. Y ese carActer de imputabilidad al sujeto, eolo ee podrá 

hacer val.er cuando en el mismo ae rednan loe requieitos esencia

les de la cu1pabilidad, motivo por el cual y dado nuestro tema -

de estudio, as! como las circWletanciaa que lleva.ron al legisla

dor a substraer Bl menor de edad del Oerecho Penai, considerend~ 

1o inimputable, es por 1o que fijamos especial atenc16n a eeto -

elemento del delito. 

Analizando el criterio anterionnentc expuesto, para -

quo pueda integrarse un delito, &ate necesita contar con todos y 

ceda uno de eua elementos consistentes en una conducta o hecho,-

1a tipicidad, 1a entijuridicidad, 1a cu1pabilidad y 1a punib111-

da.d. Elementos ~ue de diferentes maneras 1oe tomen en coneidera

ci6n 1oa autores que hll.rl definido a su manera al delito. 
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Dentro del elemento de la cul.pabilidad tPn~rnn~ ~ 1~ i~ 

putabil.idad como presupuesto de &ste. 1 ce decir, como nos dice el 

maestro, Penie.ndo Castellanos '?ena.i " Para que un sujeto sea cU!_ 

pable, precisa que antes sea imputable• lJOr que si en la culpab!, 

lidad 1 como se verá m&s adelante, intervienen el conocimiento y

la voluntad, ee requiP.re la posibilidad de e je roer eane faculta.

d~e, para que el. individuo cooozc~ la ilicitud de l.~ que hace y

quJ.'!ra reali.ze..r1o, es indispensable que sua capaz de entender y

de querer, de determinarse en fWlci6n de aquello que conoce; lu~ 

go la capacidad. (intelectua1 y volitiva), constit03e el preeu--

puosto necesario de la culpabilidad. " (52.) 

Es decir, que eien~o el delito Wl hecho eur€ido del -

ho!llbre, no puede ten0r rea11da.d sin 1a "Preexistencia. de un suje

to impu.table, ya que como nos dice el maestro Prancieco Pav6n -

Vasconcelos: ~ ••• eolo el hombre, como entidad individual, puede 

aer sujeto activo 4e dclito9, p~ro para que lo. ley p\leda poner a 

su oargo una determinn.da conse1Juencia pena.1, es necesario su -

carlcte r de imputable. La imputabilidad y la 1mputaci6n son con

ceptos esencialieimoo, indispensables para poder fundamentar e1-

ju1c1o de culpBbil.idad. Esta al Qeoir de Maggiore lleva implíci

to un juicio de repro~aoi6n, m&s no se puede reprobar ni caati-

ga.r a quien no aea capaz de reproba.ci6n y de castigo. El juicio-
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de culpabilidad presupone, ~ue-e, un juicio de imputabilidad. El

Wlo es Wt juicio ca.ue recae eob:J:"e e1 hecho, en c1.ultlto $~inna (\ue

alguno ea cul.pab1e¡ el otro ee un ju.ioio que tiene por contenido 

una posibilidad, en cuanto afirma ~ue Blgtul.o está en condiciones 

de ser declarado culpable: en aqu,1, ee juzga al hombre como su

jeto real; en 'ate como su,1eto posible. '' {53) 

Para poder hacer UD poco mde comprensible lo anterior, 

ea necesario que se ubique al hombre en el lugar que 1e corres-

pande, como ser vivo en la natu.ra.l.eza. La ubicación del hombre -

ae eno\1entra dentro del reino animal, en el cual se eetabl.ece 

una distincidn fundaaental., esto en virtud de loe di~erentee 

comportamientos. Ahora bien, oe dice que todos y caña uno de los 

anima1ea q,ue int6Qml el re1.no, aotdo.n por instinto, en l.o curü

el. ~ombre difiere. ya que si en \U1 momento determ.i.uado e1 hombre 

actuara por instinto, tam.bi'n actuar& por eu inteligt1:ncia na.ta,

que sumados ambos, sería 1a diferencia con 1oe demás eeres de 1a 

natura1e:a. 

We1ae1, oitado por el. maestro Sergio Ve1a Trev1ao, oe

expresa en e ate sentido dicinndo que: ....... en opoe1c16n f'undamen_ 

ta1 al ani.mal, el. hombre está caracteri.sado negati.vsmente por su 

amp11a l.ibertad de l.os modos con~nitos e inetitivoe de compor-

tamiento 7 positivamente por ia ca~acidad y misión de encontra.r-
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y realizar 61 mismo, lo correcto de su actuar a travd°ft de actoa -

comprensivos. " (54) 

Así pues, tenemos como primera ot>ser..-aci6n. que el hOi:!!, 

bre a direrencia de los animales ea un ser inteligente, con la.s

facul.tades para actuar o no actuar dada su f'unci6n natural e in

telectual. 

De esta manera nos damos cuenta que, el hombre a1. man!, 

:restarse al mundo exterior, domina de alguna f'orma los modo3 de

comportamiento ~or instinto, los cuales están determinados por -

loe impulsos a los cuales domina, y les otorea un contenido de -

volwitad que los convierte en comportamientos de la propia indi

vidu.al.idad. Con esto obtenemos que ol hombre actlS.a on :f'unci6n de 

actos determinados por eu volunt~, qu~ confiere la calidRd de -

actos volitivos a su :f'orma de m!llli:f'aatarue en el mundo exterior, 

teniendo como segunda obaervaci6n que el hombre, siendo un ser -

inteligente, ejerce su facultad de actuar o de no actuar medinn

te 1o. volwitad que t'orma 'Parte de su naturalez::l.. ~in embargo, 

para que exista esa voluntad que por medio de la inteligencia ee 

manifiesta, se aplicaría una tercera observaci6n, la cual se re

:t'iere a que debe de eer l.ibre, y a decir del maestro Sergio Vela 

Treviilo: ,. La libertad, a loa efectos de l.a imputabilido.d, es la 

1"acul.te.d del. hombre para actuar conf'orme a su voluntad, enten--
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diendo por voluntad, es este tema, la capacidad de autodetermin~ 

ci6n conforme con el sentido. 

" La libertad, eegdn el contenido conceptual expuesto, 

constituyen Wl presupuesto de la imputabilidad, ya que dnicam.en

te en quienes satisfagan el principio de autodetenuinacidn podrá 

hacerse el estudio de los elementos que constituyen la imputabi

lidad y poater1onnente loe de la culpab1l1dad. " ('5) 

La libertad o posibilidad de autodeterminaci6o 6nica-

mente significa que el hombre debe poseer un contenido de volun

tad suf'iciente para encausar su conducta. Sin embargo: •• ••• en -

los menores, como en los enajenados, hay wia voluntad que se me.

nirieeta exteriormente con pleno uso de la facu.ltad de determin~ 

ci6n y no obstante, no hay imputabilidad, por que fa1ta •n ello• 

y as! lo establece la ley, la suficiente comprensi6n de lo ilíc! 

to de su hacer y de actuar conforme a este conocimiento. " (56) 

En cu.unto a lo anterior, pensamoe que efectivamente, -

de alguna. f'o:rma. el menor de edad pudiera eetar falto de compro!!. 

si6n para. entender en un momento el resultado de su hacer o no -

hacer, sobre todo ei nos damos cuenta, que cuando al. monor de 

edad ee le de ja al margen de la repree16n penal, sujet6ndoloe a

una conducta tutelar y edu.cativa, eran definitivamente &pocas 

muy diferentes a la actual, 'ato en relaci6n a que en la actual.! 
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dad l.os menores de edad ( el. meno e de 16 o de 1 '7 sflos) f'Cm o a.pe. -

cea de ent~nder la realizaciOn de su acc16n. Con esto tenemos 

~ue si el lesis1ador en un momento dedo se preocap6 por dejar 

:tuera a1 menor de edad del Derecho Penal., ahora debería de estu

diar ln poaibilida.d de incorporarlo nueva:ente, con el dnioo PX'2., 

pasito de rrena.r loe al.tos índices delictivos existentes en ia -

~ctualida.d.• tanto en •'xico como en muchaa otras partes del mun

do. A1 respecto e1 maestro Sergio Ve1e. Trevif'1o nos dice: " Por -

ejemplo, un menor puede saber que matar ee o.ntijlU"!dioo, pera la 

1ey le niega el pleno conocimiento o facul ta.d de comprena16n del 

contenido antijurídico del hecho y por ello mismo lo convierte -

en un inimputable, no obstante tener una volwitad o autodetermi

naoidn y cierta :Cacul.tad de comprensi6n. " ( 57) 

Con 1o anterior tenemos otro elemento de ia imputab1l~ 

dad, que ea la capacidad de comprena16n de lo ilícito, m~BlDa -

comprens16n dif"iere ee~ el eujeto que trata de ca.ptar au oont!. 

nido, ee óec1r, de lo ilici'to. 

As! puaa • tenemos como concepto de 1aputab111dad segón 

el maestro Sergio Ve1a '?NVifto que: " Es la capacidad de auto

determinaci6n del hombre para actuar conforme con el sentido, -

teniendo 1a facul.tad, reconocida normativamente, de comprender -

la antijuridicidad de su conducta. " (58) 
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De lo expuesto anterior.mento, sobre 1a imputabilidad, -

tenemos, eeg6n J.o dicho por el. maestro Eugoenio Cuello Cal6n que: 

" Se refiere a un modo de ser de l.a gente, a un sato.do espiri-

tual. del. mismo, y tiene por fundamento l.n concurrencia de cier~ 

tas condiciones psíquicas, biol6gicas y morales (salud mental y

madurez) eXieidaa por l.a ley para responder de los be cho e oomet!, 

dos ••• ee la capacidad de conocer y quenr. " ( 59) 

De manera quo, para. que se pueda fincar el juicio de -

reproche relativo a la cu1;abi"l1dad, es indispensable que se ma.

nifioete el preB\lpUeeto l.6gico y necesario de l.a misma o sea, 1a 

imputabil.idnd. Lo que nignifica que para poder calificar de ctll

pable a una persooa, se requiere exigir u.a comportamiento diati~ 

to referido a un hecho concreto y ademd.a, Wltl capacidad de tipo

general para 1a comprensión de lo &Dt1ju:ridico del acto. 

Con esto reaul.ta necesaria, trat4ndose de 1a imputabi

lidad, 1.a capacidad de entendimiento sobre la calidad de la. con

ducta, debido al. suficiente deearrolio de lae !aoultadee del in

telecto. Para .Seto debe contarse t;anto con la edad q,ue requieren 

1AB nonnas 3urídicas { mayor de diociocho afioe), oo~o con la sa-

1ud ment;a1 q,uo q\&de con la correcta va1oraoi6n que de lo anti

jur!dico se baga. lJe esta manera, la noc16n de iraptltabilidad ne

cesita no Gnioamente la capacidad de entendi~iento, sino tembi~n 
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el quorcr del sujeto, pues solo aqull quP. debido a su desarrollo 

y salud mental, es capuz de representar el hecho, de conocer lo

que eigni~ica y de llevar su voluntod al objetivo concreto de -

violacidn de 1a norma, puede recibir el reproche correspondiente 

en el juicio integrante de la culpabilidnd. 

Cabe seftalar aqu!, con respecto a la edad que requiere 

la ley para que so pueda dcten:ninar que un sujeto es considerado 

como imputable, la de dieciocho an.os, edad data que en wi prin-

cipio sería la idea1 para la obtec.cidn de una capacidad intelec

tual suficiente, para daree cuenta de la real1zaci6n de los he-

cbos delictivos, sin embareo y como lo a~untamos en el capítulo

aaterior, el Derecho cambia segdn la ~poca, lugar y ncceeidades

de cu.da pueblo, por lo que ee ncceea.rio, que se 1egiele en cuWl

to a la mnyor!a de edad, debido a que en la actualidad, uno de -

loe grwides problema.a de muchos pa!see, os precisamente la deli~ 

cuenoia de menores de edad, mismos que apoyados en 1e;rea que loe 

auatraen de la esfera del Derecho Penal. delinquen con la misma -

capacidad intelectual y volitiva que cualquier persona actual.me~ 

te considerada como imputable, tema que se analizará. más adelan

te. 

Siguiendo con el elemento de cu.lpabilida.d• tenemos que 

el delito es wi hecho culpable. No basta que sea un hecho anti--
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jur!dico y t!pioo, tamb14n debe de ser cu.lpable ya qUP. no hastu

oon que ou agente e ea su autor material, es preciso además que -

sea su autor moral., quo lo he.ya ejecutado culpablemente. 

El maestro Rad.l Ca.rranc' y Trujillo noa dice que: " Rl 

elemento moral en la producci6n de la accidn incriminable solo -

ha venido a ser reconocido en estudioa superiores de la doctrina 

pena1; antes ~u& genera1 la responsabilidad, sin culpa, que Roma 

7 el Derecho Oermdnico consagraron abundantemente. Pero más tar

de por in~luencia de la tiloeot!a griega, Roma reconocid por ~in 

que no puede darse ni delito ni pena sin wi fundamen"to t!tico en

la voluntad antijur!dica, manifestada. ya como la ofensa intenci~ 

nal a. la ley moral 7 al Estado (dolua), 7a como descuido o negl!, 

gencia oul.pable (culpa); de donde se admitid en seguida que los

hechos ej~cutndoe A"ln i.nteoci6n ni culpa no erBn penalmento een

cionablel!I eino 1 a lo sumo 1 mediante la expiacicSn :religiosa. •• (fO) 

Por su parte el maestro Eugenio Cuello CalcSn noe dice: 

" Una aco14n es cul.pab1e cuando a causa de la relaci&n paicolcS-

gica existente entre ella y su autor puede poneree a cargo de I~ 

te 7 adem6.s serle reprochada. Hay pues en la culpabilidad• a m&a 

de una re1aoi6n de causalidad ps1ool6gica entre agente y aooi6n, 

un juicio de reprobacicSn de la conducta de ~ate motivado por eu

comportamiento contrario a la ley, pues a1 ejecutar un hecho que 
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ieta prohibe, ha quebrantado su deber de obedecerla. Se reprocha 

al agente su conducta y ee reprueba ~eta por que no ha obrado -

conf'o:nne a su deber. 

De acuerdo con estas ideas la. culpabilidad puo;.1.e defi

nirse como el juicio de reprobación nor l~ e jecuc16n de un hec:Lo 

contrario a lo demandado a la ley. " (61} 

He.y quienes la de-finen como: " ••• el conjunto de pre

supuestos que twidamentBn l.a reprochabilidad personal de ln con

ducta. antijurídica. '' (62) 

El mli.estro Sergio Vela 'l'reviilo, nos dA su de:finicicSn -

de cu1pabilidad diciendo que' " Culpa.bilidad es el resultado de

un juicio por el cual se reprocha a un sujeto imputable haber -

realizado un comportamiento di fe rente, ad e cu.a.do a la nonna. ·• (63) 

Continda el maestro Vela Trevif\o 1 para un mejor en ten

dimiento de su def'inicidn z '' Deoimcs que lo. culpo.bilidad ea el ??. 

eultado de un juicio, porque el único capacitado para pronunci~ 

se acerca de la existencia o inexictencia de ello. es el juez, -

quien formula un juicio de referencia, vinculado peico16f,1.camen

te a1 hecho con eu autor y, posteriormente, resuelve eí la vo1~ 

tad contenida en la conducta era o no reprochable, porque era o

no exigible un comportamiento diferente 1 adecuado a la norma. No 

ea oino hasta cuando el j~icio ha quedado conclu.!do en sentido -
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n.:firmativo, que e1 juez f'ormu.la 110 reprocha a cierta y determin! 

da conduct:a, porque a ci1trto y deter;ni:uvlo .aujeto le ern exigi-

ble que adecuara eu conducta a la nonla y al no hacerlo así, se

le conaide=a cu.lpable por el comportamiento que le ea paicol6gi

camente atribuible y que :f'u~ motivo de enjuiciamiento., En conse

cuencia l.a cul.pabilidad no ea Wl juicio, sino el resultado cte un 

juicio rea1izado por el juez. Nadie, sino un juez, puede decla-

rar la cu1pab111dad de alguien. " (64) 

Se dice que afortwiad:::unente, deecanaamoo ya de la eu-

peretici6n que tomaba como unB verdad el supuesto que todo del1!!, 

cuente es un anormal, y se vuelve a reconocer que tales condioi2_ 

nea de obrar son exc-:!pcionalea y que ha,y wia mB,7or!a de hombree

non.males en loa que la conducta ac produce con intervQnci6n de -

las .Cacul.tad.ee hWDllD.a& de disceniimiento y voluntad. En 'ata pa!: 

ticipaci6n subjetiva de los seres normales para la determtnn.ci6n 

y ejecucidn de aus actos es en lo que redica la cu.lpabi11dad. de 

manera que puede do e irse que el sujeto, el "yo••, el hombre oomo

tal o la persona, ha sido la causa, no solo material, exte.nia y

aps.runt• del acto delictuoeo, sino a la vez su ca1.1Sa hwnana, 

psicol6gica por haber querido o consentido, directa o indirecta

mente, con inteligencia dGl acto y voluntariedad en la ejecucidn. 

Por eso se ba repetido que la cul.pabilidad es el nexo-
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psicoldgico entre el acto y el sujeto, y por uso tam~ién ee toma 

a la culpabilidad como aquello que hace que ol acto antijurídico 

sea reprochado subjetivamente. 

De esta manera tenemos coco pn3eupuesto de la culpabi

lidad a l.a imputabilidad, a la cual noe hemos N:f'erido 1 7 sus -

elementos, es decir, el dolo y la culpa, así como la ausencia de 

causas de exclus16n de la cu.J.pabilidn.d de loe cuales vamos a -

ocupa.nios. 

Nos comenta el maestro Fenumdo Castellanos Tena que: -

" La cu.l.pabilidad reviste dos f'or:aas: dolo y cu.lpa, eegW¡. quP. el 

agente dirija su volwitad consciente a la e jecuci6n del hecho 

tipi:f'icad.o en la ley como delito, o que cause igual. resultado 

por medio de su negligencia o impru.dencia. Se puede delinquir -

mediante una determi.na.da inLttncicSn d•lictuoaa (dolo), o por un -

o1vido de las procaucionea inUispeneables exigidas por el Eetado 

para la vida gregaria (culpa). Tambiln a11ele hablarse de la 

preterin'tenciona.lid.ad como una tercera :f'orma o especie de la CU! 

pabilidad, ei e1 reaultado delictivo aobrepB.3a a la intenci6n -

del. agente. " ( 65) 

En Clll3tltO al dolo se re:f'iere, aón y cuondo el autor -

conoce lo que eie;ni~ica su conducta, late procede a realizarla.

En la oul.pa consciente o con prcvisidn, realiza la conducta con-
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l.a esperanza. de c¡u.e no ocurrirá. e1 reou.l.tado. Tanto en la cul pA. 

como en el dol.o, el comportam1ento del suleto ae traduce en de~ 

precio por el orden 3ur!.dico. 

Tencraos ~ue el maeatro Ignaclo V1llalobos. nos dice: -

111 Se re pro cha el. e.c1'o culp1=1.ble porque a.l e jccutarlo ee d& prepo~ 

derancia a motivos pereona.1.es sobre 1oa intereses o zotivoe de -

la solidaridad eociaJ. en concurao; ~ porque teniendo la obliga-

cidn de gu.e..rda.r la disc~plina y las limitaciones impuestas a la

expansi6n individual, y todo e1 cu.idado necesario para no causar 

da~os, ee deaconoce o se posterga eee deber queriendo solo dia--

1"ruta.r de los derechos "1 beneficios c¡ue br1ndB l.a organ1z.aci6n,

ain prescindir en no.dn. en ctJ.an"to dicta el capricho o el deseo, -

adn con perjuicio de loe deuás hombl"\:!e y como si e1 actuante 

f'uora el. &nico digno de merecer. " (66) 

Una defin1ci6n mA....~ completa sobre el dolo noe ia dl el 

maeetro Lu.ia Ji.me.ne:: de Asún: •• Ea 1.a producci6n d.e un resultado 

t!picamente antijurídico, con coociencia de que se quebrftnta el

debor, con conocimiento de la.a circunetancias de hecho ~ ~e1 --

curso esenc1al. de la rela.eidn de causalidad existente entre lb. -

manif'estac16n hum.o.na y ei cambio en el mundo exterior, con volu::!. 

tad do realizar l.a acc1.6n y con representaci6n de1 reeu.ltsdo .:_ 

que se quiere o rati:fica. (67) 
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Aqu!. noa dBmoe cuento. que se derivan dos elementos 

eeoncia1ee, por Wl. lo.do el. 1ntelectual, el c1.ial consiste en la. -

conciencia del quebrantamiento de un deber, ee decir, saber que

la conducta. que se vá a. rea.lizar eo típi.o.., y antijur!dica y que

v¡ a obrar en contra de 1oe preceptos establecidos por la ley, -

por otro lado el elemento emocional. o a~ectivo, que no ea otro -

qu.e la. vol.untad de ejecutar 1.a conducta o de producir el. reeult!: 

do. 

Sobre la culpa e1 maestro Prancieco Pav6n Vasconceloe, 

nos dicei º••• l'"eeulta.do típico y antijurídico, no qui:trido ni -

aceptado, previsto prev isib1e, derivado de \lila acci6n u omi.ei6n

voluntariae, y evitable si se hubiera observado loe deberes im-

pu,stoe por e1 ordenamiento Jur!d~co y aconeeJablee por loe usos 

y coetwnbres. 11 (68) 

De este. d\lfinici.cSn se de sprcnde q\l~ como elementos de -

1a culpa, tenemos una conducta voluntaria ya que del hecho que -

se produce por una accidn u om1e16n voluntarias, puede originar

se un juicio de cu.lpabi11dad. Tenemos otro ele~cnto que sería -

que el resu1tado es t!pico y antij\.U"fdioo, es decir, ~ue el nexo 

causal con 1a aoci6n u omiei6n se adecua a un tipo penal 1' s. la

vez reeu1ta ser contrario a la norma. 

Tenemos puea, otro elemento que se deriva de le. cu1pa-
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1' que ea e1 nexo causal entre la eo~ducta y el resu1tado, es 

decir, que el ~eu1tado debe tener como causa un hacer del agen

te, una conducta poeitiva. Asimismo, tenemos a la natura1eza pr~ 

vieible y evitable del evento, ya que solo tomando en cuenta &e

ta puede f"undamentarse la viola.cicSn de los deberos de cuidado -

impuestos por la le7, pues a nadie puede reprochársele su incum

plimiento si el evento era imprevisible e inevitable. 

Otro elemento es la ausencia de voluntad del resultad.o, 

ya qu.e el delito culposo excluye la posibilidad de la voluntad -

del sujeto respecto al reeu1tado, en él no existe intenci6n de-

liotiva, ya por f'a1 ta de previsión o por la esperanza de que el -

mismo no sobrevendría y por dltimo ee deoprende la violac16n de -

loe deberes de cuidado• es decir, 1a ob11gaci6n del sujeto de -

Ct.mlp11r con el deber de cuidado generai. al realizar la conducta 

colltrnrin que impl!co. cu rtolac16n, le. renpononbilidnd cul:poiu1 -

cuando con ello se produce el reou.ltado. 

La acoicSn o conducta. en lo que se ref'iere a la voltm

tad. eolo se mani~iesta para e!ectoe de la culpabilidad, de tres 

~onnas • uno. in'tencional. o doloea, 1a otra no intencional o cu.1p~ 

ea y por d.l.timo la preterin~encional• las cuales se encuentran -

contenidas en lo que su.acribe el Art!ou1o 8,del C6digo Penal pa

ra e1 Distrito Pederal •l cual. dices 



- 65 -

,. Art. 8.- Loe delito pueden seri 

I. Intenciona1ea 

II. No intencionalee o de imprudencia 

III. Preterintencional.ee •. , 

De &ate articulo es f&cil advertir que los delitos solo 

pueden cometerse por medio de la intenci6n o de la imprudencia, -

refiritS'ndoae al. contenido de la voluntad que integra la conducta, 

como dice el maestro Sergio Vela Trevii'lo: ·• Voluntad :Lntencionnl

ser' aquella que determine la conducta en un sentido directamente 

encaminado a la. concres16n del tipo; a.a!, que quien quiere apo--

derarse de a1go ajeno y real.iza todos los actos encam.in~dos a la

aprehensi6n del bien mueble, comete el delito de robo, que dnica

mente ee d' en la forma intencional; en cambio ~uien no impone a

su conducta, pudiendo hacerlo, un sentirlo determinl:4.do adecuado a

la nonna y produce un resultado quu se hu.biern evitado mediante -

el correcto sentido de la voluntad, comete un delito no por inteB 

oi6n, o sea por culpa. Pueeto lo mismo en un aspecto neeativo, -

permite afirmnr que ouanC.o no hay intenci6n o imprudencia, :f'al.ta

rá 1a posibilidad de reprochar la conducta, o sea que no habrá -

culpabilidad y en consecuencia tampoco delito. ~ (f:.9) 

&eimiemo se puede hablar de loe delitos preterintencio

nales, que son aquell.os que el sujeto al. querer cometer uno. con--
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ducta típi.ce. y determinada, e1 resultado •14. mis a1ll de lo quer!, 

do por e1 autor de1 delito, ea decir, se crea Wl delito mayor -

de1 previ.eto, teniendo como o ~em.plo que, ei una persona trata de 

lesionar a otra y por ta1es lesiones le provoca. la muerte, en.to!!, 

oee e1 delito de lesiones le provoca le. muerte, entonces el del! 

'to de lesiones se convierte en homicidio. 

Lo anterior viene contampl.edo en el A.rtícul.o 9 del cd

digo Penal. para el Distrito Federal que a la letra dice: 

"Ar"t. 9.- Obra intencionalmente el que, conociendo l.BB -

circunstancias del hecho t!pioo, quiera o acepte el resultado -

prohibido por 1B 1•7• 

Obra impru.dencial.mente el que rea11za el he-

cho 't!pi.oo 1.ncumpliendo un debor de cuidado, que las circunsten

ciaa 7 condiciones personales le imponen. 

Obra yn"f!lterintencionalmente • el que cause un -

resultado típico mayor al querido o aoeptodo. si aquel se produ

ce por imprudencia. •· 

T•n•mo• tamb~ln que• como en todos los elementos del -

delito que hemo• venido eatudiando, exiete el aspecto negativo -

de la ou1pabilided, es decir, la inculpabilidad o ausencia de -

culpabi.1.idad, misma quo opera al. ha1larse auoentes loe elementos 

esenoialAB de la culpabilidad; conocimiento y volwited• ~or lo -
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tanto 1a incu1pabilii.lad deb~ referirse a. eaos dos ulP.mentoa y a

su vez toda c~uoa eliminatoria de cu~1uicra de cllo9 rlcbe aer -

considerada como causa de inculpabilidad. 

Son dos l.ae cauea gen6ri..Jas de excLlsión Je culpabili-

dad: 

a) Error, y 

b) La no exigibilidad de otra conducta. .. 

•• Tanto la tenorwtcia como el error aon actitudes poí

quicas del sujeto en el mundo de r6laci6n, aunque con caracter!~ 

ticaa diversas. La ignorancia ea el desconocimiento total de w1-

hccho, lu oa.renci~ de toda noci6n sobre WHL cosa, lo ".¡ue oupone

\U'la actitud negativa, en tanto el error consiste en wis idea fal 

aa o orr6nea respecto a wi objeto, cooa o aituucidn, conetituy~~ 

do un eotado poo1tivo. Para los efecto9 del Derecho, sin embargo, 

los conceptos se ir\•!J.ltif'icen, pues tanto vale ignorar coco cono

cer :Ca.ltu:UUen t.o. " ( 70) 

Eo doci._..., .:¡uc ~l P.rror ea un fal::io conocioniento de la.

v~rdad, wt conooimien to incorrecto, se conl"Jce, pero se conoce 

equivocadamente, y a decir de esto pucili;! constituir CA.uso.a de 

inculpabilidad, por que ol obrar en tales condici:mcs revela la

falta de malicia y por ende opoeio16n con P.l nerccho. Y mientras 

en el error se tiene una. falsa aprccia.ci6n de la realidad, en la 
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ignorancia existe una laguna de entendimiento en el eujeto: por

que nwla s~ conoce, ni errdnea ni certeramente. 

El error se divide en error de hecho y de derecho. 

El error de hecho es esencia1 y accidental y noe dice

e1 maestro Pe mando Castellanos Tena que~ " En concreto en el -

orror esencial el sujeto actúa antijur!dicamente, o eea que hay

deeconocimiento de la antiju.ridicidad de eu conducta y por ello. 

constituye, el aspecto negativo del elamento intelectua1 del 

dolo. " (71) 

Podemos hecer notar por ejemplo del error esencial, a1 

sujeto que se resiste ente un agente de la autoridad i.gnorándo -

este car&.cter. 

El error accidental. seria cuando éste no recae sobre -

oircunatanoiaa esenciales del hecho, eino eeclUldarias, de donde

se desprenden tres diversos acontecimientoa1 

a) Aberra.tio in persona.- Se d4. CUW'ldo el error versa

aobre la persona objeto del delito ( A que riendo dir.parar e obre -

B, contwide a late por las aombras de la noche y priva de la vi

da .. e). 

b) Aberratio iotu..- Se dil cuan1\o el resUltado no es -

precisamente el querido, pero a &l equivalente ( Si A toniendo -

una pistola dispara contra B, pero por un error en la pwitoria -
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mat'.1 a C) 

e) AbQrrtAtio in dilicti.- Exiete ei so ocaci.ona un au

ceao diferente a1 deseado. 

Ahora bien, ee dice que el error de cota no.turaJ.eza es 

ineficaz para borrar 1a cul.pabilidad, ya que tan eolo tiene ree-

1evanc1D. para varilt.r el tipo del delito, como podría decirse en

el parricidio 1 es decir, ei aleuien quiere dar muerte a. su ~cid.re 

y nl disparar mata a otra persona, entonces estar!amoe frente a1 

deli.to de homicidio y no a1 de parricidio, y aquí al m4'nos al 

accnte no se le aplicarán las eevera.s pi:;naB del parricidio eino

del homicidio. 

En cuanto a la illexigibilidad de una conducta tencmoe

uno. duf'inicicSn. del maestro Sergio Vel.a Treviflo, qü.i:: O.ice: " ••• -

eon las circunetanci.Bs concurrentes con una conducta típica y 

antijurídica, atribuible a t.m imputabl.e, que permiten al juez 

resolver 1a inexigi.bilidad de una conducta diferente a 1a enjui

ciado., que eer!a conf'orme a n~recho, o qut:! le 1.nrpiden formular -

en contra del sujeto un reproche por 1a conducta específica rea

lizada. " (72) 

Es decir comenta el mismo autor: " ••• no podrá. habe:r

cu.lpnb11idad por e1 hecho ais1a.d.o que ee motivo de enjuicio.mien

to c11W'ldo el sujeto particu.l.ar no le era exicib1e q,ue actuara --
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oon:rorme a derecho, porque- no tenía et deber de hacerlo o porque 

no podría cumplir con esa. obligación. " (73) 

Para mayor abundB..'.!liento, tenemos el estudio de la Pri

mera Sala. de la Supri:ma Corte de Justicia de La Nación en e1 Ju!, 

cio de Amparo ni recto promovido por Aurelio coron:i.do coQo que jo

eo en el expediente ndmero 2934/1953 al que hace mención el mae~ 

tro Sergio Vela Trevifto: .. En un momento detenninado de la die-

oua16n de este aaWlto, el entonces ministro Luis Chico Goerne -

expresd: .. No es humano exigirle a Wl inf'eliE trab'3.jador que de

sobedezca a eu patrdn. Si exioto un responsable será el patr6n-

que le ordenó sa1ir con un vehículo en malas condiciones. •• El -

ministro Chico Qoenie bacía esta observaci6n porque en loo ante

cedentee del amparo solicitado aparecía que el luego que joeo se -

había negado en principio a ea11r a cubrir la ruta de un camicSn -

de pasajeros de 13ervieio urbnoo qllf:' L1.a.ruu1.lmente conducía como -

chorer, aleeando el peligro qu.e roproaentabu.n lae p'eirnas condi

ciones mec&nicas en que ee ha1luba el vehículo, habiendo tenido -

como respuesta a au negativa la orden expresa de su patr6n, bajo 

amenaza de que si no se.lía a dar servicio seria suspendido ~n su 

'trabajo. El. chof'er sal16 a trabajar ~ ee produjo wia coliei6n 

que did motivo a su procesamiento por dw1o en propiedad ajena. -

Expuestos así sus antecedentes del ca:so y ante la observacidn --
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hacha por el mi.ni::Jtro Chico ())erno, el PriARidi¡ont.111 rlq lP '.3""l!!t 

el recientemcnLo fa1lecido maestro Juan Joa~ Gonz'1ez Busto.monte, 

bizo entrar la no ex1gibilidad de otra conducta como aspecto ne

gativo de la cu1pabilidad a1 campo del Derecho renal Me xi cono, -

cuAndo a1"irm6 que no estimab~ '' demostrada la culpabilidad del. 

quejoso porque DO podía hacer otra cosa que obedecer las ordenes 

de sun euperioree. Si no obedece lo que le mandan, entonces le -

quitan su empleo. Pienso que debe ampararse al quejoso por eata

raz6n que acabo de invocai-. El i"al.lo de la Primera SalB de la -

Suprema Corte de l.a Naci6n es el. sigUiente: 

CULPABILIDAD: No puede formlll.arae el juicio de re pro-

che, como elemento normativo de la culpabilidnd imputado a una -

peruana, ser la causa eficiente de un evento daf'ioeo por manejar

un vehículo de servicio pú.b11co que se encontraba en ma.1as con-

dicionee de la direcci6n, si se demuestra que el trabajador lo -

hizo de conocimiento de la. Emprt-sa dt!. •rranuporteo advirtiendo 

l.aa concccuoi...ciu.o que podía ocaciona.r su mane jo 7 1 a pesar de 

ello, recibe orUcnce determinantes para ~ue 1o guíe. Directo 

2934/1953. AURELIO CORCUADO, Resuelto el 16 de Mayo de 1959, por 

mayor!a de tr~o votos, contra los de los ee~ores •tros. 7ranoo -

Sodi y Mercado Al.arc6n. Ponente el Sr.Mtro. Franco Sodi. Sr1o. -

Gr'al. Juvena1 COnsález Gris. 
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Engrose a cargo del sr. Jltro. Gonziilez Eustamante Pri -

mera Saln Bol.et!n l.959, p&g. 308. " (74) 

Si como elementos de una exigibilidad tenemos al deber 

y el poder, luego entonces habrá inexigibilidnrl cuando el sujeto 

11:!.pr.i.table actáa proc!uciendo injWJtwnente Wl reeu.ltudo típico ein 

. quo debiera. haberlo omitido o sin quo puditlro. haberlo evitMo. -

Deber y poder vienen a constituir, en estas condiciones la esen

cia miema de la inexigibilidad, solo que entendidos negativamen

te, o sea, no deber o no poder como causa que provocan la deeap~ 

ricidn de la exigibilidad. 
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3.- '1$R>IINOLOGIA APLICABLE AL ME:NOH DE EDAD ( Il'PP.AC!OR ) 

Y SU CLASI?ICACION EN CUANTO A LA INPltACCION A LA LEY PENAL 

Se considera que el Títu.lo Sexto del c6digo Penal para 

el Distrito Federal de 1931, cuyos Artículos del 119 al 122, de

rogados actualmente, y en su luear la Ley que Crea los Consejos

Tutelares para Menores Infractores misma que entr6 en vigor a -

los treinta d!as do su publicaci6n en el Diario Oficial de la F~ 

deraci6n del 2 de Agosto de 1974, trata lo relativo a Menores -

Infractores, tlrmino este que consideramos que es impropio, ya -

qu.e si bien ea cierto, qua a loa m~nores de edad ee les conside

ra inimputables debido a que carecen de los elementos necesarios 

para que se l.es pueda f'incar el juicio de reproche respecto a su 

conducta, es decir, del 1.ntelccto y de la volwitad, tambi'n es -

cierto• que actu:.ü.mente 7 dado eu desarrollo mental• as! como -

loe factores que los impulsan de algWi modo a delinquir, cometen 

conductas t!pioas y o.ntijur!dice.e • dentro de Wl marco de concieu 

cia bien derinido 7 apoyados por las actuales normas que loa si

guen coneiderwido al margen del Derecho Penal. Desdo este punto

de vista, es por lo que considero.moa que el ttfraino de " infrac

tores " es impropio, debi4ndose encuadrarlos dentro de la delin

cuancia, como podría sP-r menores delincuentes, ya que es amplia-
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mente conocido ese t&rmino, eiempr~ y cuando se leeislara en 

cuanto a este aspecto• tomando como bo.ae el resultwlo de un eet!! 

dio pro:t'undo 1 que determinara si el menor actda con pleno conoc!, 

miento y volWltad y hasta que edad f'uera posible disminuir la -

misma para e~ectoo del Derecho Penal, para poder aplicar el. t6r

m1no de menores delincuentes, si no a todos loe menores, al me-

nos a los que cuentan con una edad de diecisiete silos cumplidos. 

Es necesario la realizaci6n de un estudio, desde el. -

punto de vi eta social• :tam.iliar, eoon6mico, etc., para determi

nar de que manera el menor de dieciocho afl:oe, ha ido evolucionB!!, 

do en su desarrollo mental, para poder hacer el anál.ieio de has

ta que punto delinque, si es o no con conocimiento de causa. Mi!, 

mo estudio lo realizaremos en el siguiente cap!tu1o, donde babl~ 

remoe de las causas generadoras de la delincuencia de menores. 

Ahora bien. existen autores. eino es que casi todos -

los que so dedican a1 eetlldio del Derecho Penal, en qu.e sieuen -

considerando a loa menores al margen de este derecho, como lo -

menciona el aaeetro Sergio Vela Treviflo diciendos " ••• loe 1.no~ 

paaee y entre ellos los menores, no pueden cometer delitos pues

to que son inóividuos a los que no puede fincarse el juicio de -

reproche relativo a la culpabilidad, por carecer del presupuesto 

de imp11tab1es. " (75) 
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Este napecto de lo. imputabilidad como oreeU!Juecto de -

la culpabilidad, encuentra pleno upoyo er.. orden u la tey que Cnxi 

1os Consejos T1.1telarea para Menores In:fructoree del Dietrito Pe

dera1 en su artículo primero, por lo quo a la imputo.bilidnd se 

refiere, ya que en e1 mismo se contiene la reela que determina. -

1a cond1ci6n mínima quu debe tener un sujeto que lleva a cabo un 

resul.taóo típico para ser reconocido como un imputable, esto ea

tenér dieciocho a.itas o má.e de edad, por lo que si dicha condi--

oi6n mínima se interpreta al contrario, aquel sujeto que lleve a 

cabo un reeu.lt!ll.io típico será reconocido no como un imputable, -

sino que en este cae o ne trata de un inimputable. 

Este lindero a.e la imputabilidad en cuanto a la edóld -

de dieciocho Bfloe, correspond~ no a una verdad tajante, sino a -

una ticcid'n basada en la socioloe!a 7 en la estadística, ya que-

1a sociedad, el Estado y la Ley, eEperan wia conducta determina

da. tffllto de los ciudadanos que la componen, como de los menoree

de edad. Por que wi menor puede actuar en f'ormn muy pelir,ro9a -

debido a que como ya lo hemos mencionado, ae sabe ajeno a la --

posible oomie16n de un dolito y en cambio, pueda haber logrado -

ta1 erad.o de desarrollo qua le ;permito. conocer lo ilícito de au

conduota. 

A.Dimismo • Daniel Hugo D • Antonio, eei'llll.a: 0 :ta Com1---
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sitSn de wt hecho cato.logado en le. ley r•n~1. cc-m-, '1"..'1ite- d!i lt!C!U" 

a que habitual.wcnte se hACU rele~ncia Bl autor deoignltndoeele -

con ln palabra delincuente." 

" De la' misma manera, el eatu.ciio dt? la realiue.d crimi

nosa o de la e;tobalidad del accionar Uclicitvo ea comwuoerite 

desic:nado como delincuencia o actividad delincuencial. " ( 76) 

De esta manera agrega. el mismo autor: '' Pero el hombre 

que delinque no difiere en esencia, de aquel que ajusta su acci~ 

nar a lo norma.do, habiéndose dicho con raz6n que lu tendencia a

realizur hechos criminales no se circWJecribe a una determinada

especie humana sino Y.Ue, como •• criminalida.d la.tente ", inatint!_ 

va, existe en todoa los hombres, incluso en los menores. ·• ( "TT) 

Dice el maestro Sereio Vel.u TreviP1o: " La verdad es -

que eo la actu .. U.iO.ad 1.a intervenci6n del Derecho Pennl reepecto

de loa monoree inf'ractores eF. eumamonte reducido., para fortuna. -

de e1los miomoe, puesto quu se ~a creado \ln cuerpo de dispoaici~ 

nea .ue pcl'lllite exc1uirloo de la. posibilidad de suf'rir una pena

ps.ra someterlos a otro eiotema eminentemente tutelar ... (78) 

La 1ey ut11iza el presupuesto consistente en que los -

menores de dieciocho anos, cometen infracciones a lee leyes ~en! 

lea, derivado este concepto de la inimputabilidnd a quo la miema 

1ey leo ho. conferido. Sin en.bareo, e e tornos frent.e a conductas -



- 77 -

que pro:!ucen resulta.dos nctwnt!nte típicoo y antijurídicos, claro 

que hemoo visto en el punto relativo ul delito. que para que Is

te se integre es necesario qu~ la conducta sea típica, 9.lltijurí

dica, culpa.ble y punible, teniendo a ln i:n~1.1tabilidad como ~re-

oupucsto rle la culpabil1tl~m y faltando Wlo de estos element~ no 

se podrío configurar como tal. al ileli to. 

De esto. ma.ner·..1. y como dico el maestro Sercio Vela Tre

vU'Io, ano taño enteri::>:nncnt.~, qui!! :.iara fortlma. de ellos mi.31100, -

ea decir, de los menoree, la. interv~nci6n •iel Derecho Pennl es -

re:iucida, ya que loo ha exr:lu!do de sufrir wia pena, luce-;:> ento~ 

cea, si Wlterionnentc se buoc6 11.l forma do excluirlos del Der'l?

cho Penal, era obvio hacerlo para. que ontrura en f'uncionwniento

el Estado, tendi~nte a 1a eduoacidn correctiva. de1 menor, como -

Wl.:l meJ.i:ia de seguridad pera. 1a. oocieJ:id y de ellos mismoe, t-:>-

mando una t'ig11ra pa.ternu.1ieta, entonces es men~ster qu~ ~eta mi~ 

ma figura se preocupe por no du jur qu"! los menores bajo au tute

la, dclinc.:in en mayor proporcidn, apoyados en su f'igura, a los -

cuales debiera referirse como menores delincuentes en base a una 

nueva lecis13ci6n que ponga f'rcno a tEatM "infracciones de los -

menortte '' a las leyes penales. 

Así, de esta manera, sin pa.rtJcer tan tnjantea en nues

tra apreciaoi6n, consider~unos que el t~nnino delincue~cia de me-
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no.res seria la mG.o a¿ropiu.da. pa.r~ rt!ferirnoa a lo~ :neooree que: -

1n~r1njan lao 1eycs pena.1ca. 

Una vez expuesta lo anterior, ahora noa ocu¡.>arcmoa ~n -

eaf'lal.ar al8'Jll&a cl.usifica~ionos qtUl 3C hnn. dt!Sttrrolla..do t en tor-

110 a la delincuunci.a d<J menores. 

Existen diversidad de claaiíicact~nca que ~ratu.n de 

abarcar las mb variad as cntagor!.ae, sin embargo, sc.~o.luremos 

1aa que en nuestra opin16n ~ud~eren parecer más completas, y 

decimos que seffa1aremoe ya que en el siguiente ca~ítulo, trata?'!, 

moa de dar una idea más oomp1eta anotando loa caus!l.8 genara~orae 

de la delincuencia de menores. 

Tenemoo pues y como lo eeftnla. MariD.no nuiz ?unas que; -

"" En •l. ra.~ort Oficial de Caen Blonca, De Jeeraico y Pisa.ni, pre

eentn.do a 1a de11bcra.ci6n del Congreeo de Cr1.niinol.ogía de Roma -

de 1938, ae estable cid una c1e.sificaci6n t'undtula en 1ae diferen

cias de diagn.6aticos e integra.da por cinco categorías, determin~ 

das de acuerdo con la conducta. Bllt.isocial del.. menor• considere.do 

en sl1 con jllnto: 

1.- ••noree enfermos, can reacciones antisocial~s como 

~uga.s. hur~oo. ineendioa y homicidios. originada.a por grnv~s al

teraciones po{~uieas oomo neurops1copattas. demencia.a, parálisis 

~nfantilee y juven11ee, eaquizofr~nias. !rennetenias, diat~miae, 
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epilcpoiao, post-encefalitis e incluao neurosis Eruvea. 

2.- Menores anormal.es de l.a inteligencia y del cnrác--

ter que presentan rea.cciones antisociales. La debilidad mentn1 -

no ea una cauaR de ln conducta, sino U..Yl.9. pl"f-•di!.ipoai.ci6n. Tiene -

eran inter~s como factor crimin6eeno la anormulided afectiva, --

productora de reacciones antisociales. 

3.- Menores antisocial.ea const.itucionalee, brutales, -

ae;resivoa, er6ticos, coltlíricoe, insolentes, rt~beldee a cualquier 

disci.plina, que desde los primero e ai'l.os roban, incendian, deetr!!: 

yen, hieren, en loe que la crisis puberal exEüt.a l.as tendcncins-

ya existentes, como un potente !'actor cr1min6e;eno. Tienen una --

diátesis inmoral y antieocial y probablemente unn herencia pato-

l.6¡:ica. 

4.- Menores antieocial.es ocas1onttlt1a, por co.uc::..e ~n·so-

lcSgicaa • por abandono mora1, por deeequilibriou de la. vida. afee-

ti va durante 1n crisis puberal, por exaltac16n del yo, por erro-

res educativoe familinres, por riqueza de eenti1nientos o por ---

tendencias violentas. 

5.- La. ciu.into. catecor!a. e&tá. intecrada por loo menores 

ext.ravindoo, que pueden ser delincuentes o predelincuentes, y -

que ofrecen mayor in te r~o para el d ia016stico precoz de su con--

ducta antisocial y paro. haccrl.os objeto de una o.cci6n profiláct!_ 

ESTA 
SALIR 

TEStS 
DE lA 

r~a nrnE 
Bltll.WffGA 
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c ... adecutt.da. Loe pretlc-1incuentee pueden sor prooooticaJoe medi~ 

te una observaci6n individual. Sus eignon de prctlelincu"'!r:.cia en-

100 menores, se¡;dn sa.ntc de sanctis: "La sensU'llid.9.d precoz o -

, perversa, la eugeatibilidad extremada, la irreflexi6n, la fre---

cuencia do ouefioa criminales, l.a habilidad motriz o capacidad -

técnica para delinquir, la reactiviriad violenta o audt1z, 1a emo

tividad en la que es importante establecer los estímulos aptos -

para determinar el cuadro psico-fieiol6gico de los ehocks emoci~ 

nalee o pasionales." La edad característica de lo. predolincuen-

oia es la comprendida entre loe 11 y 14 af'los. Sus sujetos de 

elecci6n son aquellos que han tenzaino.do la educaci6n y no se han 

dedicado a trabajo alguno. Coinciden estas circwietencio..s con ~ 

una edad en la que ee inicia el desarrollo de loe oentimientos -

lticos y eocia1ee. Aprovechando eu evoluci6n, adaptándose a ella 

y modcl~dola e.d~cuadam~nt~, •e puerie e jl::!rccr una acción prof'i

l.6<:tico. con el. mayor éxito. " ( 79) 

Tenemos otra clasificaci6n de menores delincuentes, -

desde el punto de viata de su conauota, la que el Dr. Henr:!qu~z, 

de Cuba. ba llamado n Claa1:ticaci6n Etiol6gica ", a la que se re

:tiore Mariano Ruiz 'Punes, de la. siguiente manera: " En elln div!. 

de a loe menores en impúberes y púberes, y a ambos en normales y 

anormales. Loe impdberee anonnaleo, poicópataa, ologotrénicos y-
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mixtos, curables, modif'icables o incurabl.es. Loe im.pli.beres nor--

malea pueden ser asemeja.dos a loe del.incuentes ocasionales o 

habituales. Loe ocaeional.es pueden llegar al delito por las cau-

so.a o ruzonee eie;uiantee: inadecuaci6n, imituci6n 1 inducci6n, -

abandono mora1 y neceeitlad material. Loe imp&beres normales que-

se aaeme jan por su conducta a loe del.incucnteo habituales 1 loe -

subdivide el Dr. Henr!quez en habituales por neceoidad moral o 

material pennanente, por inf'luencia meeol6eica, y por tendencia-

adquirida inoorregibl.e. 

" Loe púberes son enorm~lee por ieualee causa.o que l.os 

impúberes y con igual pron6stico, y nozuales 1 también ocasiona--

l.es y habituales, por idénticaa causas. (80) 

Por dl.timo, el mismo autor Mariano Ruiz Punes, hace --

referencin de Lou, a una clasificaci6n de los menores dclir1cucn-

tea, que deben pasar a la competencia de la juriedic~i6n espe---

cial encargada de su trateznien to, asi.m:I smo • obtH•rvnmoA qu~ le. -

terminolog!a quP. utiliza es m~e eimple y creemos que más que WlB 

claeificaci6n de
1
los menores delincuer.tea con respecto a au con

ducta, ea wia alaeificaci6n de modos o medios de vida, de loe 

cuales se pueden ~reducir menores delincuentes y para lo cual 

loe divide en: ·• ••• delincuentes• desvalidos o abandone.dos, 7 

débiloo o d~fici~ntea mentales. 
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1.- Menores dc1incuentes: a) autores da infraccionee -

que en los adu1tos se castigan con m.uert.e o priei6n; b) d!ecoloe, 

incorregi.blee, deeobediuoles habituales; e) asociados con homici 

das, ladrones, prostitutas, viciosos o vae:oe; d) deearrollu.dos -

en la oci.oeidad o en el crimen; el ~ugadores; f') frocuent~orea

de prostibuloc; g) vagabwidos nocturnos; h) vagabundos que mero

dean en treneo o eetacion~s o asaltan uutomovilee; 1) loo que -

usan l.enguaje o escritura. indecentes; j) los que se ausentan de

eus bogares si.n oauaa ~ustificada y sin autorizacic.Sn1 k) ].os in

decentes • inmoral.es; 1) los de conducta vtciosu. habitual. 

2.- Entre loa menores desvalidos o abandonados incluye 

Lou, los siguientes: a) desamparados; b) sin hogar; c) abandona

dos; d) que dependen del pdblico para vivir; e) que ca.recen de -

padres o euardadores; f) que piden o reciben 1imoenu.s; g) que -

viven en casas de JDala fama o con peraonna viciosos o de malu. -

fama.; h) que viven en ho~area deaorganizadoe, a causa de la ne

g1igencia.9 depravaci6n o cr1.1eldad do loe padree; i) qui'! ejcrcen

en 1ugaree pdblicos oficios ambulantes; j) quo habitan en luga-

res nocivos para su salud ati.terio.l. y moral o para su bienestar y 

necesitan la protecci6n del Estado. 

3.- Loe d&bilee o deficientes ~cntales no son defini-

dos por Lou, sin duda por la claridad de los t~rminoe. Se limita 
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a considerar como ttll.eu a loo ~ue jWJtifican eu internamiento en 

instituciones curativas ... (61.) 

De todo9 estos menores, es necesaria ln 1ntcrvenci6n -

de una jurisd1cci6n especiul, en el sentido de que una vez que -

el Eotado, tiene conocimiento dt: los modos de vida de &atoe y -

que viven en situaciones precarias, debiera :interesarse primero

por loe meuores faltos de orientaci6n, educaci6n, protecci6n, -

etc., para tratar de evitar en principio que delincan, proporci2_ 

nándoles al menos la tutela o la fieura patenial a la que ya nos 

bemoe ref'erido, antes y no deepu~a de que cometieron alg6.n deli

to. 

Situaci6n que se vé un tanto dificil, yu. que aún y 

habiendo instituciones que se dedican a lo. protecci6n de loo me

nores, no se abarca en su totalide.d a cumplir con dicho prop6si

to, por lo que eoatenemoa que sería necesario legislar en cuanto 

a la minoría de edad, como un obstáculo a la de1incuuucia wi.no-

ril en Mixico, ya quo si bien es cierto, qup menores qu\! viven -

en la ignorancia, desamparo, promiscuidad, etc., a los que no se 

lee toma en cuenta, haet:J. que ba.n delinquido, y por eeae miemaa

condiciones de vida, carecen de wia capacidad intE>le-otuel. para -

saber que es lo que cu conducta orieina, entonces la no:nne. que -

funda que para ser imputables es necesario buber cumplido con la 
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m83oría de edad, que en este caso es de los 18 ai'los, estaría un -

tanto equivocacia, ya que pensamos que eetoe menores al cumplir -

1a mlQ'or!a de edad, de la noche a la maflane no podrán tener el -

intelecto o la. conciencia definida, ya que su desarrollo mcntal

traería como consecuencia el reeu1tado de las condiciones en que 

se ha. :f"onnado 7 en todo caso, si delinque al. rebasar ln mayor!a

de edad, ese sujeto que vive exactamente igual que cuando era -

menor, sería injusto para &l, que por wi requisito de edad se le 

ruera a castigar y a1 menor en las mismns condiciones no ee le -

sanciona.ría. Entonces o se trata de evitar que el menor delinca, 

como oe cxpllBo anteriormente, que apoyados por la misma ley lo -

hagan, o bien que se legisle y se lee di 1 sino una misma aplica

ci6n que a loe adu1tos, por 10 menos wia soncidn condicionada a

aquellos menores que dado su estudio se les considere que han 

aa~uado con los elementos de la imputabilidad• es decir. con in

teligoncia 7 voluntad. 
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4.- DELINOTfllNOIA JUVENIL E INPAN'.'IL 

El hablar de la delincuencia de menores, es necesario -

hablar de d<.!lincuencia juvenil e 1nfo.ntil.¿ Pero porque so llega 

a hacer esta ñiatinci6n tan marcada entre t10a y otra claee de -

delincuencia ? La importancia di) la d1:Jtinci6a radioa en cuanto -

a estudio en la teoría ae refiP-re y a su vez por l.'.'> ')U'! ae refi!, 

re a prevenc16n y tratamiento. 

La diferencia basada en la edad euf're de varios def'eo

tos tlonicamonte habltuldo, ya que a igualdad cronol6Bica no 

cori·esponde igual desarrollo inteere.l, y al respecto el Dr. Luis 

RodriBUez Manzanera noe dice: •• Para hacer WlB clara diferencia

entrc delincuencia in~antil y Juvenil debemos de tomar como lí-

nea diferencial la a.dolescencia, tomando en consideracidn no --

solamente los caracteres sexuales primarios y secundarios, sino

tambi~n el desRrl"ollo po!co-noclal y el ~ipo do delito, que tie

ne gran importanci~ en ~unci6n de la peligrosidad del sujeto. " 

Lo anterionnente expu.e3to se contempla en la l.t-y que -

Crea los CoDsejoe Tutelares para Menores Infractorea del Distri

to Federa1 en eu Capítulo v, que dice: 

" Art. 45.- En los centros de observaoi6n ee aloja.rM -
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1os menores bajo sistemas de c1asi~icaci6n, ~t~nrit~nao a su eexo 

edad, condiciones de porsonalida.d, estado de salud y demás cir-

cuuetanciae pertinentes. Se procurar! ajustar el ntgimen de &s-

t"e centros al de los internndoa eecoJ.ares, en cu1lllto al trato -

recreo, bigi&ne y dieciplinn. " 

0 Art 46.- El personal de 1os centros de observe.c16n -

practicar&. loe estudios que 1.e sean requeridos en lo. f'orma y en

loe 1ugaree adecuados para tal. efecto, tomando conocimiento di

recto de las ci.rcunstencia.a en que se de sarro lle la vida del me

nos en libertad. • 

De esta manera podr!.emos hablar de tres grupos, el in

fantil, el preedoleacente 7 el adolescente. Loe primeros coneti

tu.ir&n la delincuencia in!'antil, formado por aQ.uellos que no ben 

a1canzado un desarrollo integral de ocho ai'loe 1 el. preadol.escente 

formado por aquollos de ocho aftas a 1a adolescencia, ~ el. edol.e

acente deade l.a etapa de l.oe 14 años en adtt1ú.nto he.eta ~1 8.du1to. 

La anterior c1asiricací6n, ea para eíectoa puramente -

~e6ricoa ya que en realidad, la l.ey mexicana no estebl.ece ningu

na diferencia de edades, ya que hab1a de todo menor de dieciocho 

aí'ioe, y no de tal edad a tal. edad, por lo que no existe excep-

oi6n e.1guna poe1bl.e. Aunque hay autores que eootienen l.a neceai-
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dad de realizar una clara diferencia de edades. Para lo cual 

toman como base 1a edad de catorce aJ\oe qu~ nuestra Const1tuct6n 

Política en eu Artículo 123 1 fracoi6n III, considera como edad -

mínima para poder trabajar y con ello para. tener reeponeabilidn

des. 

Al nepecto, cabe ha.cer l.a indicaci6n que 'PO.Ta 100 

efectos de la i=putabi1idad los límites de la edad no htU'l eido -

tratadoa en igual forma por loe legislado?'t!.e tanto nacionalt?s -

como extranjoroo. Y es que: " ••• el criterio del legislador para 

determinar los límites de la. imputabilidad tiene en cu.ente. las -

especial.es condiciones en que tcndr! vicencia la ley que dicta,

'teniendo tsmbi~n en consideraci6n la.e característi.cae nonnales -

de deoarrollo ~ental de aquellas personn.s que quedan so~etidas a 

la obligatoriP-dad de la 1ey ••• no exiate un criterio universa1-

mente wiifor:ne en este sentido, sino que eL 1egislador aotúa --

eeg6.n eua particularec aprociacionce. " ( 83) 

Hemos d"' Jb.Clo ecta'b1~ci.do qlle lR. ley mexir.ana no menci!:!_ 

na ninguna diferenci~ de ededsa, ya que habla de todo menor de -

dieciocho ai'toe, a pesar de la nueva Ley que Crea loe coneejoe -

Tutelares para Menores ~nfractoree y de las novedades que trajo

cunsigo y 11 lo cua1 hace monci.cSn el maestro Radl Carronc6. y Rivaa 

diciendo que 1 11 No eocapan 1 por supuesto, a la pupila. acuciosa -
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al.guna.s obeezvacionea. ¿Por qui! ,_a Ley fija un mhimo de minor.!, 

dad (l.8 anos) pero no un mínimo ? Eo Ue uso comdn, por supuesto, 

q,u.e loe menores llevados ante Wl tribunal (ahora Consejo Tutelar) 

hayan alcanzado la raz6n (7 a.f'los dicen unos, 6 af'ios dicen otros). 

No obstante ha.y q,ue observar que tal. ednd de la raz6n puede te

ner variantes mb acuso.das (precocidades y retardos). Tal vez -

por e•o l.a Ley no fija el ia!nimo. " (64) 

Y como seftalamos anteriorment•, la ley no establece 

diferencia de edad.e•, y sin embargo hay quienes se aventuran a -

dar ciert .. clasificaciones para diferenciar lo que se conoce -

como deli.ncuencia Juvenil e Infantil, las cuales sirven para --

efectos te6rico•, dirigida.a a la intervencidn de tutela del Eat~ 

do, en cuanto a la preveno16n y tratamiento, en la delincuencia.

de menores. 
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III. CAUSAS CENERALES DE LA DZLINCUENCIA DE LOS MENORES 

DE EDAD. 

Cuundo ee quiere deoifrar el origen de un ~en6aeno ao

oiol., es oom6n mencionar la palabra caW1a, la cu.al. d! idea de -

e1emento generador o fuente y trat4.c.doee del problema del menor, 

cuya conducta desviada se podría encuadrar en figura penal, es -

necesario eeHaJ.ar la presencia de diferentes factores aocia1es -

que intervienen en el proceso de dicha conducta del menor delin

cuente, ya que es difícil atribuir a un determinado factor el -

origen de la misma. 

Asimismo, loe factores social.es como contribuyentes o

reeultados q,ue ee observan en una estructura social, adquieren -

ree1evancie. importante c11endo se advierte su papel determinante

en actos social.ea. 

Cabe eef'1a1ar, que la delincuencia de menores puede ªU!: 

gir de la oombinaci6n de diversos factores, aotivo por lo oua1,-

11e debe abarcar distintos campos, en que st.lrgir!an las oauaaa de 

desviaci6n de los menores delincuentes. Es as! que aefto.lnremos -

direrentea eleoentos de la realidad social cuya intervencidn 

sobre la desviaci6n ilícita aparece reconocida. 
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1.- BL ICBDIO PAJIILIAH 

De todos loa ~actores soc1a1ee que existen, es el ~am~ 

1iar el que tiene una m8"7or influencia en el menor. Aeí loe ho~ 

rea constituyen muohae veces la fuente primordial de la delin-

ouancia infantil en •lxico. en los cuales varios miembros de la.

misma ~aailia viven en constante discordia; los hijos que queden 

en custodia de wio de los cdn7uges a causa del divorcio entre -

latos¡ loe aatrimonim que con su capacidad econdmioa elevada en

cargan la a1imentaoidn y la educacidn de sus bijoe • institucio

nes o terceras personas, en las que en ningun momento se podr' -

hacer comparaci6n en cuento al cariflo que ae le pueda proporcio

nar al. menor, ei no proviene de loa propio e padres; las mujeres

que quedan eolEUS por la ausencia del hombre, careciendo de eeta

manera de loa elementos necesarios para eolventar las necesida-

des de alimentRoi6n, d@ educaci6n, ~e hAbitac16n, vestido, etc., 

de B\111 menorea hijoe. 

Sobr. esta ai.tuacidn noa comenta el maestro Joel .A.npl 

Cenioeroe, 'lUe i • El ni.llo nacido en un medio anor.nal. crecer4 en

plaimsa condioionee para 11u vida futura, y ee por que el niP!o -

eatl sometido a la infiuencta. del medio tísico 7 social en t'or:na 

decisiva, pues como enaefta la sociología, los conglomeradoo hmn,!, 
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l.- BL llRDIO PAJIILIAR 

De todoa 1oe factores socialee que existen, ea e1 rBID! 
1iar el que tiene una mayor influencia en el menor .. Ae! l.os ho~ 

res constituyen muohaa veces la fuente pr1mord1n1 de la delin--

ousncia infantil en •fxico, en los cuales varios miembros de la

misma ~aailia viven en constante discordia¡ loa hijos que queden 

en awrtodia de uno de loe c6n,.uges a caUBa del divorcio entre -

&atoe; loa matrimonie que con su capacidad econ6mioa elevada en

cargan la a11mentao14n y la educac16n de sus hijos a institucio

nes o tercera.e personas, en las que en ningun momento se podrá -

hacer oomparac16n en cuento al carifto que se le pueda proporcio

nar al. menor, ai no proviene de los propio e padres i las mujere.a

que quedan sola.e por la a\lllencia del hombre, careciendo de esta

men.era de loe elementos Dec1aarioe para solventar las neceaida-

dee de a11mentac16n, de eduoacidn, de habitaci6n, vestido, etc., 

de sus menores hiJoe. 

Sobre esta ei tuacidn noa comenta el maestro Joel A.ni19l 

Ceniceros, que: • El n:Ulo nacido en un medio onor.nal. crecer& en -

pla:Lmas condicionee para eu vida rutura, y ea por qua el n1no -

est' sometido a la 1.Jlnu.enciti del medio físico 7 social en t'or:na 

deciaiva, puoa como ensefta la sociología, loa conglomeradou hum!, 
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noe primitivos están sometidos ,or e1 medio ambiente, ao! 1oa 

menores, encontrándone por eu conetituoidn en un estado de inre

rioridad, no ee hayan en aptitud de reaccionar frente a determ.1.

nadas 1nnuenciBS. " (85) 

Bl hogar puede constituir un verdadero campo de preve~ 

c16n de 1a delincuencia, y suponemos que esto sería a travEa de

hogares organizadoa, que susciten el ejemplo de val.ores mora1es, 

a trav~s de una disciplina fWldada en el afecto y respeto. 

Dentro del medio familiar se puede hablar de tres di-

:f'erentee :f'ormas de hogar que serian el resular, el irregular y -

la carencia de hogar. 

Segón el maestro Armando Hernlindez Quiroz, por hogar -

regu.1ar ee entiende que: "' ••• ea el que de manera constante -

cumple loa deberes jurídicos 7 mora1ea de la ~amilia, y muestra, 

al mismo tiempo, una adecu.nda organ1zao16n en lo eoon6mioo 7 --

como cll.ul.n social.. " (86) 

E1 bogar regular coincide con la :t'amilia en sentido 

estricto, que es en sí la verdo.dera ~amilia, ya que aolamente 

ella se erige en centro solidario, econ6mico y ou.ltura1, debido

ª que todoe sus miembros partioipon mutuamente de laa a1egr{&11 -

que halla o bien de las adversidades quft se presentan 7 que ao-

bre todo existe wia ayuda mutua entre sus miembros. Se dl.n a.po70 
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materia1 y tam.bi'n ao muestra en e1la afectos rec!procoo entre -

sua miembros. La fami11a constituye en a! Wl ndcleo mode1ador de 

1a conducta. 

La base de eo~e hogar ser' edifica.da por el matrimonio, 

debido a 1a uni6n 1oga1 que con 41 nace, ya que de doe seres ex

traflos que eran entre sí, adquieren una serie de obligaciones -

reo!proce.a, con profundo contenido mora1 y cuya observancia lle

ga~ just~ficar e1 respeto do la familia. Asimismo, a cada deber 

del c6nyLlge corresponde un derecho, los cuales, tanto derechoe -

como obligaciones representan valores mu.y importantes y dejar de 

cumplir oon ellos ea muy peligroso. 

Bn estos hogares, por lo tanto, el hombre 7 la mujer -

tienen autoridad 7 consideraciones igual.es dentro del hogar que

e.mboe :formen • .&.a! que tanto uno como el otro deben de estar al -

tan.to de todos l.os actos de la vida de Sl.lB hijos, es docir, e je!: 

cerán un derecho de vigilancia sobre ellos. de tal manera que -

deberán educarlos 7 corregi.rlos, ya que en mucho depende de &ato 

la formaci~n del •~nor. tanto en el medio aocial COQO en el fami 

1iar. 

Ahora bien. por l.o que tooa al bogar ~rregU].ar. 'ate -

tiene normalmente su origen en las relaciones maritales pasaje

ras, que casi siempre son aceptadas por aquellas mu.je res que se-
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encuentran en situaciones econ6mica.a &ne'l~tioBR~, o bien, son 

víctimas de la eeduoci6n e inexperiencia, por lo que quedan so

las. As! tenemos otro elemento importante dentro de late tipo de 

hOB9%" 1 que es la falta de uno o de loe dos padres, el vicio 7 

laa malas costwnbree, la :f'alta de prepa.rac16n de los ccSnyuges, -

etc. 

Be as! que, entre las causas que rompen el equilibrio -

que apoya la vida nonna1 del hogar y de la :f'amilia, se encuen--

tran las accidenta1es, como pueden ser las enrermedades o aceso

la muerte de uno de los padres e inclueive de loe dos. Tambiln 

existen causas que dependen de la fal. ta de moralidad existente 

entre loe flUldadores del hogar, produciendo el hogar incompleto, 

hogar indigente 7 hogar incompetente e inmoral. 

De lo anterior nos dice Wariano Ruiz Punee: " Loe ho~ 

rea incompletos, donde :t'alta uno de los cdnyu~s, o los hogares

irregul.aree, oonstitu!doa sobre la base de uniones ileg!timas, 

inf1Ur,yen notoriamente •Obre la delincuenoia de loe menores, no 

en orden a1 e ;leaplo moral que pueden brindar, sino por el eepeo

t4oulo de relajamiento de los v!:noul.os :t'eailiares que son susceE 

tiblee de ot'recer, 7 no solo en lo que afecta a la disciplina, -

sino en cuanto significa acoi6n tutelar incompleta, mal orienta

da o nlll.a. " (87) 
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Cuando sobreviene la muerte de loe dos padree, e1 niffo 

hulrfano eo sujeto frecuente en los ca.sos que se presentan de -

delincuencia infantil, debido a la p&rdida del padre y de lama

dre. Es com6n que a veces se presente la muerte de uno solo de -

los padres, apareciendo tambi4n la delincuencia de menores en -

este caso. Así 7 sobre este mismo punto podemos seftal.ar lo que -

nos dice el. autor Daniel. Rugo D • Antonio, que: " ••• la mayor -

parte de los jdvenea que han incurrido en hechos ~l!oitoe han -

sufrido una carencia afectiva producida por la muerte de ambos -

padres o de al.guno de el.loe, o por la separaci6n, indiferencia,

fria1dad, actitud egoísta o incapacidad de los progenitores. " -

(88) 

Cuando la mujer ea viuda, abandonada por el marido o -

bien carece de WlO legítimo, carga con toda la reeponaabilidad 7 

en oum.plir con el1o oonauae todo •U tiempo, descuidando en mucho 

la vigilancia eobre loe bijoa, pues debe trabajar para aoetener

el bogar que no tiene un hombre al t'rente de el. 

Bl •&7or indice de menores delincuentes lo aportan loe 

menores abandonados por el padre. Laa condiciones de ano.nnalidad 

de e11os bogares no ae originan solo por la ausencia del padre 1 -

sino por que 'sta implica un desamparo que obliga, como deciamo11 

anter1ormente, a 1a aadra a desatender deberes de asi.stencia 7 -
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vigilancia para hacer frente a los má.e urgentes del eoetenimien -

to econ6m1co. Por otra parte en muchos de ellos la direccidn mo

ral de los h~joa la asume el padre, por que loe c6nyuges no ea-

t6n e1 tuadoe en un pleno de i«Ualdad 7 la mujer ocupa una posi

cidn eecwidario. de sumieidn a1 hombre 1 que enu.1a en ella toda -

iniciativa. Obligarla a que ee encargue de pronto de la direc--

oidn de ese hogar para lo qu.e no está. preparada, implica una -

desintegracidn del mismo, que natural.mente se traduce en el in-

cumplimiento o en la anu1acidn absoluta de los deberes de mando

y de la tutela de loa hijos, que as! quedan libres, actuando por 

impul.eos y por instintos. 

Por ello es que, cuando el padre f'al.lece o abandona a -

la madre, d'eta queda demasiado ocupada en coneeguj_r el sustento -

de su familia, loe hijos varones pueden ir hacia 1a ociosidad 7-

•1 de1ito. mientras que en al caso de la.e hijas. lata pueden J.n-

011.naree por 1.Dla vid a inmoral. 

Puede suceder tambi~n que sea la madre 1a que fallezca 

y en este caso el padre muchas veces no puede gobernar a sus hi

jos, 1lav4ndolos a un abandono por parte del padre. La :tal.ta de

atcnci~n hacia esos menorea, se rer1ejar4 en una reacci6n contra 

esa carencia de oarifto o cuidado que tanto necesitan. Sobre esto 

loe autores Jos& Angel Ceniceros y Luis Garrido nos dicen: • Bl-
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nU\o abandonado, el ~a1to de hogar, que 1e ha sido arrebatado 

por la muerte o por el vicio, es por lo general la primera etapa 

del n:Ulo delincuente." (89) 

De lo anterior podemos citar un ejemplo al que a1ude -

el autor Daniel Hugo D 1 Antonio 1 que dice: "' Siempre dentro del

&nbito de la incidericia de la carencia afectiva sobre la conduc

ta desviada minoríl, señalemos que en W1 estudio psicoanal!tico

sobre adictos a la heroína moatr6 que habían eido groseramente -

deecuidadoe y no recibieron amor de sus madree, en tanto los pa

dres evidenciaban una actitud pasiva. " (90) 

Se ha concreta.do, mediante el estudio de laa ectad!st~ 

cae, la acci6n crimin6gena del hoear en relaci6n con la delin--

cueucia do mcno~s. Esa acci6n puede ejercerse, consciente o --

i.nconecientemente 1 por el padre o por lo. medre. Los deaarreglos

de la conducta del padre que influyen en la criminalidad del me

nor son e1 alcoholismo, la deshonestidad, la vaeancin, ln mendi

cidad y la delincuencia. Por lo que respecta a ln.a ma.i.lres, la -

proatítuoi6n y todas las forman de vicio tienen una fuerte Bo--

cidn sobre los desarreglos de la conducta del menor. 

De aquí tenemoo qlle el autor Lawrenoe c. Kolb noe die« 

" El individuo que en el ~uturo desarrollar~ una persona1idad 

antisocial a menudo proviene de un hogar donde loe padres no 
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deseaban su nacimientoJ no ea raro que sea hijo ilegítimo. Loe -

primeros aftoa de la vida y el. desarrollo de la propia madre han -

sido inf'elicea. 7 el deseo de escapar de sus padres :fue le. cauna 

de que el.la abandonara el hogar paterno y materno. La madre del.

:rutu.ro paic6pata. tiene pocos re curaos que o'!recer a otros y por -

1o tanto dá. a lu.z einti,ndoae privado. de af'ecto y experienciaa.

Cua1qu.ier suf'rimiento que el nacimiento del niffo le provoque o -

oua1qu.ier :trustraci6n cuando no se realizan sus :rantasías en el

n.180, sirven s61o para aumen:tar su actitud negativa hacia el 182, 

tan te. Incluso cuando loe padres del :futuro psic6pata se casan,

eu relac16n habitua1.mente te:nnina en abandono o divorcio. Por lo 

tanto el nitlo a menudo pasa de un hogar a otro, o bien lo i.nter

nan en una inetituoi6n. Si permanece con loe padres, se ve ex--

pueato a temperamentos violentos. insultos y a diversas brutali

dadeo 7 eocena.o oexua.l.ee que ocurren entl"f! loe padres (a menudo -

adicto a al aJ.cobol y a ln promiscuidad). En este tipo de familia, 

para el nifto no se establecen con claridad objetivos de autori-

dad • y las reg1as que se dicten nunca ee basan en a:teoto mutuo,

ternura 7 conf'ianza. " 

" Loe padres a menudo muestran indiferonoia. desa:t:!o -

f'ranco y antaeonismo ante las tentativas de las autoridades esc.2. 

lares o de otro tipo para controlar loa actos del nifto. Una vez-
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mA.e e1 niflo se ve privado de otras fuentes que le ayuden a esta

blecer identi:ticaciones sal.udables con pereonaa ~ue aceptan los

val.ores sooia1es de la comunidad. Es m'8, tanto la actitud de -

los padrea hacia las autoridades del exterior como los propios -

resentimientos del nifto, a menudo se vuelven mAs profundos y :ti-

jos. " ( 91) 

De ahi que no parece extraflo el hecho de que ante 1os-

Conse joe Tutelares desfilen niftos que ya por la muerte, abandono 

en:termedad, embriaguez o simplemente por la ausencia de los pa-

dree, afronten situaciones demasiado crudas para ellos y por lo

tanto vencidos por lns terribles diíicu1tades que dichas eitua-

aionee lleven implícitas, no tengan más remedio que entregarse a 

la dolincucncia 7 bu!r de sus hogares por ello. 

Los jefes de :ta.mili.a que son loe encargados de la edu

oaci6n y del sostenimiento de sus hijos, se encuentran impoeibi

litadoo ~ara poder brindarles a los mismos lo indispensable ~ara 

poder sa1ir adelante en la vida. De esta. manera el ambiente que

respiran en sus casas, ee de rechazo 7 claro que al rechazarlos, 

1a dnica salida que les queda como ya lo menciona.moa, es hu!r de 

sus hogares y "ref'ugiaree" en la calle. 

Loe conocimientos obtenidos en el seno de sus respect! 

vas fami11as, encuentran en la calle el ambiente propicio en el-
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cual. perfeccionarse, constituyendo ~ete perfeccionamiento el me

jor abono para que se d~ la crimina1idad juvenil; sin embargo -

h¡q q,ue tomar en oonsideracicSn que el factor que estamos tratan

do no es ~oaible considerarlo aieln.domcnte, ya que existe una -

relacidn inmediata 7· directa entre el mismo y loa factores ta1es 

como l.a habitaoicSn, la educaci6n, el econ6mico, siendo estos 

elementos los qu.e principa1mente influyen como causas en la 

delincuencia de menores. Asimismo, se habla de la 1.nmora1idad -

del bogar, por la presencia en 'l.de loe podres alcoholizados, -

vaso e, mendigos, criminales o de conducta viciosa y de madres 

prostituí.das a lo cua1 noe hemos referido, as! como do otros 

miembros degenerados del ndcleo :tam.iliar. 

Dentro del aspecto de padr9s alcoholizados, que a de-

cir verdad tienen en gran parte l.a cu1pa de que los hijos tomen

conductas devie.daa, no ea nada raro ho.llar entre la clnee prole

taria, caeos de padree que embriagan a sus hijos, ctue loe enven!. 

nan de una manera prematura a base de alcohol, siendo l.o ante

rior. por desgracia baatante ~recuente. Las causas principal.ea -

de tales e.otos se l.ae podemos atribuir a l.a ignorancia y al há

bito de 1ae bebida.e embriagantes. 

Otra de l.aa consecuencias q_ue produce el alcoholismo, -

7a aea en los padres o en los pnd rastros, en el terrible y cruel 
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mn1 truto que dan a loe menores. Consecuentemente con .Seta eitu!. 

c16n viene acompo.ftada la exp1otaci6n de loo pequeftoe, q~ienes se 

ven obligados a l.levar a sus hogares dinero o alimentos, ya que

BUB padres o tutores no lo hacen. Estos permiten qu.e toda la re!. 

ponaabilidad recaiga aobre los ~enores, siendo que estos no cue~ 

to.n con la fuerza física suficiente para ello, como tampoco cue~ 

tan con los instrumentos de lucha necesarios para lograrlo. 

Ante este tipo de situaciones es 16gico que este tac-

tor tenga una influencia notable dentro de loa menores delincue~ 

tes. Loe menores no encuentran como salir de esto, o más bien no 

cuentan con otro camino a segu.ir, ya sea dentro de sus hogares o 

bien en la calle, el ejemplo que reciben ea negativo. Ya que nu

merosos oasos tienen como causa de delincuencia, el mal trato -

que los hijos reciben de sus padree o de las personas do las cu~ 

lee dtipenden, y que loa alejan del hogar para llevarlos a 1a 

cal.le donde encuentran todas las oportunidades para iniciarse en 

el camino de la perversi6n. 

Velázquez Andrade, citado por Mariano Ruiz Punes, 7--. 

quien fuera Director de l.a Casa de Orientaoi6n en MtS'xico Distri

to Federal, decía: • ••• que pudo comprobar, 1a inOu.encia, acue!!_ 

damente ori.mindsena, de la. desorganizaci6n del hogar, de la t'al

ta de prepa.raci6n y de la incapacidad de los progenitores, de la 



- 101 -

omieidn de aaiatenoia, del abandono del hogar, de la excesiva -

aujea:l.6n paternal, de la negligencia y de la orf'andod. ' (92) 

Como ya mencionamos anteriormente, los matrimonios pa

sajeros o bien los concubinatos, son wia de las cauaelS principa

les, entre otras, para la t'ormaci6n de hogares irregUlares. Es -

así qll.0 en el concubinato encontramos una relajacidn de las cos

tw.abres, ya que el hombre busca un apoyo para su hogar y la mu

jer por su parte trata de conseguir wia ayuda econdmica, eiendo

el problema que se encuentra en este tipo de unidn, que por su. -

misma fragilidad, que en cualquier momento la mujer y loe hijoa

pueden quedar sin el ampo.ro y control que el padre, jefe de la -

f'amilia, pudiera brindarles. Esto lo convierte en un r'gimen 

f'amiliar desorganizado, debido a la :falta de reaponeabilida.d 

le@l. 

B1 divorcio ea otra causa de irregularidad en el hogar, 

consistente en la dieolucidn del vínou1o matrimonial. 

Dice a esta causa del hogar irreg\l.l.ar Armando Heni4ndez 

Quiroa, que: " Se oponen a ella sus adversarios diciendo que el -

matrimonio tiene Talidez e importancia para la sociedad, enten-

d16ndolo como una oondioi6n permanente de las personas; que el -

divorcio ee nocivo porque devuelve a los c6nyuges a su soledad -

inicial, pero ba;lo el signo del f'racaso y porque produce la 
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indef'ens16n de los hijos, privado e de los cuidados y el carif'lo -

de uno de sus progeni toree, ouya amargura los envenena ~asta -

hacerlos a veces disminu!r el respeto hacia sus propios padree. A 

este fracaso socíal 7 sentimental, se añade que se corrompe a la 

rnmilia y se menoscaba la santidad del hogar con la sola posibi

lidad por parte de los esposos, de lograr sucesivas uniones, 

concertadas ein'prop6sitoe serios y estables, y destru!das sin -

posibilidad alguna y que conducen a la poligamia, solo que prac

ticada a lo largo de la existencia. Se agraga para rechazar el -

divorcio, el doloroso eepect&culo de hijos victimas de padras--

tros y mo.drastrae crueles y el síntoma de deacompoeic16n social

que supone 1a desarticu1ac16n de 1a :l'amil.ia. " (93) 

Asimismo ,Armando Hernández Quiroz nos dice: " A eu vez 

hay quienes estdn en favor del divorcio, seffa.lando que el matri

monio parf\ que prospere debe de estar empapado de una serie de -

prop6sitoe serios y permanentes, para que así este vínculo ae -

encuentre en armon!a, dentro de una unidad eepiritua1, como lo 

eer!nn loe hogares regul.ares. Sin embarst> la cruel realidad ee 

que existen casos de parejas que a pesar de las di~ioultades que 

les acarrea el seguir viviendo juntos, lo siguen ha.ciando arrui

nando definitivamente sus vidas, cuando por medio del divorcio -

podrían reconstruirla. Y es que todo esto repercute en los hijos, 
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que al contemplar 1os distanciamientos, disgustos, humillaciones 

e inclusive llegando a ver a sus padres en relaciones il{citna,

trae oomo coneccuenoia el derrumbe mora1 que pudieren haber oon

seeuido. " 

• Tambi6n es muy conveniente que su.s deplorables cona~ 

ouanciae sean conocidas, para que no se haga uoo innecesario de -

&l, porque degeneraría, sino que se reserve para caso de excep-

c16n, siempre deplorables, pero en loe cua1es represente un mal.

menor que el mantenimiento de un matrimonio que solo despresti-

gia a eet11 noble inet1tuci6n. " (94) 

Es evidente que el divorcio repercuta en los hijos, ya 

que trae consigo la insuficiencia de autoridad, de atenuacionee-

1' de re cu.reos por la desintegracidn de la pare ja que alguna vez

catLtVo unidn por o1 matri::l.onio. Tombi6n leo in~l\13'~ el ~ec<&nde.10 

eooia.1 en e1 que se ven envueltos por ta1 motivo, pueden llecar

a odiar y despreciar al padre del que ee ven privados por el 

divorcio, asi como contar con el menosprecio de un padre eustit~ 

to 7 sufrir las humillaciones de loe descendientes habidoe de -

una nueva uni6n. 

Otro aspecto importante q1.1e puede constituír un bogar

irresular seria la. eituaci6n de hijos numeroeoe, es así que, 1os 

crimin61ogos han reeliz11J.do investigaciones pura ver hasta que -
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punto eate ractor pudiera conat1tu!r un e1&mento importante den-

1'ro de l.a cr:l.mina.lidnd. 

Be verdad 1 que e1 bi~o de una familia numerosa se en

cuentra frecuentemente abondona.do as! miemo, lo que 1o 1le~a a -

cometer errores de conducta, por la f"nl:ta de oríentaci6n t y en -

este supuesto el. gran n6m.ero de hijos se presenta como un t"ac'tor 

indirecto de la delincuencia. Esto viene aunado en muchua ocasi~ 

nea a o~ro factor tambi&n importante que sería la miseria, aun-

que existen fam.11ia.a nwa.erosas, que si bien no ee encuentran en

la opu1encia, e! tienen la armonía que todo hogar aznbiciona~ía -

tener. 

Ee e.sí y como dicen loe autores José Angel Ceniceros y 

Luis Ce.rrido, que: " ••• la. correlaci6n que existiría entre el -

n&nero de hijos y la criminalidad, eer{a en eae ca.so una coinoi

dencio., pero no una rolaci6n de ca.uaa.J.idad. "' (95) 

Una fa.mi11a numeroen podr!a traer como coneecuencia -

que engendra 1a !JObreza. l.a indieenciat enfermedsdee, la miseria 

en. ocasione e• aa! como t&ZDbi'n pu.ede per~udicar a la buona educ.!. 

oi.6n 7a sea que se haga deficiente o nul.a :¡ loe padres a eu vez

ae vuelvan negligentes en re1aci6n a 1oe cuidados tanto ~ieicoe

corno mora.lee ae sue hijos, do.do corno resu.ltados c¡u.e a1 no cono-

cer las necesidades indi.viduales que cada uno de sus hijos pudi!, 
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ra tener, no ejercen sobre ellos 1a vigilancia y la disciplina -

necesarias y adecuadas. 

Ea as! que estas eituacionee, entre otras, traen en e1 

menor de edad una conducta antieocia1, que se ve adquirida, YR -

que muchos de estos menores a1 verse en situaciones como laa que 

hemos comentado, optan por sal.irse de eoe medio y es en la calle 

donde ee acrecentaría esa conducta desviada y es precisamente el 

punto de la carencia del hogar el que seguimos tratando. 

Esta situaci6n adquiere un grandioso valor de tipo 

orimindgeno, ya que es el origen de varias conductas desviadas -

de menores de edad peligrosos. Es así que el menor que viva fue

ra de su hogar cuenta con cierto tipo de ambiente que in~luya --

1.ndudablemente sobre ,1, lo mismo que encuentra cierto tipo de -

oompaft!a, lo cual deja natura1mente un e@llo d~t~rminado en 1a -

natu.ral.eza mora1 de1 menor de edad. Lo anterior, en relac16n con 

la producoidn de delincuentes, constituye un ~actor ree1evante. 

Tenomos de eeta manora, que el medio ambiente aotda -

aobre 1a niftez y la adolescencia ejerciendo su int'l.uencia, ya -

que las modela, debido a 4ue constituye una potencialidad que -

transforma al menor de edad. 

Bl autor Armando Herndndez Quiroz nos dice:" El medio 

que los rodea los empuja fata1mente ••• resu1tan criminales, pero 
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su ma1dad no es una planta de generación espontánea, la delin

cuencia se la eneefl:an los padrea, la aprendieron de laa gentes -

entre las cuales viven; la respiran en ln calle como un miaema;-

1a pervere16n colectiva colabora en eeta obra. Loe niftoe delin-

cuentee son un producto del estado social. de nuestro pueblo. •~ 

(96) 

Asimismo, Mariano RW.z Punes, dice: " El medio circun

dante no es de modo exclusivo un factor social ••• el medio de:t'o~ 

mo. a1 adulto ya tormo.do. pero modela al menor. Sobre el. ad.u1to -

llega.do a eu completo desarrollo, el medio puede realizar u.na~ 

obra desintegrad.ora. Por profunda que sea esta deeintegracidn, -

en el e.duJ.to subeisten siempre i"actores individual.es triunf'antea. 

Bn cambio su obra puede superar la dee1nteerac16n con respecto 

a1 menor y llegar a trans:t'ormarlo por completo. " ( 97) 

La calle tiene un cierto va1or crimin6geno, diversame~ 

te apreciado. Para Burt, citado por Mariano Ruiz Punea, oomentaz 

..... w:i. dieciocho por ciento de delincuentes menores 11egaron -

a1 crimen por 1e. innuenoia del ambiente calle je ro. Uea1y encon

trd ese ractor crimin6geno preponderante en un sesenta 7 dos por 

ciento de tres mi1 oaeoa. " (98) 

En ~neral, las malas compaJ'i!aa aon marcadas oomo un -

~actor de 1o. conducta, qt.le es desviada desde el punto de vista -
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aooial. y que baste. cuenta con al.canees cr1min6genoo, oobre todo -

cuando ee trata de seres de escasa edad, los cuales resultan de

masiado sugestionables. 

Nos dice el mismo autor Mariano Ruiz Punes, que~ •De~ 

tro del medio y por una acci6n co:bina.da de diversos f"actores, -

ee ofrecen fonnaa de delincuencia asociada. E1 medio fomenta y -

hace mo.du.rar las tendencia.a criminales. Un principio de divie16n 

de trabajo o \D.1 espíritu de empreea asocia a unos menores con -

otros. Aai eureen esas formas heterog&neaa de delincuencia aso-

ciada q,ue se llamen " La Banda " y q,ue ofrecen Wl alto porcenta

je en la delincuencia in~antil. " 

" Los indudables atractivos de la calle, simplemente -

apreheneibles por el dinamismo elomenta.l de las percepciones se~ 

soriales, tienen una accidn evidente y t&c11 sobre la mora.l.idad-

7 lo deli.nouancia de loe menores. Su f'acl.ll.dad e la BUB8at.16n, -

1o e1emental de1 mecanismo psicológico que hay que poner en obra 

para reci.birla, la f"uerza de ti jacidn que va anexo. a 1oe espeo

tAoulos callejeros, 1legan propiciamente a1 menor. La ca1le es -

el mal ejemplo, la exhibioi6n, el anuncio ambiguo, todo e11o a -

~rav's de lae eolioitaclanee al sexo que oe deepiertan por el -

poder de 1a imitaoidn, por la allSencia de inhibic16n, y que co

bran una dif'usibilidad y una fuerza de fijaci6n extraordinBriBll-
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con respecto a1 menor espectador. " (99) 

~enemoa como ejemplo de lo onterior, una entrevista 

q,ue se l• hace a un miembro de un grupo de personas dedicadas a

s.tender a ni.floe de la calle, y que se denomina Desarrollo Comuni:

~ario Infantil de M'xico, por el periodista Gi.lbcrto ca.macho Zu

iH.p, de l.a revista •••anal. llamada POR ESTO¡ y que a pre gu.nta -

concreta ae dice: • ¿ Cual. ea el destino de un nU\o que sale de

eu caaa "r ¿ A. donde v6., que hace •• • "l 

" - .Loa problemas que motivan al niflo a salir de su-

0118& son varios i tm padrastro a1coholioo, cu.adro mu;y comdn; l.a -

a.es1ntegraci6n f'amil.iar a cauaa de la escasez de ingresos econ6-

micos o situaoiones accidental.es. El nifto ea1e a un medio que no 

conoce. pero nunca ~alta un amigo que le enseae a vender chicles, 

a limpiar parabrisa.a, a pintarse de payaaito o en el peor de loe 

caso• a -trapr J.umbre ... 

• - E1 ni.do stÜe oricnta<io por otro chavo que adetab 

1e va enaeflando los 1uga.res donde du.cnnen otros, donde compran -

•1 activo. La inioiaci6n en e1 activo ea bastante aenc111a 7 por 

1o eene ra1 ae da en edades muy pequef1as, de 1os cinco a l.oD eie

'te afio•. • 

• -- B1 nif1o una vez q,ue ha estado en 1a oal1e ya no -

qu.1.ere regresar a eu casa. Encuentra mayores eatie1'actores en 1a 
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calle que en su casa. En este caso no se dá el drama telenove--

lero " me voy de la caen" y la madre llorwido trae de ~l, sino

que es así, muy inmediato. " 

" -- El nii\o sale, comienza u Q.u.edarae en los bal.d!oo 

y por razones un poco del frío y un poco de continuar teniendo -

ingresos para. drogarse, pide, sobre todo en la noche y en la ma

drugada, cuando he.y mAe borrachos, y ya a eso de las cuatro de -

J.a maiiana se va a dormir. " 

n -- He visto que el ndcleo social que los rodea se -

insensibiliza poco a poco. Al principio es un escándalo que vivml 

niftoe callejeros a11!. Se mueven por compas16n, pero mAs adelan

te la gente se acostumbra a verlos y valga la expresión se vuel

ven objetos de la misma ca1le, objetos del medio, objetos de loe 

que hay que cuidarse posterionnente porque el nifio, a1 sentirse 

tamb14n olvidado por los vccinoa, em~ieza a llamar la ateno16n,

Y una de las normu.s má.e oaraoterístieae es por medio de la agre

sidn. Se vuelven nif1oe agresivos y despu&s son nif'loe agredidos." 

" - Be un circulo, bace un meo un n1fio fu' eolpeado -

por wi vendedor d" ehuoher!as del Metro ne.da U&á.s porque el nif1o

pas6 por allí. LO tuvieron que llevar a Xoao. Preaentaba una he

rida en 1a ceja. Le metieron cuatro puntadas. " 

" -- En otra ocas16n otro nif\o fu~ empujado por un --
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vendedor de jugos contra las rejas de f'ierro que están alrededor 

de los parques. Se abrid la frente. Le dieron siete pwita.daa. " 

" -- E1 jueves pasado acaba de f'allecer un nU".lo. Yo -

digo qlle f'ul de sol.edad, pero el diagn6etico fu6 pleureeía. A mi 

me mandaron 1J.amar como a las cuatro de la ma.flc.na. El nifio esta

ba ardiendo en fiebre. " 

" -- Sol.ici ti la ayuda de una pu.trulla para que radi.!_ 

ran pidiendo wta ambulancia y la patrulla no quiso hacerlo. Dij~ 

ron que el. radi.o era para cosas más importantes. J'u& J.a raz6n -

que dieron. Nos pusimos a discutir. Se f'ueron. " 

Por la misma of'uecacidn en la que estaba no tom6 

el ndmero de la patrl.ll.la. Llam' a Wl taxista. Metí al niflo a1 -

taxi 7 le pedí que noe llevara a1 Rub~n Leftero. Nos ll.ev6 de in

mediato. Atendieron al nifto pero :tallecicS a las seis de la mafla

na.. El d1agnt5'o'tico :rud' ploures!a. 0 

" -- Hasta cierto punto ea 1..Seico. el activo va diem!. 

nuyendo 1a resistencia de los tejidos pulmonares 7 luego 1oe 

rr!oe que ha habido 7 pasando la noche a la in.terperie • la cont~ 

minaoidn • pero yo digo que ra11ecid de l!IOlede.d • porque ni lo.a 

policías• ni el DIP. ni lae Delegaciones Políticas• nadie, nadie 

••tllV'o a su 1ado. " (100) 

Despula de haber seftalado algunas de las eituaciones -
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que el medio familiar cree y que so conviGrten en caueas genera

doras de la delincuencia de menores. nos damos cuenta que loe -

menores delinquen por diferentes 1'actoree como seríen, que ne.cen 

muchas veces tuera de matrimonio, o que quedan hu&rfenoe, por~ 

vicio por parte de l.os padres, etc., 7 es que dentro de las fem!, 

liae de loe menores delincuentes existe una terrible desorganiz~ 

c16n, que necesariamente repercute de una manera directa sobre -

ellos mismos. 
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z.- EDUCACION E INSTRUCCION 

51 la mioeria y 1oe factores tanto econ6mico como fam~ 

liar oc pueden sefta1ar como agentes generad.oree delictivos, re-

aul.ta mayormente destacable incl.uí.r e1 elemento educativo como -

factor generador de conductas antieocia.1.es, ya que late, forma -

J.a btlSe gonere.l de toda conducta bwnana, y es que la falta de -

WlB educaci6n empuja al individuo a una situacidn en ln cual --

pierde ya eig:ni~icaci6n el empleo de medios criminales. 

Tanto la educac16n como la 1notrucci6n son factores 

determinantes en el desarrollo de todo individuo, y por ende en

e]. refle~o de ou conducta. Hablemos de dos elementos que al par~ 

car va incerto e1 uno con el. otro, sin embargo existe una dife

rencia entre loe miemos. 

Es así, quo los menores como los adultos aoreoentan su 

eaber, oon loa conocimientos que lee· transmiten 1os dcmAD por -

medio de la instrucci6n, mientras que 1a educaci6n oe concentra

en modelar interiormente tanto a menores como a adultoa. 

Este constante aprendiza~e del aer humano que inicia -

desdo el nacimiento y tenni.na con 1a cesaci6n de 1aa ~uncionee -

vitales, se lleva a cabo en todas partee, como podríamos decir -

en la ca1le, en el hoear, en el trabajo, etc., aunque loe princ! 
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pales lugares en '\Ue se tiene su realizaci6n es en la eocuela o -

on el hogar. 

La imoorta.ncia que el acervo de conocimientos represe!!. 

ta 1 radica en el hecho de que se logra equipar mejor o. uno. pera~ 

na d&ndole las arm.no necesaria.a con las cuales pueda entrar en -

la lucha que la vida misma representa, de lo contrario la caren

cia o bien la insuficiencia de conocimientoa, tanto prácticos -

como te6ricos, trae como consecuencia en loa individuos conduc-

tas antisociu.les, debido a eaa impreparac16n e importo.nci:i. pa.ra

lograr lo que otros, por decirlo, en el Cl:IJDOO ~uterial han cona~ 

guido. Y como dice el autor Annundo Hernl~dez (,¡uiroz ,que; " La -

evitaci6n de muchos inadaptados nociales de euta clase y la des~ 

parici6n de la.a causas actua1ee, se lograría en eran parte con -

el incansable incremento en el ca.udo.l de cor.ocimientos. Los pa-

dres deben dr etrncitar y adiestrar a sus descendiPnteo en todo lo 

l)0Bible • " (101) 

Debido a 1a f"J.lta de tiempo, aWlquc en muelles cnaoa --

1os escaseo conooimiento~, as! como tambi'n una escasa t~cnica -

de enseil.anza, y que solo por exce pci6n en a1gWlOS hogares existe, 

no se lee !JUCdc exigir a loo padres el cumplimiento de esta eno!, 

~e taren, uWi y cuando supieran que uno de los problemas a que -

se enfrentarían aer!a el de educar a loe hijoe que procrearan. -
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Es por eso qua 1a escue1a para 1oe tnE"nnl"':!:J entra en austituci6n

de esa responsabi1idad que loa padres adquirieron, en 1a que se -

puede combinar en cierta forma la educac16n y 1a 1nstrucct6n. 

Por 1o que se refiere a las cuestiones educativas. es

•1 medio familiar en el que se enfoca primordialmente esta te.rea 

7 es de 4ete, y depende de la buena o no organizncidn familiar,

donde el menor de edad se forma dentro de un marco social o ant! 

aocia1. Be por ello que los padree son los primeros educadores -

de 'todo ser bl.D8no, 7 el hogar es la primera eeou.ela de todo me-

nor. 

En general ,Armando Hern4.ndez Quiroz nos dice que: " ••• 

educar requiere delicado tac~o, fina psico1og:(a, alta prepara--

cidn, que los padres reemplazan en gran proporc16n, con amorosae 

atenciones. cariftosae solicitudes de la madre y con 1a auateri-

dad de1 po..dre. La mie16n educatiTa no se puede nutrir del solo -

asendrado afecto. Es mAe. e1 desmedido mimo materno es con fre-

cu.encia IDl error padag6gico que paga considerable tributo a 1a -

aenta11dad en declive de los hijos, su fracaso prematuro. 1a -

:inferioridad vivamente sentida• la i.nutilida.d 7 la conducta ant!, 

•ooia1• sobre todo cuando concurre con 1a exasperante energía de 

un padr<> desp6tioo. " ( 1CIZ) 

Bn la pr,ctica, l.a tarea no es tan f6cil como l>arecie-
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re. ser, Ta qua 1a edu.cac16n debe ser J.a apropiada a l.au diferen -

tes persona11dades de cada uno de 1os hijos, ya que se debe to-

mar en cu.anta 1a psiool.og{a del. menor, el contacto que tiene oon 

sus padres, loe olla1es J.e airven de ejempl.o y guia, sus aptitu

des para el. aprendizaje, su receptividad, etc., 1o qua es de su

ma importancia para J.a f'ormacicSn de su persona. 

Ya anteriormente, hab!e.mos establ.ecido que J.as fWloio

nee eduoativae adqui.eren un matiz distinto dependiendo del medio 

~emiJ.iar, ya sea de su orsanizacicSn o desorganizac16n. Es por -

eso que J.a escuela no existe en muchas ocasiones en lae clases -

bajas, ya que tanto el. factor econ6mico como el. mismo medio f'am.!_ 

11.ar conducen a le eituaoicSn de tener que pensar primero en 1a -

sobrevivencia y despu&s en la inetruoci6n. 

· La :tal.ta de hogar y de eeco1aridad, manifieatan en los 

aenores conduo~as social.lllente ~rregularee. Es mediante 1a ins--

truoci6n, educe.c16n y disciplina que oo 1ograr& prevenir, o en -

su caso re~renar 1as pasiones y desenfrenos que cada etapa de 1a 

vida de un menor tiene consigo; ya. sea por lo. n1i'lez, ya por 1a -

pubertad o 1a ~uventud, eta~as que traen apere jadas diferentes -

a!ntomo.s en todo ser humano. 

De 1a eeco1e.ridad. dice Ma.rien.o Ruiz Punes, que: " Es -

temb14'n un :Caotor ex6geno cuya acc16n debo ser re1a.cionada con -
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las disposiciones 1ndividu.:11ea. 'Por el camino de la inada~taci6n 

escolar se 1leea a la delincuencia. En eu recorrido se afinnun -

loe sentimientos de in~erioridad. 1 que lleean a integrar un com-

plojo que eo el climn puico16gico pro~icio para la real.izaci6n -

de toJ.a claao de conducta.e antisociales. Por eso ea neceaaria la 

obliga~oriedad de la eelecc16n escolar mediante procedimientos -

de paicodiagn6stico que derinen lns aptitudes." 

Las causas de inadapta.c16n a.1 medio escolar favorecen -

por exceso o por def'octo las disposiciones crimina1es. " ( 103) 

La inadaptac16n a la escuela favorece a que loe meno-

rea se alejen de l.a misma, eituaci6n que trae consigo la vida en 

la vía pdbl.ica y la vagancia. con todos los peligros inherentes -

a e~to. Eeta inadaptación eetá relacionada con otros factores -

orimin6genoo. como son las oituacionen de desaliento. la debili

dad intolectuo.l con las perversiones o desviaciones de loe ins-

tintos. adquiridos en el medio donde se desarrolla la vida del -

menor. 

Burt, oi tado por Mariano Ruiz P'wies comenta que:. " 

encontr6 en Londres la proporci6n de un siete por ciento de 

inn.dnptados escolares, entre 1oa delincuentes objeto de au esta

dio. Esta i.nadaptacidn, seg6.n el testimonio de Burt• es más fre

cuente entre loa varones que entre las mujeres y puede ser tac--
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tor 6.nico de 1a de1incuencia de1 menor o P.eW?)ir, Asociado con 

otrl)a, unr~ influencia predominante. " (104) 

A.BimiDmo, eef'iala este miomo autor que: "" La di.scipli.na 

eecolo.r es necesaria y e!icaz, pero el exceso de rigor en la mi!, 

ma puede causar graves perjuicios al menor. Para librarse de su

rieidez puede acudir a ln mentira de defensa y, como consecuen-

cia de los excesos que le haga soportar, a ac~os de violencia -

contra quienes se extralimitan en su prudcn'te aplicaci.6n. " (1.05) 

Tenemos así tambi4Sn que en el hogar, la mujer tiene a

eu ca.rgo el oUidad.o de eu cnoa junto con la atenci6n de loe hi

jos, mientras que el padre, se encarga de obtener loe medios 

econ6micos indiopensablee para la eubsietencin de la familia. Y

es por las despreocupaciones del padre debido a este motivo• o -

por 1n. eobreprotecci6n que presenta 1a ma.d re, muchas veces la e!!_ 

trada de los hijos a la escuela as retarda. Loo nUfoe • de e ata -

manera :frecuentan l.a ca1le, no se les incu1ca un cierto b4.bito ,

no ee l.e dá un. poco de responsabilidad adecuada a su edad o bien 

de cumplir con cierta discipl.ina• son motivos de tma mo.l.a educo-

o16n por po.rte de l.oe padree, que en definitiva tienen que mu1t! 

plicaree, y máa adn con loe hijos, para cwnpl.ir con todas lae -

obl.igacionee que adquirieron con motivo del matrimonio. 

Otro problema común que se observa en muchas familias, 
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ea e1 que loe padres tienen modos de pensP..r muy egoís~as, ei BBÍ 

se le pudiera llamar, 7 es el caso que cuando loe hijos llegan a 

cierta edad, consideran que el estudio para e1los ya no lee va a 

beneficiar en nada, y por el contrario el trabajo los podría a -

SJ'udar a contribu!r con el sostenimiento del hogar, y así, sino

pueden hacer cambiar de modo de pensar a los hijoe, toman como -

pretexto el menor fracaso que loe hijos tengan en sus estudios -

para dar por terminada su 1nstrucci6n, obligándolos a desempeftar 

alsuna labor como castigo a sus malas nota.a escolares. 

Lo anterior, trae como consecuencia que dada la defi-

ciente preparaci6n escolar, los menores no encuentren buenos tr~ 

bajos, que se lee rechace constantemente, etc., y que tales cir

cunstancias loa orille a pensar en mal.as ideas, como sería e1 -

robar. :lnioiándoee en 1a vida de1ictiva, que por falta de una -

•dL10aoi6n o inetruccidn adecuadas ea ven ob1ieadoe a ~neurrir. 
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3.- BL PACTOB BCOROKICO 

Un ordeu.aaieato aocial. ;11.111-t:o debe peraitir •1 aoceao -

p1eno del bo•bre a all9 fin•• terrenales. tJno de loa 'factores ab 

ad.vertibles como elemento tenaional. 7 conflictiTo, 7 a la•••• -

de lo• c¡11e iab iapiden aqWtl.l.a aati•facoi6n de i .. final.14114•• -

btaanaa, lo oonatitU1'• el deeniTel aooial. de índole econ6aioa. 

Tiene esta factor 'tanta i.aportanoia q,\le Tarios de loa -

penaadorea q\19 ha dado la htaanidad lo hao oonaiderado coao el -

e~ de todo YiYir• -:( ooao el de la hiatoria aisiaa de la huma-

nidad. Si.ando en 1aa grandes ciudad.ea donde ae presenta con al.a

Ta.ri.antee 7 donde la •l••ria •• 1:.erribl•• 

Vario• autorea entre el.loa Gl119ck, De .&.bbot, sol.Ía -

Qlliroga, Bnokinndge, StHp- •-part, ll•l•on, Bllri, H•al.J' 1 -

JlrOmler, han oon:fi1911do por -dio de eatedi•tio .. • el. in:!'l.11~0 -

-tan deoiaiYo q,u.e la extrema aiaeria produce en la o&llaao16n de -

conduotae 4el~otiT&11 4e loa aenore• de eded. 

A. 1o anterior. dice el. a\l.tor •ariano ltui• r11111e• Q.Ul -

• LO• aedioa pobre• tienen gran influencia en 10• dell~o• de lo• 

•enorea. Breolcinridp 7 De Altbot encontraron an 75" de ••non• -
4e1i.nou.entea c¡u.• prooed!an. de bogares pobrea. La a1 .. a 1n:f1ma

oia atri.bu,:re a 1oa ambientea pobres, como :factor oriatn6geno, -
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Olueck:. Heal7 7 BrOnner 111010 registraron un 5~ de oaaoe procede~ 

tee de bogares 4e extreaa pobresa, entre los delincuentes aeno-

rea eatad:l.mdo• por ello11 en Cbio"'° 7 Boston 1 7 \ID 22" babttan

tee de hoga:rea pobres. Bl.U"'t encontr6 UD 42~ pertenecientes a el~ 

••• de un :relatiYo bienestar, 1ID 37" pertenacieutee a :familia.a -

de pobre•• •odera4a, 7 un l.~ originario• de hoe:a.res m.\11' pobre11. 

• Sil 1aa eetadíetio .. de ••norea delincuentee mexioa-

Doe, recogid- • int•rpre'tM .. por •l Dr. Salia Quiroga, encon

tr6 11obre 3038 aenore11 del.inc...,ntea 1D1 21" que bab!- sido cond!! 

cido• a1 delito por la ai•eria 7 un 50" que perhnec!an a lBB -

olas•• pobres. " (106) 

BDtre 1 ... cond1.o1onee econ6aicu 7 la oria1.na1idad, -

exi•t• una correlac16n Q.t.aa ba aido icuaJ,aente deao11trada por ••

dio de otr .. eet-4.iaticu • 1- c:¡u.e nY•l.an un paral.eli-o no-ta

ble entre la curwa 4e lo• deliDcuent•e 7 la de loa acontecia1en

toe eoon&aicoa; el i.nd1pnte deauest1"81>., eat& ala expwteto a 

llegar a •er arill:Lnal.. que cua1qu.ier otro. 

A.anqa cabe decir qu • no todo• lo• 4elitoe, inD1U7•D-

4o aq,ua1loe Q.U9 '\ienen UD carAoter econ6aico • •• 11•.,.an a cabo.

por Z'9gl.a •neral. 1 ba~o la inf'lgenoia de la aieeri.a. Uiaieao, -

DO ~odoa lo• deli.Dcuent•• Bon indigentee, •• decir, ~a1toe de ·~ 

dios para Tivir, ni lo• hecho• qua rea11•aa. ti.enen eiempre como-
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ob~eto principal el satisfacer las neceeida4eo primord1a1es de -

la vida.. 

A.e! tenemos, que es indudable la influencia de eote 

factor en el f".T'Upo f'emilier, de la aue1 •• podr!a hablar en di

ferente e categorías, dentro del punto econ6mico como eerísn: a)

la indigencia, donde !al.ta todo lo n•ceaario 7 se vive gracias a 

la caridad; b) 1& pobreza, donde ae tiene lo estrictamente indi~ 

pensable; e) la mediocridad, que es UD& aituaci6n m6.e estable, -

ea decir, que ae vive modestamente¡ d) la comodidad, donde exis

ten aufioientee elementos de vida 7 e) la ri~ueza, donde toda.a -

la.e necesidades eet6n cubierta.. 7 a4emb se cuenta con una aitu!. 

oi6n o poaici6n aocia1. 

Con relac16n a eate factor hll.1' que tomar en cuenta. las 

profesiones con ql.10 cuentan loe pe.4rt111 de familia. 

Con eeto podemos danioe cuenta que la aituaci6n econ6-

aica de la 1'amilia pobre ea verda4er-ente p•eua, .,, trM como -

resultado que 1oe aenore11, al no con'tar con loe elementos nec:e

ae.rioe ni la seguridad indiepeneable para •ubaiatir, tengan que

aalir a la oa11e en busca de •11011, .,, qUie •• jor •eouela para -

inioiaree en e1 oriaen que la misma cal.le con todo• aum rieagoa-

7 pe1igroa. 

Podemos considerar otro panto de vieta, ooao ea el ---
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relativo a1 trabajo prematuro en 1os menores, \a 1n1'luttno1a que

e1lo produce en la or1aina11dad ~uYeni.l. 

Loe menores ae ponen a traba~ar bajo el amparo de va

rias exou.eaa, ya sea por que no encuentran 11atief'acci6n en lR ª!. 

cuela, o no ae aprecia el valor de la misma tanto de ellos como

de sus padrea, el atraso eaoolar y en loe m'8 de los caeos por -

1a necesidad a1 aoetenim.1.ento de sus hoprea. Y esto trae consi

go tendenoi.as dirisid- a condu.ctae deartadas, haciendo que l.os -

aenores acepten cualquier ~ipo de traba~o, exiatiendo un gran -

n&aero de ocupaciones qlle resultan inadecuadas ps.ra ellos, ya -

porque sean desagradables, expongan o daft.en la salud, la morali

dad de estos menorea, o bien loa pongan en contacto con adultos-

1.rreaponaablea, o a4n m'8, 1011 conduzcan a lugares de vicio. 

T .. biln tenemos q1.111 no •a raro encontrar dentro de 

al.gunoa medios aocinlea ol caao do monona q,¡¡e se anou.entráUl 

ansioaoa de trabajar. Esto pc.iede 4eberae aimplemonte al. hacho de 

que eua oompaftero• lo hagmi• o bien por qua sientan al.gua. deaeo-

4e independencia eoon&aio•• o a4n •'- por q~e el traba~o rwpr.-

••nte para el1o• •1 a'traoti.To de lJlla •••n'ta.ra 7 de la libeM9d.. 

Por lo que ee re~iere al. producto de 11u trabajo• prin

cipalmente lea int•re•a Ot.1brir •t.1 alt..entaci6n 7 las pocas dive~ 

aionee de íntima categorfa que pwlieran tener. B•t' claro cuando 
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no tienen que funcionar como e1 eoot~n do sus bogares, puesto 

que en oete caso toda l.a rea11onoabil.idad recae sobre su nabi1i

dad para ganar el. dinero i.nd1speneab1e para cubrir 1a.s m!nime.s -

necesidades de sus al.legados. 

De esta m:J.Dera tenemos que, 1as el.ases social.es exio-

tenteo en l.n sociedaél, ee decir, l.a alta, l.a media y la baja, -

repercuten de mo.nera distinta a l.as cauoaa que .generan l.a condu~ 

ta desviada y que, si bien ea cierto y como se ha venido mencio

nando, de quo en l.a el.ase baja ee d6. m&.s l.a conducta antisocia1, 

también ea cierto que en la el.ase media, en mucha.a ocasiones ee

preaenta. esta eituaci6n, ya porque 1os menores se encuentran ub!_ 

oedoo dentro de lo que corresponde a 1.ll1 hogar irre8'11ar, donde -

fal"ta uno o l.oe dos padres, por ].a irreeponeabil.ided de a1€'J.DO u 

de ambos, por l.a 1'alta de atenci6n q,ue estos pongan en euo hi~oe. 

Asimismo, ee pued~ es~~bl~oer, &Wlqu.e en menor proporci6n, que -

en l.as el.ases alt.as tombi6n oe puede dar la conducta desviada -

minoril, q,uiz&. porque como todo se 'loe dán a estos menores, tu

vieran l.a. our1oe1dad de ir a ganarse, en un impulso de aventurB!: 

se a buoca.r l)Or ell.oe mimnoe, o bien por lo. ociosidad que trae -

consigo el tener todo sin que tenga de q,ue preocuparse, haciendo 

verdadero el dicho de que " 1a ociosidad es la madre de todos -

los vicios ". O q,uiz6. tambi'n como tanto e niilos, llevados a sa.-
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liree de su casa por el daaajusta t'amiliar que pudiera imperar -

en eu hogar. 

A.a{ tenemos, que la vaaancia en ,genora1 puede consti-

tu.ir wia actitud aatieooial t'aYorable para toda •uerte de diepo

eioionea parasitarias, en la.s que eYidentemente se produce un -

trabajo desprovisto por completo de 1'1.nes y de intenciones hone~ 

tas, siendo euaoeptible de eignit'icarse como UXl t'actor de peli-

groaidad 7 en ocasiones de crim.1.nalidad. Sin emba.reo puede deci,!: 

ae que loe vagos mendigos habituales tiendan a ev~tar el delito, 

porque son conocedores de lo quo esa conducta le podría acarrear 

7 no quisieran complicar mAa adn, au vida de lo que ya eatA. 

•arte.no Ruiz Pun.ea, nos di.ce: " lfelaon recuerda la 

idea de Devine de que la miaaria ee un 1'en6meno econ6mioo, res"'! 

tado de un asente derioiente o erecto del rraoaao aocial. Se ~·~ 

eabn que la pobresa no era un raoto:r neoeeari.amente deaenoadene.e 

te de la inzaoral.idad, ;y que las neoeeidadea solo podr!an engen-

dre.r dea~a1leoim1entos c\ll.pablee, en loa que dniCEOente puede -

enoontrarae la g4neeie de una or1minal.1deu:l ooaaiona.l. Doprat ªº!. 

tuvo que no ea la ,pobreza .la que engendra laa condaotea parae1-

'tar1aa, sino la pereza, 7 que la causa de la •a.tanci• hB.7 que -

buscarla, •4a que en la aituacidn econ6mica, en la repugnancia -

por ei traba1o re8\11ar o en le.a aituaoionea de exclusidn social-
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que siguen a. las condenas pona.1cs. Toda.a esta.e citas de Neleon -

conducen a una doble cono1usi6ni que la gd'neaic de la delincuen

cia de loe ~enores es poliforma, y que no ee posible negar que -

el factor econ6mico, adn asocie.do con eituacionea y con conduc-

taa, asume en muchos casos una preponderancia innegable. " (107J 
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4.- ?ACTORES PSICOLOGICOS 

aa re1ac~6n e. 1u cau.aaa de car&ctor pBico16g1co de 1a 

de1incuencia 1nfan~il, •• establee• que eon nu.meroeoe loa crim1-

nalietae que atrib\Q'en a los f'actoree personal.es un considerable 

in~lu~o. Eetos son de natural.eza •UJ" diverea, loe hereditario• -

por ejeaplo qWt como dice •1 autor Lawnnce c. Kolbs • Cada et.

pa del desarrollo eatf. deterainada por la interaccidin de i .. 

'fwerzaa lleredi:te.riaa 7 -biental.ee. Como la.e pri.J»eraa etapaa .o

difican el oar6cter del desarrollo de las etapa.e posterior.•, 

loa :factores bereditarioa 7 ambiental.ea se entremezclan a!e 7 

•'- conforme ..,.anaa el desarrollo, baeta que finalmente 4eta ºº!. 

penetraoi6n •e hace tan compleja 7 ooap1•tA, que ee i•poeible -

•eparar dichos !actores. La paicologÍa del nifto mo.J'9al no ea di

ferente de l.a del. niflo delincuente; ee en la herencia 4ond• •• -

pu.den bucar 1- caueaa de la delincuencia. aunqu. "t•bi.4n e1 -

aedio inti1.1.7e en aucho coao 1• 10 he~os aenoionado. que conati.t~ 

7e un ~actor degenerat1To 7 ocaoion1111t•• aiendo que el ••dio 

•bi•nt• ac'tda de agent• ocac1.ona1 qu.e bace brotar 1a aan1feeta

oi6n de 1o aortLI. 7 de 1o :1niaoral, en 1aa naturaleH.s e¡,.. de~- -

a1g\ma tara fiaio16gioa o mental. Ya q,ue de por •!• la fuersa -

dei medio consigna un& degieneraci6n del. aenti.do aoral. "S del een-
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tido de 1a vida. social nonna1, en las natu.ra1ezaa asnas. " 

" Loa delitos mb comunes entre los m.enoree coneieten

en muchos oaaoa en reacciones hereditarias, que proceden de loa

instintoe elementales. Todo en el menor ee mueve por el 1.mpu1eo• 

afectos y cólera, temeridad y miedo, repugnancia 7 ou.rioaidad, -

sumis16n o asresidn sexual, todas las emociones y todos loe ins

tintos han eido heredados y conservan su espontaneidad durante -

los aftas tempranos, sin ser dominados total.mente por el miemo -

menor a trav'a de su desarrollo. " (108) 

otros tipos de factores peroona1ee son adquiridos pos

teriormente a1 nacimiento como son el alcoholismo, la eirilis, -

etc., y Oa:J"B influencia crimin6gena se hace m4.s d.Sbil dado que -

son adquiridos, es decir, que no se nac16 con ellos. 

Jla.ritW.o Ru.iz Funes, nos dice que: " Entro las pertur

bo.cionee de la personn.lidad comprobado.a en loa menares delincue~ 

tea se encuentran con frecuencia las neurosis, la.o psiooeie 1 la.

ep11epaia 7 diversos estados mentales que pueden considerarse -

como una consecuencia de traumatismos. • 

" La interpreta.c16n peiaoldgica da la delincuencia in

f'antil. a trav&s de la etiolog!a de las distintas conductas orim!. 

nalea, ha pen:iitido a Healy y Bronner descubrir la g4neeiR eent! 

menta1 de esas conductas. Entre los sentimientos que han impuls!!_ 



- J.28 -

do al. del.i~o a ioa de1i.nouentea examinados por ellos ~igurBD 1oe 

•iguienteei l• inooaprensii!Sn. la :f'alta de dominio, J.a Ul1'eriori

ded., •1 abandono, loa celos 7 la culpabilidad. En lo prorundo de 

las deterainacionee del. ispulso del. crimen se encuentra tamb16n

W1 con1'licto aental., rechazado e inconciente. H87 una t'alta de -

para1eJ.is•o de estos senti.aientos en loa delincuentes 7 loa no 

deli.Jlcuentee. La.a anomal!aa son 1'recuentea entre loa del.inouen-

tea menorea, lo mi•mo qua entre l.oa adu.ltoe. " (109) 

Por eu parte el autor Armando Hern4ndez Quiroz, noa -

dice que: • La herencia eegón Ribot, es la Ley en Virtud de J.a -

cual todos 1oe ••re• Tivoa tienden a repetirse en su deeoenden

a1a, CO.DHTYlllldo aquellu aoda11dades de orisen 1'!aioo o pa!qlli-

co. " 

" •o ob•tante, Tabfo aostiene que no se debe oon1'undir 

la tr1111eaiei6n de enrermedade• con la de Wl• diepoaicidn crim1-

nal, por que el delito. por au. naturaleza, no e11 susceptible de -

nproducirae en el au,1eto descendiente¡ pue11 hay que conaiderar

al oriaen oomo lSl concepto b1oldgioo-.1ur-íd1co, l'rent• al que no

podeaoa eaperar qu. exista 1.ma diaposioidn rormada de aodo pre

Yio en la aubaiatenoi• ceniDal. adecuada, para producir •n la -

Yida del au~eto aquello• renc!aenos que pueden subai.11.iree en el -

concepto del delito. • (ll.O) 
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Mari.ano Buiz Punes, noe die"! i;i1Je: .. Burt 1'oruu1a wi 

cuadro de las cauaas de l.a delincuencia de loo menorcc a btu3e de 

aentimientoe, intereses y h'bitos, en el que incluye la.a causas

más diversas de esta olaee de comportamientoe: obeeniones • imag!_ 

nac16n, h&bitoo; paei6n por el cine, por las golosinas, por el -

dinaro, por los trajes, por las aventuras, por divereionos de 

variadWJ el.ases, por una persona de otro sexo; odio decl.o.rado 

por alguien; :tal.ta de a:tecto por parientes y amigos; :taita de 

intente cu1tural. en nif'Ios de inteligencia norma1. El promedio 

mayor de estos :tactoree peicol6gicoe lo orreoe en loe menores 

delincuentes la paeicSn por las aventuras y la :talta de a:tecto 

por parientes 7 amie;oa; el odio declarado. " 

" A lo anterior, debemos agregar que aparte de lae ca~ 

aaa de la del.inc~cncia abo.oc de ocntimientco, intcri!O~D o hábi

toe. existen 1oe que tienen por cau.on 100 complejos, de donde se 

obtienen diversos factores de conducta, como el narcisismo, es -

decir, 1a eatisfacci6n er6tica derivada de la &dm1rac16n por 1os 

atributos propios, f!eicos o mentales, la inferioridad, 1a atr~ 

ci6n o repu1sidn de1 padre o do lo. madro, con o sin transferen

cia; 1oe conf'1iotos con el padre¡ el conflicto sexual; 1aa fant~ 

sios; lao divereas neurosi21 de ansiedad, 7 de ansiedad obsesiva, 

de acoi6n obsesiva, la histeria, los estados peiconeur6ticos 
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menores; 1ae peioosis y otras situaciones psico~áticaa. como la

demenoia precoz y otros estados peicop~ticoe menoree. Los compl!_ 

jos en genera1. producen la mayor cifra de de11ncuentes, teniendo 

un predominante valor orimin6geno el nnrcieismo. " 

" No es posible concluir nada sobre la herencia de las 

tendencias cr1miDa1es, sino solo eobre la tranemisidn de dispoe~ 

cionee o predioposicionoe que, considerada.a entre o!, tienen Wl

vál.or potencia1 7 puede deepu&s actua1izaree o no, siendo necee~ 

ria, para que la actuncidn se produzca, la acc16n constela:tivo. -

de otros f'aotores ... {111) 

Otro fen6meno dentro de loe factores pslquicos como -

causa generadora de la delincuencia da menores, sería el de 1.a -

4ebil.:1dad menta1. Aei teneJDo& q_ue, eegdn el a\ltor Lawnnce c. -

~o1b dice:"••• ea considera como el tipo puro del dlbil mental.

a ~odo aenor qt111, sin o~recer a1teraoionoa apreciables en au --

a1'ectividad, es intelectualmente in~erior al. normal de su edad,

viviondo en condiciones semejantes a ,l. Puede saber hablar, -

l•er 'Y escribir 7 alcanzar como ad.xirno de su. intelisencia el ni

Tel menta.1 de un normal de doce a.dos. " 

"Teniendo en cuenta las condiciones social.es del grupo 

en qu.e vive, el ~lbil puede revelar aptitudee para aa~ividadea -

prof'eeional.es aenci.1lae e incluso alcanzar, por los medios logr!. 
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dos por ou trabajo, una existencia t&oil 7 sin complicaoiones. ~ 

(lU) 

Ahor& bien, en la delincuenc1a de menores es necesario 

diferenciar al d&bil de1 peic6pata. a baae de las ~acu.1tadee in

~eleotualea en el d6bíl mental y de las afectivas en el psicdpa

ta. El d'bil obra pasivamente ='8 ~ue por su iniciativa, ea lle

vado al delito por a\1geetionabilidad y al. peic6pata lo cond~ce -

1a iniciativa propia. 

Deede el punto de viata del estudio de le.e oausB.15 de -

la de11Dcuencla 7 6e 1a lucha contra ella, el psic6pata tiene un 

inter&e social mucho m83'or que el d4bil. La oorrecci6n del d'b11 

rev~ste racilidadee ~ue no o~rece de n1ng\Ín modo la del peic6pa

t&. La ~nte11eencia del d&bil es aprovechable o susceptible de -

4eearrollo1 eu terape~tica ea una cueatidn de medio. Es mucho -

mis dirioil y a vece• nul.a la aoo1'n correctiva sobre el ca.r!c-

te~ anormal del pa1c6pata, sobra todo cua.odo eaa acci6D se trata 

de ejercer tardiam.ente. Wla Yes avanm.So el deaarrollo de1 suje

to y es que como dice e1 autor Lawrence c. Kolb, que: " El psic~ 

pata nunca aprende cierta.a l!neee de conducta, eap$Cialmente lae 

~ue van de acuerdo con la sociedad. Al~mos de ••tos niftoa aon -

h~peraeneiblee. ~ercoe T preaentan berr1.nchea 7 explosivos de -

rabia con gran rreo~encia; lo habitua.1 es que eatoa pa1c6patas -
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pre-adolencentes roben, se escapen de eus hogares, sean deatruc

tivoe, pendencieros, malhumorados, mentirosos ••• El adoleacente

se resiste a adoptar loa ideales y las costumbres de su familia.

~tiende a desenvolverse en un nivel social inferior ••• , no 

existe cariHo ante nadie; es ego!eta, desaeradecido, narcisista-

7 exhibicionista; ea egoc4ntr1co, exige mucho y d' poco ••• A -

pesar de que dicha oonduota e• inadecuada u hostil desde e1 pun

to de vista social, el paic6pata est& satisfecho con ella. Kuee

tra pocos eenti~ientoe de angustia, cul.pa o remo?Uimiento ••• El

ps1c6pata exige la ea~1efacci6n inmediata e inetant6.nea de sus -

deseos, sin ~ue le importen loe sentimientos ni los interoeos de 

otra.a personas, con quienes establece ml)3 escasas relaciones em~ 

c1one.1ee o la~oa atectivoe eetablea. No desarrolla wt sentido de 

1oa Tal.oree eocialea, como normalmente de~ ocurrir a trav&s del 

proceso de ia 1denti~ic.o.oi6n; oomo consecuencia, d~cho aantido -

freoQentemente eat' distorsionado. • {113} 

Bl grado de inte1igencia que se encuentra en loe di~e

rentea aujeto•• aueatra una apreciable correlac16n por lo qua ee 

refiere al tipo de delincuencia que los miemos cometen. Loe que

mueetran ma,yor retardo coaet•n delitos que ae relacionan con la

oru.e ldad., la vagancia y ia deatru.ooidn. Un nivel intelectual. m'8 

alto ae a1oenza a percibir por lo general, en loe que cometen --
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delitos de robo~ Mientra.a que loe delitoe de tipo eexubl cometi

doe por las mujens, demuestran que las mi.amas poseen en grado -

todavía euperi.or de 1ntelle:enc1a. 

En la psicología individual. del menor ee prod~een a~n

~~mientos de diversa clase, que ad~uieren una preponderancia a -

expensas de los demás, que se manifiestan episodios insignifie~ 

tes, cuya ~mportancia solo ea perceptible por el obeerve.dor cap~ 

citado que encuentra en elloa el or1gen del crimen. 

Hoa dice Mariano Ruiz l'unea, que: .. Rey un grupo de 

menoree delincuentes que son, eom.o ha observa.do Collín, verdade

ros deseraciadoa o inrort:unadoa ••• ne trata de ~!ctimas de tre-

ou~ntes desventurse o de ~sionee tenaces de la mal.a suerte. -

Hon v1v1do ei. no en el abondono de <¡Uienea es'tabsn obli¡adoe a -

velar por ellos, si OD \IJl medio indiferente, que sin ll.esar s -

deadeftarlos, loe ie;norabB. Aunque posean buenos eentim1entos, -

están sal dotad.oc, son ~orpea, carecen de habilidad. Todos loa -

apOJ"O• les hen sido negados; el 'fe.miliar, causb. much&.B vocee de

su triste pereooa.l.idad gris, el medio qu.a hubiera podido corre-

gi.r sus defectos ~ísicoa; el pedag6gico, que hubiera 1ogrado --

anular aua sentimientos de minu.svaJ.!a. Imposibi.litados de ofre

cer loa datos necesarios para un diB.D16stico preciso, oomo obee!: 

va agudamente Col.lin, son, sin embargo, elementos pasivos del -
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mundo cri.mina1, 7 ~&cilea por ello pa.ra todas las empreepft de -

del.incuencia asociada. • ( l.14) 

D• todos y cada uno de loe factores que hemon venido -

ana1izando, 7 que a 11u vez •• identifican con las caueM de la -

del.i.ncuencia de loe menare•, surgen explicaciones de la llamada

delincuencia ~uvenil y laa interpretaciones •'a contrapuestas. -

Tal hecho procede de la preocupao16n de asociar a un solo factor 

el resu1tado criminal., siendo que toda conducta ht.mana, con la -

obligada observancia de las edades, es el efecto de una contlue~ 

cia de factores. Ya que no eer!a lo m.ismo la conducta de wi niilo, 

que la de un adoloscente pr6ximo a la mayoría de edad, ya que en 

.. boa la ooncienoia en aue actos caabi.a 11egdn las etapl:l.B en la. -

vida de todo eer humano y de au relao~6n con el medio circundan

te, es decir. oon 1011 tactore• que hemoe venido estudiando. 

MÍ pues, deapu.&s de haber analizado los factorea por

loa que 1a conducta de Wl menor de edad puede ser desviada, 

oreemos existen dos tipoa de menores delincuentes. ea decir, los 

normales• que pueden dalinqu..ir por el abandono o por \Ula mal.a -

eduoaot.Sn. por una aituaoi6n de tipo eoon6mico, y los no norma

les, quienes llevan a cabo conductas antisociales por aer inau-

ficientes o enfen1aos mente1ea 1 como qu.iz& podr!a ser el dlbil -

mental o el peio6pata. 
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.Por todo lo anteriormente expuesto 1 nos dice el Dr. -

Edmundo Buentello y Villa, que:"••• es el nifto antisocial, pro

ducto de una familia autoi.neuficiente en los sentidos biol6gicoe, 

mora1, econ6m1co y educacional; y el :=.edio circwide.nte es el fa~ 

tor m'8 poderoso en la g'neeia da la llamada deli.ncuencia infan

til, aunque a la vez sea i.nnegable ln acci6n de las tendencie.s -

individuales que h~cen, por una parte, que el menor sienta m'8 y 

reeista menos la obra crimin6gena del medio, y por la otra, cu~ 

do esas tendencias aon constructiva.a, difícilmente neutralizan -

ese mismo medio social. A las tendencias hereditaria.a ea suman -

las adquiridas, y ~etas lo son también por influencia del medio, 

CU3as f\J.erzas 1'ormativaa dinámicas, son directas o indirectas. " 
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IV. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NECESIDAD DE UllA REPOIU<A. 

l. - CONSEJOS Ttl'l'ELARES PARA MENORES Y PROPOSICION DE 

HEPO!lMAS EN CUANTO A SU INTERVENCION Y COMPETEN

CIA DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

Ya anterionnente dejamos establecido •l hecho de que -

actualmente loe menores ee encuentran fuera del Derecho Pen~, -

ya que para los miemos se indican medidas puramente tutelares y

educativas, tal y como lo dice Dorado, ci-tado por el maestro Eu

genio Cuel.lo CaJ.6n, que: " El. Derecho Penal ha desaparecido con

reepecto a los nif'loe y a los j6venes delincuente e, y se ha con

vertido en obra ben4f'ioa y humanitaria, en un capítulo, si ee -

quJ.ere, de la pedagogía, de la peiquiatr!a y del arte del buen -

¡¡obierno jWltamente. " (116} 

O bien, como lo eeffelA ~l mne~tro Raúl. Carrancá y Ri-

vaa: " LO importante a prop6si to, ce q_ue el menor deeadaptado -

queda :fuera de un Derecho Penal que durante mucho tiempo v1vi6 -

de la noc16n de la adaptao16n de la pena del delito, en l'1€ar de 

aquella de la adaptaci6n basa.da en un espec!:f'ico tratamient.o ao

cia1, educativo, incluso médico, de la persona concreta 7 axis-

tente del menor. " ( 117) 

Precisamente el ourgimiento de estas medidas tutelares 
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a lou meno rea, fud lo que determind la creaei6n de orgAnismoe 

que estuvieran dotados de atribuciones. para poder ejercer la pr~ 

teocicSn de los t11enores. De ahí que los Tribuna.lee para Menores,

como anteriormente se denominaban ~atoa orLanismoa, conocieran -

de loo casoo de menoreo iníractores e inclinadoc e:..l. de1ito, por-

1o que eu intervenci6n tenía como punto de partida la correcci6n 

de u.na conducta que se encuadrara en tipon delictlvos, ea decir, 

por le. presencia de cooducta.s penalmente t!picas y soci nlm.~nte -

inadecuadas. 

Asimiemo, hemos aeflalado que el Congreso de 1a Un16ll -

aprob6 l.a. Ley que Crea loa Conae joa Tutela.res para Menores In-

f'ractores en t!1 Distrito Pederal, y entrd en vigor a loe treinta. 

días de su publioaci6n en el Diario Oficial ~l ~. de Agosto de -

1974, y qu~ a partir de eoa. techa quedar-on deroe-aUoa loa art!cu

loe 119 al 122, del CddigO Penal. para el Distrito Federal, del. -

14 de Aeos1:o de 1931, en hl qut:i ee recu..la la organizaci6n y a:tr! 

buci:>nea de loe Consejos Tutelares, sus promoto~n y personal, -

loa centros d~ Obo~rvaoidn, las diopoaicionea generales sobre el 

prooedi-nianl.o, la impu~acidn de au.:J reeolucil)n'?s y las medidna

qu., pu.ednn tomarse, misma 1ey que a cont:1nuac16rt analiz3remoe. 

Al respecto, el m11ostro Francisco r..onztil~z de la Ve ca, 

seflc.la.: ,. En l'.l. iniciativa se p::ropuso la su.!ltt.t·~~16:1 de l::..n ac--
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tutl.les 'l'ribunaleo para Menores, que han cumplido con dienidnd la 

tarea. para la que ~ueron creados, coníormu u sus poeibilidadee ,

por el Conee jo Tutelar para Menores. El cambio de deeignacidn -

del organiemo obedece al propdsito de subrayar el carlcter tute

lar en amplio sentido• de esta inetituc16n, as! como a ln fina1!_ 

dad de deslindarla con nitidez ante la opini6n pdblica, ~rente a 

loe 6rga.nos de 1a juriediccidn pena1. Por lo demd.s, la deeiena~ 

cidn propuesta no es deeconocida en el Der~cho Mexicano. " (118) 

Lo q,ue se busca es lograr la completa ree.daptES.Ci6n eo

cia1 del menor de dieciocho e.flos, a travls del estudio de su pe~ 

eonalidad 1 de l.a aplicac16n de medidas correctivas y de protec-

o16n y la vigilancia del tratamiento• lo cua.1 es de suma impor

toncin para tratar de conseguir dicha readaptaci6n de1 menor de

condu.cta antisocia1. Este objetivo se encuentra cootemplado en -

e1 art:!cu1o primero de 1a " IAY q,ue crea 1os Consejos Tute1aree

para lleno re e Infractores de1 Distrito ]federal.. " 

Ho7 1a intervenci~n del. Conee~o Tutelar tiene cabida -

en 100 casos en que 1os menores 1D1"rinjan las leyes penal.ea, o -

loe reglamentos de policía y buen gobierno, o manifiee~en otra -

forma de conducta que ha,ea presumir, fundamentalmente, una incl! 

nac16n a causar daf1os a sí mismo, a 1111 familia o a la eoaieded ,

y ameriten, por tanto, 1a actuaci6n preventiva del consejo, se--
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p lo indi.ca el artículo aegundo de la X..7 de loa conee jos 'fllt!!_ 

lares para ••noree Infraotorea. 

Sobre e1 contenido de •et• a.l"'t{oulo •eg\Dldo, el maea-

'\ro 'Pranoiaoo OOn&Ues de la Vega, noa dice: • LOs doe pri•eroa

•Upueetos no req,.uieren ••pecial comentario, como no sea para re

cordar que al. 'trav'e de el1o• •• reafi:naa, de nueva cuenta., (l\\e -

loa menores h.n quedado para siempre exclu{doe del 1>erecho Pena1 

7 aujetoa a un r4gimon ~ll?'Ídico eapecia1 1 diferente del ordina

rio. Bn cu.anta a lo. tercera hip6tesia, ba de recordarse que el. -

eetado de pel1.gro ba merecido, desde hace un siglo, reiterado '7-

abwidante tratamiento doctr1.nal. 7 legisl&tivo 1 ~ que bOJ día ea

corriente la admisi6n de que los dr~anoe del g&nero de loe Trib~ 

na1e11 para Menores o Conee~oa T11telaree pueden J' deben prevenir, 

por via preventiva, cuando loe menores se hallen en tal estado.

Ee~o se advierte confon1e a la Ley. al trav'e de l• cond~cta pe

ligrosa o antieoc1a1 que amerite la actuación preventiva dal Co~ 

sejo. Se ha de estar en presencia• pues. de la potencialidad o -

proc1ividad delictiTa de 1a que abundantemente ba hablado la do!:_ 

trina. que ha sido ob3eto de atención en congresos especializa-

dos y que, con una R otra ~orrn.ulación. se ha recogido en leyes -

extranjeras sobre peligrosidad del delito. Cabe subrayar por lo

demá:s, que 'ete supuasto ea eu~icientcmente conocido, con varie-
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dad de t'rminos, ~ar 1a 1egielac16n mexicana que acepta eituaci~ 

nea diversas de 1aa tradicionales tipos penales: casos de aband2. 

no material o moral, corrupeidn o peligro de corrupcidn, proati-

tuci6n, mendicidad, etc. El consejero deberá ponderar cuidadosa-

men~e los cstgd.09 de peligro y justificar eu intervenci6n. • 

ü19) 

En cuanto a la organizaoi6n de dichos Consejos Tutel~-

res, su integracidn es colegiada y se asocian figuras como la --

del jurista con la del médico y la del profesor espeo1a11eta en

in!ractores, segón lo establece el artículo tercero de la Ley de 

la Materia, como lo era en el TribWlal para l!enores y de los que 

uno por lo menos debe de ser del. sexo f'emanino, debido a que las 

mujeres técnicamente preparadas pueden flstar m&a cerca de la 

psique infantil, merced o. 1a bondad y ternuras femeninas, como -

1o mencionamos yo. tultt1riormento on e1 cap!tnlo primero de éete -

trabajo de 1.nvestigaci6n, en lo referente a los Tribuna1ee para-

Menores. Lo cual resulta. de swua importanci.a debido a f\Ue se tr!. 

ta de estwi1Br la pereonal.idad del sujeto, máa quo de enjuiciar-

1o. conducta antisocial realizada por el mismo 1 lo cual requiere-

del conocimiento de lao distinto.a ramas que ee unen en btlBca. del 

• 
.. mismo objetivo, que es conocer al menor infractor. Mismo que 

dada la importante lAbOr a desempef\ar necesitan contar con tina -
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a1ta ca11f1caci6n tanto t&cnica como persona1. 

De l.o anterior 1100 dice el maestro Prancieco QonzA.lez -

de l.a Vega, que: " Se ha organizado coc detalle al Conee jo Tute

lar que f'unc1onar6. tanto en Pleno como por medio ·de Salae, ~atas 

61.timae e¡¡ el. n&rlero necesario para atender 1oe apremios de la -

real.idod, en consonancia con ll:ls posibilidades preaupuesta1eo. -

Se conserva l.o. com.posic16n coleciado. de ll:ls salas, que riee hoy

d!a en 1oe Tribunal.ea para Menores, con el prop6sito de mantener 

las venta~as de 1a acc16n interdieoipli.narias, mediante la coor

dinac16n de conocimien~os y opiniones de técnicoe en la conducta 

humana, habida cuenta de que importa esencialmente el conocimie!!_ 

to de 1a pereonal.idad del inf'ractor, para el. ee'tablecimiento del 

d1.ae;n.6sti.co y l.n terapia, 7 de que ta1 conocimiento so1o puede -

aer adquirido aedionte u.na recta funci6n interdisciplinaria. De

los consejeros se reclwnan rtrqaiuitoo p~rsonRles y proreeionales 

que permiten asegurar, hasta donde c1lo es posible, el adecuado

deeempefto de su. tarea. Ademb de calir1caci6n profesional espe-

cializada, se eolici~a que sean padres de ~ami1ia, como medio 

para obtener un conocimiento verdadero, directo y vivo de los 

problemas de l.a adolesconcia y l.a juventud. Uno de loe co_nseje

roe será mujer. " (120) 

La proaotor!a de menores, contemplad a en el art!culo -
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15, de la Ley de la Materia, constituye otra novedad aportada 

por ésta ley a la que noe re:ferimos. Yn que corresponde a loe 

promotores 1 la. vigilancia de ln legalidad en el procedimiento º!. 

guido en contra de loo menores infractores, as! como del buen 

trato que se d& a loa mismos, sobre loe cuales se extiende la a~ 

oi6n de dicho consejo. Al respecto nos dice el maestro Sereio 

García Ramírez, que: " No se trats en l:i oapecie do Wl defensor, 

pues no hay aqu.! contradictorio ni a.etas de acusaci6n y de de~e~ 

ea, sino de un 6rgano coadyuvante del Consejo en la realizaci6n

debida de las tareas que a late se hallan encomendadas. " (121) 

TambitSn el maestro Gonz&loz de la Vega, non comenta. -

aoerca de la promotoría de meno rea diciendo que: " ••• la 'Promd-

toría de L1enores, 11amnrla a garantizar, con diligencia, adecuado 

a•nt:1do t'onioo y 1"i.rme apoyo a la Ley, 1a debida mf:iroha del pr~ 

cedimiento, el reopeto de los derechos e intereses del menor y -

el buen trato, que en todos ordenes, se d~b~ dispensar a 6ste." 

(l.22) 

La presente Ley crea tambi'n los llemfl.dos consejos Tu

telares Auxiliares, innovaci6n que tiene Wla enorme importancia, 

ya q•..le abre la puerta en lns tareas de la defensa social a la. -

comWlldad. Dichos Copsejoa Auxiliares quedan b~jo la presidencia 

de un tt!cnico, junto C\l cual se encuentran en calidad de vocales, 
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dos individuos que no ~ean t4cnicoo, aunque vecinos de ln juris

dicci6n respectiva. 'Ss decir, que el. cons'.? jcro '}Ue qu~dRrl como

presidente deberl reunir los requisitos que ae exigen para ser -

consejero del Consejo Tutelar, y los vocales vecinos de la jllri~ 

dicci6n, solamente reunirán loo requieitos de treinta o m&s aHos 

de edad y menos de sesenta y cinco, oer mexiccmos por nacimiento, 

no haber sido condenados por delitos intencional.ea, gozar de bU!_ 

no reputaci6n y preferentemente estar casados legalmente y tener 

hijos, aeg4n lo diopone el artículo 16, de la Ley de la Ma.teria

en cuesti6n. Su competencia se limita a1 conocimiento de infrac

cionee a loe r-eglam~ntoa de policía y buen gobierno y de conduc

tas conetitutivae de golpee, amenazas, injurias, 1ecionee que no 

pongan én JlCligro 1a vida y tarden en sanar menoe de quince d!aa 

":J dw1o en propieodad ajena cu1poao he.eta la cantidad de doc mil -

pesos; asimismo, e1 Consejo Auxiliar remitirl ei caso que ee le

planteo al Conoejo Tuteiar. cuando el micmo revintu ecpecial co~ 

ple~ide.d o amerite estudio de pcreonalidud e 1mpoeici6n de mtodi

das diversas de la amoneotaci6n, o cunndo se ~rata de reinciden

te. Lo anterior con el objeto de que so tome conocimiento del -

mismo conforme e.l procedimiento ordinnrio, eecún el artículo 48, 

de ~eta mism&. ley. 

En relac16n con el procedimiento loD a11torf'IB Jos~ An-
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gel Ceniceros y Luis Garrido 1 nos diceni ~ Debe aer lo m&a breve 

posible, sin solemnidades 7 pudiendo los ~uncionarios y jueces,

dirigirlo con euma libertad. Ha de tener e1 cart\cter de reserva

do, es decir, no debe de ser pdblico, celebrándose la.e audien--

cias a puerta cerrada. Se prohibirá la publicac16n de cr6nicae,

relatoa 7 noticia.e sobre los menores acusados, as! como de sus -

retratos 7 de vistas y dibujos que les conciernen o se refieran

ª los actos que se les imputen. " (123) 

A lo anterior el maestro Pranciaco Gonz&lez de la Vega, 

noe dice: " A este 1"9epecto, ee debido informar qu.e se ha dieefi~ 

do un procedimiento breve y expedito, atento a la naturaleza de

la acci6n tutelar que se ejerce sobro loe j6venee inrraotorea 7-

diotinto por ende, hasta donde ea raetiblc y conveniente, del -

enju.iciamiento deat1nado a 1oe adltltos delincuentes.~ (124) 

En •lri to a 1o anterior, e1 procedimiento que ahora ae 

conatll.ta remie lae calidsdea de oral, concentrado y eecreto. No

ae recoge 1ntervenoi6n alguna por parte del. Minist9rio P.S.blico ,

pues no existe &ec14n penal que e~ercite.r, 7a que ea exactamente 

lo qua lo di:terenof.a del procedimiento penal. para a.dultoe 7 que

aobre el miemo el maestro Aar6n He:rn&ndez L6pez, catedrAt1co de

la UniYereidad Nacional 4ut6noaa de •lxioo, nos dioer - Bl proc~ 

diia:iento pena1 es el conjunto de aotuaoionee ree.lisadas por el -
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•inisterio Pdb1ioo 7 por la au."toridad JwiioieJ. pera 1e. spl.1.ce

ci6n de las normas substantivas penales al caso concreto y eatá

regido por el Derecho Procesal Pena1 ... ( 125) 

No debe de haber oontradiooidn de intereeee, ya que no 

exiate un litigio propiamente dicho en este procedimiento de me

norea T en tal virtud, en el. área de los menores es evidente, la 

auspensi6n del antaeonisnio entre las partes. Asimismo, la pre se!!. 

cia de un det'eneor tampoco es requerida, sin embargo el Canee jo

ore6 la figUra del promotor. a la que ya se hizo mencidn, con el 

t'in de re:t'ormar la vigilancia y la coneervac16n de las garantías 

del procedimiento. 

El maestro Sergio Go.rc::!a Rsm:!rez, cita a Ramos Pedrue

aa, quien dioei .. Re~~ 6rgeno ~uriodiccionul debe ~enar ante to

do, libertad absoluta para sus inveotigacionea; aujetar1a a loa

t&rminoa, requisi toa 7 t'6rmu.J.as del procedimiento penal es herir 

de muerte la inatituoidn. • (126) 

En lo que se refiere a1 enjuiciamiento de loe menoren, 

ea necesario 7 en particular conocer al menor, por lo que ee de

ber' dirigir el procedimiento de acuerdo a esa necesidad de con,2_ 

cimiento, ya que lo importeote no ea tratar de ver el el menor -

ea culpable o no, aino que, es el de ver su grado de peligroei-

dad, asimismo, no se procura la aplicaci6n de penas, sino de la-
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ap11oac16n de medido.e de seguridad. Por 1o que he.ce a1 Conee jo,

respecto de que se voa a3eno de obeervar ritos procesales, se ~ 

pone en su.e menos amp11oe poderes, como 1o se~a.l.an 1oe art!cu.1os 

35, 39, 40 y 50 de la Ley de 1a Materia, que otorgan al inetruc

tor, al. Conoejo Tutelar y a1 Consejo Auxiliar, en sus correspon

dionteo caeos, un.a amplia poteete.d. Lo mismo hace el articulo -

33, de &eta Ley que dice: 

" Art. 33.- El Pleno, la Sal.a o el instructor reeolve

ren, en su caso, la fonna de proceder cusndo· no exista expresa -

dispoeioi6n sobre el particular, a~uettSndoae siempre a la natur~ 

leza de las ftmciones del Consejo y a los fines que éste perei-

gu.e. Se procurar' prescindir, siempre que sea poeible y particu

larmente cuando el ~enor se ha11e presente, de las formalidadee

propias de1 procedimiento paro. adultos, acentuándose ei:i 1a toma 

de 1as actuaciones 1a naturaleza tut.e1ar de1 6rgano, exenta. do -

prop6s1to represivo. " 

Aei encontramos, que la inetrucc16n guarda pro:f'undae -

diferencia.a en .relación con la que se refiere a 1oe 11:u17ores. Ya

(lue en 4ste. •e procuran reunir loa da-toe que sean neceearioe pa

ra acreditar 1a existencia de1 delito, aai como la ou.lpabi11dad

del imputado, mientras que tratándose de 1os menore• 1 se reali-

zan una serie de investigaciones acerca de su peraonal.idad con -
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el objeto de poder cono1uir su pelie:roeidad y no con e1 :!in de -

buscar una cu1pabi1idad 1 7 reso1ver despu&s de todo ello la im-

poeici6n de IDla medida correctiva, para l.oez-ar eu re&daptac16n • 

.En oue.nto a la publicidad, la propia le7 de loo Conse

jos Tute1area para •enorGs Infractores establece: 

• A.rt. 27.- No 11e permitirl el aooeeo de público a lea 

41.ligencias q,ue se celebren ante el 1nstructor 1 la Sala o el Pl.!. 

no del Coose~o. aonc\lrrir6n el menor, loe encargados de 'ete 7 -

l.as dem&e personas q,ue deban ser examinada& o deban auxiliar al.

canee jo, a menos de q,ue ~ate resuelva la inconveni.encia :!undada

para que asistan el. menor o sus encargados. El promotor deber& -

estar presente e intervendri, en el cumplimiento de sus '!uncio

nes, en todae la.a diligencia.e relativas a loa prooedimiento11 en

q,uo tenga partloipo.ci6n. " 

Sobre este principio, del secreto en que el Oonse~o d!,. 

~ermina sobre 1oa menores infractores a su careo, el maestro Se~ 

gio Os.roía Raairez, di.ce: 0 En efecto 1 aqu! ee advirti6 q,ue si -

bien e1 art{cul.o 7o C. aonaes.gra 1e. 1iberte.d de imprenta, tambitS'n 

estab1ece sus 1Ímitee en el respeto de la vida prive.da, a la mo

ral '1 1a paz pdb11ca. A au turno 1 l.a fraoc16n I del. articulo 2o

de la Ley de Imprenta precisa que constituye un ataque a la mo-

ra1 y por el.lo queda 'tuera del amparo de la o. y sujeto a res--
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trioci6n legislativa la propagaoid:n pdbl:J t"U\ da vieine 1 ff'.ltM o -

delitos. n (127) 

Desde qtle es pu.esto a diaposioi6n ·del Consejo Tutelar-

al menor, y en relaoi6n a los artículos 35, 36 y 37 de la Le7 de 

la Materia, noa dice el maestro Francisco GonzUez de la Vega -

q,u.e: "••• ee ha dispuesto que el procedimiento se apoye y jueti

fique, en todo caso, en Wla. reeolucicSn fundamental, dictada den

tro de las cua.ranta y ocho horas siguientes a1 recibo del menor. 

Beta reeoluci6n 1 pieza maestra del procedimiento, permitirl una

mdltiple determinaci6n: sobre la.a causas del procedimiento, que

deber&n quedar debidamente acreditadas, y sobre la liberaci6n -

abeoluta o condicional, o bien, el ingreso del menor en el Cen-

tro de ObservacicSn que corresponda. La misma resolucicSn acota e1 

ámbito de conocimiento del Consejo; en erecto si con posteriori

dad apareciere que ~ate debe conocer de otroe hechos o de diver

sa s1tua.ci6n, se dictará nueva determinaci6n. Ha de advertirse -

adem&s, que antes de expedir la resolucicSn de que se trata, el -

instructor inf'o:n11ar6. Bl menor y a aun guarde.dores las causas que 

determinan el procedimiento y escuchar& a uno y a otros ... (128J 

Las causas por las que el menor comparece, as! como -

las circunstancias pereona1ea del mismo han de ser esclarecidas

por e1 instructor, con el fin de que a la hora conveniente sean-
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tomadas en conaideraci6n por la Salo. para la impoeioi6n do 1a -

aedida que reslllte mita adecuada. lo cu.a1 viene contenido en los-

art!cul.os 35, 39 7 40 de la presente "li87 de estudio. 

Con el propdeito de que la justicia de loe menores in -

~ractores sea particularmente expedita, debe aeguj_ree el cabal. -

respeto de ciertos pl.azos 1 por lo que la le7 que trata.moa ha in

troducido la excitativa de presentaci6n del. proyecto de resolu

cidn, de acuerdo con lo que indica e~ ~ículo 42 de e•ta l'Ay. A 

eete respecto sefla1a el maestro Pranoisco Gonz'1ez de la Vega: " 

Se ha pueeto particu1ar cuidado en la fijaci6n de plazos, para -

evitar que el prooedimien"to de menores, que por natura1eza debe

de ser breve, ae demore i.nneceaariamente. A este efecto, ee in-

corpora otra noYedad: la excitativa de presentti.0i6n del pro7ecto, 

formulada al. Conee~o instructor. en la bip6tee1s de qQe aquel ae 

all8etre remi•o en •1 aumpliaiento 4e su.e deberes. La Le7 aancio

Da esta negligencia, en determinadoe caeos, con la eeparacidn -

temporal o definitiva del. cargo. • (129) 

Bll orden a la obeer.acidn, tenemos que leta tiene como 

fi.n el conocimiento de la pereona11dad del menor infractor, a -

travfa de la realiaaci&n de loa eetudioa conducentes a ta1 t1n,-

4e acuerdo a las tlcnicaa aplicables en cada caao. Siempre ee -

practicar&n estudios mldico, peicol6gico, p•d866~cc y social, -
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sin perjuicio de loe dem&a que solicite el 6rgo.no competente. -

Asimismo, tenemos que el personal de los Centros de Obaervaci6n

practicar& loa estudios qu.e le sean solicitados en la forma y en 

1os lugares adecue.dos para tal. efecto, tomando conocimiento di-

recto de las cirounatancias en que se deearrolle la vida del me

nor en libertad, lo anterior segdn loe art!culos 44 y 46 de la -

le;y de estudio. 

A este respecto el maestro Prencieco Gonz~ez de la V~ 

ge., nos dice 1 " ha de jada de establecerse la relaai6n de ca

pítulos con los ql.18 se integrar4n 1oa estudios de pereonal.idad,

oomdn en nuestras l.eyes e incorporada a la vigente en el Distri

to Pederal. En efecto resu.1ta m'8 acertado, desde un pwito de 

vi11ta 't'cnioo, disponer simplemente que ª"' n.tt.l.iotin todos los 

estwiioa conducentes al conocimiento de la peroona.l.idwi del mo

nor, de acuerdo oon laa t4cnicaa aplicables en os.da caso, 7 Pr&2. 

ticadaa iD•tituoionallllente o en libertad. Siempre serán pertine!! 

tes, por lo demA.s 1 1 en tal virtud se enuncian en el proyecto, -

lo• •x""enea •'dico, peicol6gico, peda&6gico ;y eooial. w (130) 

A•t taabi'n tenemoe que, por lo que •• refiere a la -

'Yigilanoia 7 :funcionamiento del Conue~o, los artiou.los 11 trao-

ci6n V; 15 :fraoci6n IV, a1uden al tema ~ue tratemos, al disponer 

la a~pervis16n de la ejecuoi6n de medidas por medio de loe prom~ 
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toree 7 de los consejeros, en sus correspondientes casos. 

Por lo que atafle a1 procedimiento aote el Consejo Tut~ 

lar Auxiliar, cuando 4ste deba conocer del caso, la autoridad -

ante la que aea presentado el menor, rendird la informaoi6n que

redna sobre loe hechos al. presidente de aqu&l órgano, mediante -

simple oficio informativo, y en libertad al menor, entreg&ndolo

a quienes o jerzan sobre 41 la patria potestad o la tutela, a fa!. 

ta de ellos, a quienes lo tengan o deban tener bajo su cuidado,

~ advirtilndolea sobre la necesidad de comparecer ante el Conse

jo cuando se le cite con tal objeto, aegdn el artí.oul.o 49 de la

Ley que tratamos. 

De lo anterior el maestro Francisco Gonz'1ez de la Ve

ga, seftala que: " Entre las novedades estructurales más import&!!, 

tes que el proyecto aporta, inmediatas consecuencins prooeeales-

7 prActicaa, fig\ll'a la creaci6n de los Consejos Auxiliares, ante 

loe que se sigue un trámite eepeoial, notablemente abreviado. El 

establecimiento do latos Conoejoe Auxiliaren, obedece a un doble 

prop6sito: por una. parte, incorporar, tambi&n en late 4mbito, el 

proceso de desconcentraci6n de servicios que ee ben venido ope-

·rando ;ya en la Ciudad da M6xioo ••• ;y por otra parte, resolver, -

con sentido pr&otico, mlxima sencillez y eficacia, el conooi.mie!!. 

to de irregularidades meuores, de muy eccasa importancia, para -
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cUJ'a determinaci6n no resulta portinent.e el procedimie11to ordin~ 

rio que se sigue ante el conae;!o Tuteler. " (l.31.l 

Con e1 f'in de reso1ver sobre los casoe sometidos a eu

conooimiento, el conae jo A.u.xi1iar ae reunir6., cuMdo menos, dos -

vecee por semAna. Bl mismo bar& laa citas que procedan y reeolv~ 

rl de plano lo que corresponda, escuchando en una eola audiencia 

a1 menor, a quienea l.o tancan bajo ou cuidado y a las demh per

sonas que deban de declarar. En dicha audiencia oe desahogarán -

las dem&.o pruobas presentadas por ls autoridad q,tJe turna el caso 

o por ou.al·1uiera de loe intereeadoo, seg6n 1o establece el art!c~ 

lo 50 de la presente ley. 

reo oon irnp1.1gnables lae resoluciones do los Conae joa 

Auxilia..rtis y en 1nn mtAm~s solo puode imponerse amoneotac16n. En 

la misma audienci~ do conocimiento y reeoluci6n, los conecjer~a

orientn.r.1n al menor y a q,uieneo 1oa tengan ba~o 1a gullrdia., ace!. 

ca dA 1s conducta y r~adaptacidn del menor infractor, tnl y como 

1o seftnla el art!cll1o 51, de 1~ Ley de 1no conee joo Tute1ares -

para llenoreo Infractf')NS. 

Tenemoo scg4n el. roa.estro Prenoieco Gonzllez do la Vega, 

q,ue: " ?to ee ha perdido do vi.eta l.a posibilidad de q,ue la apare!l 

te inaigni!icsnc la de un caso oculte intrincados problema.e de -

peroonal.idad, que a o lo p\leda vl:llora.r adecuodamento, 'Por eu mayor 
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ca.lificaci6n ciant!.fica, el conee jo Tutelar. En eetos ca.aos se -

autoriza el pertinente envío. " (132) 

De lo entorior, tenemos c¡ue, cuWldo e1 caso de que se -

1:rate revista. e:;;:peclsl. complejidad o amerite eatudio de persona

lidad e imposici6n de medidas diversas de la am.oneetaci6n, o 

cuando ee trate de reincidente, el Consejo Auxiliar lo remitir&

al Tutelar del quo dependa, a efecto de que se tome conocimiento 

de '1 confonno al proccdi~iento ordinar-to, 4eto según lo eeffa1a

el artíclllo 48, segundo p&rraf'o da la ley en cuest16n. 

La Sala revisará. las medidas que hubiere impuesto, to

mando en cuonta los resultarlos obt~nidos mediante el tratamiento 

aplicado. Como consecuencia do dicha reviei6n, la Sala ratifica

rá o har& cesar la medida, disponiendo en eete úitimo caso 1a -

liberaci6n 1ncond101onel. del mouor. Beg6.n lo aci1o.J.a. el nrt!cu10-

53, de lo. l.ey referida. Sobre este aspecto ol maestro Sergio GR! 

cía Ramírcz, dice: • La resoluoidn del 6rgano tlltelar carece de

s.utoridad de cosa Juzgada. Eato constituye 1dgi.co corolario del.

hecho de q\le a travt4's de el.la ae 1.•pone una medida de seguridad, 

que ha de cea ar o de •odifioarse a1. paso que concluyen o ae tran.! 

~orman las condicionea, no ~ur!dicae e:1no f'cticae, que 1a dete~ 

minaron. Así puaa, debe el ~uzgador estar dotado de atri.buoionea 

para modificar en cualquier tiempo la medida, con o sin instan-
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cia en ese sentido. " (J.33) 

Por su parte e1 maestro Pranciaco Gonzilez de 1a Vega, 

seflala q,ue: " Por su propia natural.e za, 1ae medida.s de seguridad 

aon revisab1es. en funci6n de los cambios que se produzcan en la 

sit1.1ao1.6n o eetado qua las produjo. Sobre esta cueati6n existe -

tambi&n el.ara unanimidad. De ah! pues, que nunca. causen esto.do -

las resolQciones en las que se dispone la ap1icaci6n de una medi 

da asegurativa, a diferencia. de l.o qlle ocurre con las sentencias 

~ud.iciu.les que imponen una pena. Por ello, el. proyecto contiene

un oapítuio dedicado, es,ecíficamente, a la reviei6n de la medi

da impuesta, que no es, por cierto, t.m medio de impugnación. se

ha considerado partinente detenninar que las medidas solo son -

revisablaa. y por 1o tanto revocables o modificables, por l.a sa

l.a que l.aa impuso. no así por l.o. autoridad ejecu.torn, 1o q_ue -

•in embargo, puede instar la revisi6n anticipada, y debe, inva

riablemente• poner en conocimiento de1 Consejo 1os reeultadoo -

obtenidos a trav4a del tratomi.ento. " (l.34) 

La reviai6n ae practicar! de of"icio cada tres meses. -

Cwmdo existan o1rcwietsnoiae que lo exijan, podrA. rea1izarse en 

menor tiempo. Esto a ~uicio de la Sal.a, o cuando en su oaso l.o -

solicite la. Direcc16n General. de servicios Coordinados de Preve!!. 

ct6n 7 Readaptac16n Social. As! tenemos que p~ra l.os efectos de-
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esta reV1e16n. e1 presidente del ConRejo reaabaraS. y iat.l"Tl!\rA a la 

Sal.a, 1a q\le informa sobre loe ree\ll.tadoa del tratamiento 7 re-

oomendaci6n fundada, que emitir! la Direcci6n General. de Servi-

cios Coordinados de Prevenoi6n 7 Readaptación Soc1a1. La Sala ?'!.. 

eolver& tomwido en cuenta este informe y reoomendacidn, los quo

rinda el consejero Supervisor y los dem&a elementos de juicio 

que estime pertinente ooneiderar, eegdn loa artículos 54 y 55 de 

la Ley de la •ateria. 

Dice e1 maestro Prancisco GonzUez de la Vega: " Entre 

l.as novedades md.s interesantes que el pro:recto poetu1a :tigura tm 

Ágimen de impuga.acidn. Tambicfn aqu.! se ha querido servir al. pr~ 

pósito de garantizar, en l.a m4.s amplia medida, el recto e jeroi-

oio de las delicadas atribuciones depositadas en menos del Cona!.. 

jo. Dado que este 6rgano no depende de la jurisdicci6n comdn ha-

11ido preciso in11tituir un sistema eu.1 g4neria de recurso ordina

rio; 1aa resolucionoe de la Sala pueden ser combatidas ante el -

Pleno del Consejo, en inconformidad• con efectos devolutivo y -

suspensivo. Ah! donde no h81'a m6.e de una Sal.a, solo eerl practi

cable el recurso de recon11ideraci6n ente el miemo 6rgano que di~ 

puso. • (135) 

La inconformidad se resolver& dentro de loe cinco dÍB.B 

sieuientes a la interpos1ci6n del recurso. En la secci6n del Pl~ 
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no en que ae conozca de1 recurso, ee escuchart\ al Promotor y a -

qllienes e~ersan la Patria Potestad o 1a Tute1a sobre el menor, -

se reoibir4n 1ae pruebaa que el cooee~o estime conducentes al ª!!. 

tableoimiento de loe hechos, de la persona1idad de1 sujeto y de

la idoneidad de la medida impuesta, en su caao, 7 •• determinará 

de p1ano 1o que proceda. (Art. 59) 

En loa caeos en que el Consejo cuente con una sola Sa

la, se podr4 impU&Dar la reeolaci6n definitiva por medio de re

coneideraci6n ante la propia Sa1a, que ae conceden\ en lo aplio~ 

ble, en J.os casos 7 con la t~itaci6n previstoe para el recurso 

de incon~ormidad, eeg6n lo establece el art!cu1o 60, de la Le7 -

de la Materia. 

Son in~puganblea, on loa tdrminos de loa art!culos 51 

7 56 de l.a presente le,J' 1 todaa laa resoluciones que dicte el CD!!_ 

eejo Tutelar Auxiliar, les del Consejo Tutelar que impongan sim

ple smoneetaoi6n, las que doterainen la 11berao16n incondioional. 

del •enor 1.n'f'raotor 7 las que conoluyan el procedimiento de rev!, 

s:l.6n. 

p:[ tenemos que •l recureo de 1apucnac16n al que nos -

h••Oe re~erido• tiene por objeto 1a revocaci&n o la auetitucidn

de la ••di.da acordada. por no haberse acreditado 1oa hechos atr!_ 

buidos a1 menor o la peligrosidad de &ate o por ha~rsele impue~ 
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to una medida inadecuada a su personal.idad y B loe f'ines de ea. -

readaptacicSn social, segdn lo aefla1n el artículo 57, de ln ley a 

que noe re fe rimos. 

Tambi4n ee observa que quien deberá. interponer el re

curso lo será. el Promotor an'te la. Sa1a, por e{ mismo o a solici

tud de quien e jorza la Patria Potestad o la Tutela sobre el me

nor, en el acto de la notificacidn de la resoluci6n :LmpuAflsda a

dentro de loe cinco d!as siguientes. Si el Promotor no interpone 

el recu.rso que se le solicit6, el requirente acudirá en que ja, -

en el t~rmino de cinco días, al jefe de Promotores, qui~n decid!. 

rá. sobre su interposici6n. Al dar entrada al recur~o, el Presi-

dente de la Sala acordará de oficio la euspenei6n de la medida -

impuesta y ordenará. la remiei6n del expediente a la Preaidenoia

del. Conee jo, oomo 1o eefta1a e1 artículo 58, de la Ley de loe 

Coneejoe Tu.tele.res para Menores Ini"raotores. 

Con respecto 11 lo.n medidas aplicables. debido a que 10 

que ee persieue es la toto.l. rea.daptaci6n social del menor infra~ 

tor y ya que se deben de tomar on coneideraci6n las oirounstan-

ciae del oaeo, el consejo puede disponer el internmniento en la-

1notituci6n que corresponda. o l.a libertad, misma que siempre ee

r4. vigilada. Trat6.ndose de &eta, e1 menor será entregado a quie

nes ejerzan la Patria Potestad o la Tutela o eerA colocado en --
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hogar BUStituto. Esta medida tendr6. dure.ci6n indeterminada y Q.U!_ 

dar& sujeta a ].a revisi6n prevista por ln presente 1ey, ein que

e1 procedimiento 7 medidas que se adopten puedan ser a1teradoe -

por acuerdos o reeo1ucione11 de Tribuna1es tanto Civil.ea como Pa

miliaree, eegdn lo seaaia el art1cu1o 61, de la presente le7. 

En cuanto a estas medidas q,ue se aplican a 1os menores, 

nos dice e1 maestro Prancisco González_ de 1a Vega que: " Contie

ne tombi.&n e1 proyecto, como es t'recuente tambi&n en este ámbito, 

una porc16n sustantiva. El establecimiento de las medidas aplic!!: 

bles a 1os menores in~raotoree se ha hecho con máxima senci11ez, 

sin incurrir en prolijas enumeraciones ni incorporar 11.ueoriae e 

impractioab1ee medidas de tratamiento. En de!initiva, son dos --

1os tipos bA.siooa que en &ate campo se planteen, a saber: trata

miento en 1ibertad, que siempre será. vigi1ada, y atenoiiSn ineti

tuciona1 de1 sujeto. Bajo e1 g4nero de tratamiento en 1ibertad -

caben tanto la entrega a la propia familia, cuando no sea 4ota -

un factor crimin6geno, como la oo1ocaoi6n en hogar BUDtituto. -

Por lo que hace a1 cuidado institucional, se establece la posibi 

lidad de que el menor quede en 1a inetit~ci6n que corresponda, -

segd.n las circwiotancias del caso. Puede ser aque1ln por lo mis

mo, de car!ctcr m'dico o pedag6gico, pdblioa o privada, abierta, 

cerrada o semi abierta, etc. La 1nici.at1va se pronuncia en favor 
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de la vigilano•a cada vez que el menor quede sujeto a tratamien

to en libertad, y obliga a eetablecor en la reoo1uc16n que en e~ 

da caso ae diota las modalidsdes a las que el tratamiento babr'

de 11ujetarae, aodalidadea que deber4n. ser fielmente instrumenta

das por la autoridad e~eoutora, la Direcci6n Genera1 de Servi

cios Coordinados de Prevenci6n 7 Readap1;aci6n Social.. " (136) 

Loe artículo a 62 y 63 de la Le;y que Crea loe consejos -

Tutelares para Monorea Infractores, establecen en caso de que el 

menor quede en libertad, la vigilancia implica en observar las -

condiciones de vida del menor 7 la orientaoidn de late 7 de qui~ 

nea lo ~engan bajo su cuidado, para la readaptaci6n social del 

aismo, considerando la.a modal.idadee de tratamiento consignadas -

en la reeoluoidn respectiva. Y cuando el menor deba de ser colo

oado en un ndc1eo f'amiliar, 1a autoridad eJecu.to.ra deterainarA -

el al.canoa 7 condiciones de dicha oolooac16n en cada caeo, con-

forme a lo diapueato en la correspondiente resoluoi6n del Conse

~o Tllhlar. 

Bl internamiento oe harA en una inati tlloi6n adecuada -

para el tratamiento del menor, considerando la personalidad de -

late 7 las dem4e oircunstanoias qua concurran en el oaao, aaiml!. 

"""· .. aeflala que se favorecer& en la medida de lo posible, el -
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uso de instit•1clonee abiertUJ como lo sefloJ.a el artíou1o 64, de 

la Ley de la. Materia. 

Existen tamb14n dos nuevos mandamientos, 7 \.U'lO de es-

toa es el que establece el artíoul.o 68, en el que se prohíbe a -

los medios de di~usi6n publicar la identidad de los menores auj! 

tos al conociniiento del. Consejo y las medida.a acordadas por 'ate, 

que sobre ta.l respecto nos hemos referido anterionnente, al ha-

aer alusidn al artículo 27 de esta Le7. Por otra parte, se ha -

determinado que la responeabil1dad Civil que resulte de la con-

duota antisocial del menor, se exi;Ja en lou t4nninoe de la legi!_ 

laoi6n comdn aplicable, tal y como lo seftala el artículo 69, de

la presente Ley. 

Y en cuento a la edad del sujeto se eetablooerA da co!!_ 

~onnidad con lo previsto por el C6digo Civil, 7 de no ser posi-

ble, ae acreditar& por medio de dictamen aldico rendido por 1os

peritos de 1oa Centros de Obaervacidn y en caso de que exista -

duda se presumirA l.a minor!a de edad. (Art. 65) 

Ahora bien 7 en otro orden tenemos que, los menores -

in~ractores a1 igUal que cometen conduotae antisociales o deli-

'toa que corresponden al Fuero Comdn 1 temb14'n los cometen en 1o -

que corresponde a1 Puero Pedera1 1 delitos que por eu naturaleza

oonooerA l.a Autoridad Pederal, 7 que en este caso le corresponde 
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al Juez de Die1ir1to conocer de e1lo•• como lo dispone la Ley 

ors'nica de1 Poder Jud:Lcia1 de 1a Pederaci6n, en eu Cap!tulo VII, 

que indica 1aa a1ir.1buc1one• de los Juzgados de Di.atrito respecto 

de loa aenore• infractorea 7 en el qu.a ae eeflala que corresponde 

a 1oa Jusgadoo de Diotrito prevenir 7 reprimir, en aateria ~ede

ral. • las oonduotae de l.oe ••noree de dieciocho a8os, que in:trin

jan la.a le7ea penales, dentro de la juriadiocidn de cada uno 4e

e1los, ea decir, Tribunales para Menorea 7 consejos de Vigilan-

ola.. Adam's habnl un Tri.bunal para Menores en cada una de las -

cap1ta1ea de los Estados 7, adomAs. en los l.11gares en que, si.a -

aer oap1ta1 de Estado, resida mi Juez de Distrito aegdn lo eefta.

lan loa art!cu1oa 73 7 74, de la L•7 Or¡¡&nica del Poder Judicial 

de 1a Pederaoi6n, pabli.ceda en el. Diario Ofioia1 de la Pedera

oi6n e1 5 de Enero de 1988. 

La mi.a:na Lo)" eefidl.a:q,u.e en loa 1ug&.r•a donde resida -

JQSB de Di•t:ri'to, el Tri.bunal para ••nares ae 1.ntegrarl por el -

Jues de Distrito qlle tendrA e1 car6.cter de Presidente; por el -

emp1ea4o o ~uncionario eanitario federal., o en au de~eoto, 1ooal, 

de mayor jerarqllia; 7 por el f'uncionario o empleado ~edera1 o, -

en •u. defecto 1ooal., de •Qor ~erarqll.Ía en aateria de educacidn, 

siendo que en e1 Diatri'to ••deral., en repreaentac16n de los aeff~ 

lados en lo que correeponde al empleado sanitario 7 el de en ma-
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teri.a de educacicSn, integrardn el Tribunal 1os funcionarios q~e

respectivamente designe el Je~e del Departamento de Salubridad -

P4bl1oa 7 el Secretario de Educaci6n PIS.blica. El secretario del

Juzgado de Diotrito reopectivo, aer& el Secretario del Tribunal

para )lenorea 1 cuando en el mismo lu.gar resida mAs de un Juez de 

Distrito, 1.ntegrar! el Juez Primero el Tribunal para Menores, 

tal y- como lo sefl.ala el artículo 75 de la Ley Orgl1nica del Poder 

Judicial de la Pederac16n. 

De lo eefta1ado anterionnente, nos damos cuenta que el -

Tribunal para Menores se integra cunndo el menor comete un deli

to del. orden federal, 7 le toca conocer de lote hecho al Juez de 

Distrito, qui'n junto con otros funcionarios, como son loe que -

nombran por un lado el Jefe del Departamento de Salubridad Pábl!_ 

ca y por e1 otro el Secretario de Educaci6n Pública, integran lo 

que en loe Consejos Tutelares para Menoreo Inrrnctoree se 1lama

r.!a Salea 7 que eet4n formadas por un jurista, un mfdico 'T un -

educador, 'sto con e1 rin y como lo previene el art!culo 503, -

de1 Cddigo :Pedera1 de Procedimientos Pena.lee que a continuaci6n-

anotamos: 

• Art. SOJ.- En todo lo reln:tivo a1 procedimiento, me

didas 7 ejecuci6n de lstas, loe Tribunales Pedere.J.ee para Meno-

res y las demás personas 7 autoridades que deban de intervenir,-
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se ajustar&n a 1o previsto en la Ley que Crea los consejos Tute

lares para Menores Inf'ractorea en el Distrito Y'ederal. " 

Tambi•fo ael!nla la Le7 Orgilnica del Poder Judicial. de -

la Pederaoidn 9 que en las capital.ea de loe Estados en donde no -

resida Juez de Distrito, lste 1 el Secretario ser4n substituidos 

por el. Juez 7 el secretario del Juagada Penal de Priaiera Instan

cia, o del Mixto correspondiente. Si hubiere varios ~ueces del. -

ramo pena1, Uitegrará el Tribuna1 para Menores •1 que designe el 

Juez de Distrito de 1a Ju.riadicoicSn, eegón lo seflalo. el art!cu1o 

76 de &ata Ley. 

Asimismo, esta Ley hace referencia a un consejo da Vi

gilancia sefta1ando que en donde resida Tribunal para Menores, -

babrA mi Consejo de Vigilancia que será preeidido por el miembro 

de m~or oategor!a de una Instituci6n de Benef'icencia Pdbli.oa o, 

en a~ caso, privada. en el 1ugar ~. ee 1nte~re.r& con el nWnero -

de vecinos do la loonlidad quo se es~ime conveniente, que no po

dr' ser menor de diez. Donde no exista Beneficencia, e1 Consejo

eer' presidido por 1a primera autoridad aunicipa1. Loe dem'8 --

miembros de1 Oon••~o deber4n de ser de reconocida buena c:ionducta, 

tener arraigo en e1 lugar, tener manera honesta de vivir T aer -

padre o madre de f'ami1ia, requisitos que deber&! reunir para f'o?:, 

mar parte de dicho Consejo de Vig11anc1a, que ~endrl el car,cter 
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de delegaci6n de la Secretario. de COberna.oidn, de la q_ue depend!:. 

r6. directamente, oiendo que la miema Secretaría cuidar& quo los

Tribunales para Menorea ~unoionen e!icaz y reg\11.a.rmente, ~a1 y -

como lo seftalan loa artíoul.oa 77 y 78 de •eta ley. 

Así pu.es, tenemos que M4xico ha avanzo.do bastante en -

cuanto a la prevenc16o y readaptaci6n de loa menores delincuen

tes 1 ya q,ue ln Ley que Crea los Consejos Tutelare e para Menoree

Infractores, se distingue por au flexibilidad y dinamismo, es 

decir, por eer una le.Y que se identif'ico. con la velocidad que 

requiere el. tratamiento de readaptaoidn a la vida socia1 de los

menoros delincuentes, así como tembián por su fa1ta de f'ormu1ia

moe, 7a que se trata, tambiln de que el menor no reciba choques

afectivos y profundos que perturben su psiquismo y comprometa a

eu tratamiento. De esta manera vemos que ee agiliza el procedi-

aionto, ao crea 1a fieura del Promotor, m1amo que se encuentra -

entre el Consejo 7 los pedrea del. menor, ya que a. f'alta de la i~ 

tervenc16n de un def'enaor, por no tratarse de delitos de l.oe que 

se ocupa el Consejo Tutelar, el Promotor se convierte en un vig_!, 

lante del procedimiento, para que &ate se lleve de la forma para 

la cual. f'u4 crendo el Consejo Tutelar, pa.ra. Wl proceso rápido 1-

expedito, a.a! como 1J que ~rui le convenea al menor delincuente. 

Tamb14Sn eo aprecia !\U'!" ue manti"'""' y so perfecc1on6 la 
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ob•erw-aci6n, 1a cus.l tiene por objeto el conocimiento de la per

aonal.idad del aenor •e~iante estudios mldico, pedagdgico, paico

ld'pco 7 social, o algdn otro qu.e solicite el drgano competente• 

7 extsten recursos co•o son loa de la revisid'n 7 el de la 1mpug

nao16n, :frente a las medidas aplicsdaa a la persona del menor. 

Ore-os que la t'orma en que operan los Cansa joa 'l'llt&l,!: 

res bo7 en día, es en yerdad la mejor para la read.aptacid'n de -

los •enores de conducta desViada, ;ya que no nada más se ve la -

conducta ant1aooia1 que el menor desarrolla 7 que los lleva a o~ 

aeter actos u omisiones tipi:fioadoe en el Oddieo Penal, sino que 

YA a'8 al14. de esto, es decir, t:ambiln cu.ando este.a condu.otae -

contraYengan los regl-entoe de policía 7 buen gobierno o bien -

concurra en situaciones o estados de peliero social. Sin embar«0 

oreeaos. por lo que se re:t'iere a la obeervaci6n de que 11on ob;te

~o loa m~noree delillcuen~ea a traYéa de loa 41.:terentea estudioo

para conocer 1111 personalidad, ee deberían de claei:ticar indepen

dionteaente de au peraonalidad 7 peligrosidad.• temb14n por la -

conoiencia por 1a que realizan esos actos. Ahora bien. queremos

de;far anotmdo que eatamoa de acuerdo• en lu. torma en que W1 me

nor de conducta decviada es eometi.do a un proceso de readaptao1-

6n eocia1 1 siendo le~• eai.nentemente tate1ar. Decimoe qu.e ae de

berían de cl.aai:ti.oar por 1a conciencie. con que se realizan los -
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actos de1ictivoe, por que noa damoa cuenta que 1oe menores de1i~ 

cuentes prcSximoa a. la mayoría de edad, en lo que se refiere a au 

capacidad de entendi~1ento. no puedo ser i&U3l a 1a de un menor

de doce aftos, es docir, si consideramos las diferentes e tapes de 

desarrollo de 'stos desde la infancia hasta 1a adolescencia, 

obaervamos que el nifto desarrolla sus actos por :Lnstinto así co

mo su comportamiento, pero llega l.a edad en que va tomando con-

cienciR de lo que hace a través del desarrollo norma1 por el que 

todo ser humano atravieza, y si bien es cierto que cuando se le

giel.6 en favor de ellos para poderlos extraer del Derecho Pena1, 

se puede decir que rea1izaban sus actos sin los elementos esen-

cil:ll.ee de la cul.pabilidad, como sería. el. volitivo y el 1.ntelec-

turü, tamb14n ea cierto que con e1 transcurso de1 tiempo el des~ 

rrollo mental de loa menores ha ido evo1ucion1U1do así como adqu!, 

Í-iendo mayor capacidad 1.nte1aot.1.1ul., t<ln ea as! fltle ahora un me-

nor de 16 o de 17 aftos ya sabe lo que ha.ce, al menos en lo que -

so refiere a una conducta antisocia1, porque est&n concientes -

que por eu oondici6n de menores de edad, estAn ~uera del castigo 

q,uo la ley penal pudiertl a.plicarleo, por la realizaci6n de a1gu

na conducta típica y tan es así que, tonomoa como ejemplo esta-

d!atioaa que revelan l.a conducta de los menores J' que por lo mi! 

mo la ley no puede hacer caso omiso a estos delincuentes menores 
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y por lo tanto ei. no a los menores de 16 ai'1oe 1 s!. a loo pr6ximou 

a cumplir l.a m83'or!a de edad 1 se les apli.caran medidan mAs que -

correctivas o educati.vas, mi.a aanoi.Sn eepecia1 que pudiera poner 

f'reno a t1ete índice delictivo cada Tez mq"or, como podría ser el 

de la aplicac16n de 1a ley pena1. Ro qu.ieieraiaoa parecer tan ea

trictos en nuestra apreciaci6n, en CWlllto a una propuesta de es

ta índole a todos loe menores, que de al.gt.IDa forma del.inquen por 

diferentes cawsas, sino mA.a bien y como l.o hemos eeftalado, a loe 

pr6ximos a cumpl.ir la m~oría de edad, es decir, a loe que ten-

gen una edad de 17 aftoe, a4u y cuODdo en ocasiones sean de menor 

edad los qu.e real.izan oond1.1ctaa antisocial.os con plena capucidad 

intel.ectu.a.1.. 
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2.- •AYORIA DE EDAD A LOS J.7 Ai!OS COMO POSIBLE SOJ.UCION CONTRA 

LA DELINCUENCIA JUVENIL Y SU RELACIOll CON OTRAS RAMAS DEL

DERECHO 

Hemos venido seftal.ando las diferentes causas por lBB -

~ue un menor de edad delinque, a.sí como las instituciones que se 

bacan cargo de ellos, 7 que en este ca.so son los Consejos Tutel~ 

res para •enores Infractores, adem&.s de que tfstos no nada m&s 

actdan cuando un menor comete conductas que eetAn tipificada.s 

como delitos en el C6digo Pene.1, si.no que van mA.s el.l.á de esto,

ea decir, que tsmbi&n cuando contravienen los regl.amentoe de po

licía y buen gobierno, o manifiestan otra forma de conducta q,ue

haga presumir, una incl.inaci6n a cauoar def'loa, as! mismo a su -

f-1.l.ia o a la sociedad, y que ameriten, por lo tanto, la actua

cicSn p.reven'tiva del. Consejo, tal. y como l.o sefio.J.:i el. artículo -

segundo de la Le7 q,ue los croa. 

Aa1mie~o, consideramos que 1a 1abor que hocen latos -

Oonae;joe Tute1ares es 1a m.b acertada en 01..um:to a la readapta-

01611 de estos menores a 1a sociedad• np1icando1ee 1as medi.daa -

neceaariaa para e1lo• y aGn más.. cuando ~atoe pueden modif'ica:r -

su.o propias resoluciones para una mejor rehabi1ita.cidn del menor 

que delin~ue. Sin embargo, creemos que esta o.cci6n de loe Conae-
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jos Tute1ares, debiera aodit'icarse en cuanto a quifn o a q\lienea 

se habr:la de aplicar la intervenci6n de los mismos, dentro del 

aarao correspondiente a la ed.a.d 1 7a que ea en este punto donde -

se ha Tenido 4eaarrollan4o toda una gama de soluciones, opinio-

nes, observaciones. etc., en cuanto a la aplicaci6n de la le7 -

pena1 1 a loa menores delincuentes. De aquí se desprende que en 

la aotll.a].idad loe menores de dieciocbo af'los son inimputables 7 -

por 1o tanto no se lea puede t'iDcar el ~uicio de reproche de clJ! 

pabi.l.idad de sa. conducta, 1' Temas ca.ue la edad desde el pW1to de

vieta pena1 tiene incuestionable i.aportanoia, que aienapre ee le

ha reconocido. 

B1 •-a'liro Ra4l. Carrancti 7 Trujil1o, haciendo a1ua16n

a la Bacuel.a Positiva seftala que: .. • •• el n6mero de aflos no re!. 

pande a la real.idad blaana 7 debe de aubord1nar8e al. criterio -

básico de 1a personalidad del. del1.ncuente menor: 1a edad ea mi -

simple dato de hecho qLle debe ••r conj~gado con el de l.a grave-

dad del. de1ito 7 con 1a diversa pereonal.idad del. delincuente no

coao un criterio de responsabilidad sino como la Tal.uaci6n de la 

•a:ror o menor pel.igroeidad 7 ree4ucab11i.dad; no debe establecer

se• por tanto. mta preeuncicSn abao1l1ta do irreaponaabi.lidad, si

no tan sol.o una. que pueda IHr destruida por la prueba de la res

ponaabi.11dad de1 au,je'lio. " (137) 
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Segdn lo anterior, no se debe tomar la minoría de odad 

como un elemento de 1.rresponsnbilido.d, ya que un sujeto menor de 

edad puede ser tan peligroso como un edu1to, 7 a eu vez un ed.u1-

to no puedo ser tan peligroso como un menor. Eo decir, que no ea 

el hecho de ver simplemente al menor como una persona incapaz de 

cometer actos delictivos, por que ei bien es cierto que un menor 

por as! decirlo, de doce affos toma una pistola, sabe que 'eta -

sirve para matar, mb cierto ee adn que, un menor pr6ximo a cum

plir la mayor!a de edad, sabe exactamente que con ese instrumen

to puede privar de la vida a otro y que eso es W"i. delito, y es -

aqu.í donde nosotros queremos llegar. El menor pr6ximo a in mayo

ría de edad, adn y cuando hubiesen existido causas generadoJ:·as -

qLte lo motivasen e. cometer oondueta.A ruitieoci.e.lPB 1 ~ qu~ conste -

quo no ea nada máe hablar de una pistola, sino puede ser robart

violnr, lesionar, etc., ya a1 momento de determinada edad eet' 

capacitado mentalmeute para saber el resultado de su hacer. 

A lo anterior, tenemoe como marco de rer~rencia una ª!! 

travista que se hizo al Doctor Luis Rodríguez Manzanera, por tm

per16dioo de circu1aci6n local, dicieodo: 11 Desde 1929 a la fe

cha, de los delitoe que cometen loe menores de edad, 84 por cie!!. 

to corresponde a mayores de 14 af'los y el 54.5 por ciento a los -

que rebasan loe 16, hizo notar Luis Rodríguez Manzanera, catedr§: 
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tico de l~ Pacu1tod de Derecho de la U.N.A.•. " 

" De acuerdo con J.o anterior y considerondo que 1a po

blaci6n mqoritaria de M4xico eon ~6venee, ee deban tomar en -

cuenta muchoe aspectos en la propuesta de aplicac16n pena1 a los 

mayores de 16 aftas. " 

" Desde la base te6rica 1 jurídica, criminol6gica, psi

oo16gica y sooiol6gica, es justificable que en el pa!e se dismi

nuya la edad pena1 de las personas, pero aclar6 enfático que " -

no es prActico que en el territori.o naciona1 se implemente &sta

medida ya que no existe ni los recursos humanos o materiales, ni 

la capacidad para bacerl.o 7 el eietema penitenciario es i.neu:f"i

ciente. " 

" El catedr&tico universitario, autor del libro " Cri

minc.J.idad de menores"• explic6 que en 1985, el sistema peniten

ciario del D.P., contaba con capacidad para atender a 3 •i1 600-

inte:rnos, mientras que para el año en curso ee cree que se reba

se dicha cirra basta alcanzar 1os 7 mil. " 

" Adem&s • a1gunas instalaciones para los pequef'los J.n

fractores tuvieron que ser cerradas por el mol. estado en que ee

encontreron despu.4s de loe sismos de Septiembre de 1985. " 

" Estadística de 1a Organizaci6n de 1o.s Naciones Uni-

des, establecen que 1a curva idea1 de criminal.id ad va de los 18-
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a los 25 aftos, en tanto que en el país ea de loa 16 a los 21, -

por J.o que te6ricamente habrá. que baj~ir la aplicaci6n penal l\e -

loe llemadoo "jcSvenca adu1tos", sin embargo, al tomar en cuenta

el caso peraonal. y la inauriciencla de insta1ncionea, no se les

puede dar igual. trato que a. otros r¡uc d~linqucn. 11 

" Antes de emprender una diacusi6n al respecta, bo.bría 

que replantear el concepto de imputabilidad, así como el de madS 

rez al. qu.e ha 1legado el sujeto que infrinja las leyee", extenicS 

el especie.l.ista. " 

n En M&xico, coment6, donde el índice mayor de delitos 

cometidos por menoree ea ol asalto menor, se debe hacer un estu

dio real del problema con todaa sw.t variantes y complicaciones -

que pwliore.n suscitarse, revisarlo bien, eotudiarlo y WlBlizarlo 

detenidamente. " 

" Si no ee obeervan todos los puntos de la propuesta -

con 1a reforma, dijo, se a.cabar!a metiendo e. 1a cá.rcel a ;i6venes 

que roban para vivir y para comer y, como sa ha dicho en muchas

ooasionee, &atoa no son loa que después cometen delitos mayoree~ 

(136) 

De esta manera tenemos que, no eo~os los dnicos quo -

consideramos q,ue debiera. disminuirse la edad pena1 de las perso

nas, para tratar de frena..r de nlguna f"oru1a. e1 Índice delictivo,-
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que de al.g6n ti.ampo a l.a :techa se ha venido incrementando por -

pnrte de l.os menores de edad. Es verdad qua en muchos do ~stoe -

influyen en eu Animo, l.aa callSas generadoras de la de1incuencia, 

que observamos en el. capitulo anterior, 7 que en def'initiva es -

lo que provoca ese gran índice de la del.incuencia en Md'.xioo, ya

no nada mA.s en lo que se refiere a los menores de edad, sino in

cluso a l.os adlll.tos, que de a1gunn forma se vieron inmersos en -

esa manera de vivir y que a la larga f'uá l.o que 1os llev6 a ese

conetante vida de conductas antisociales. Ante este tipo de si

tuaciones podemos observar, que de acuerdo a la edad de 18 aftoe, 

eotos sujetos ya saben lo que hacen, es decir, están plenamente

ooncientea de l.o que su conducta antisocial provoca, luego ento~ 

ces, el menor de esa edad no l.o está. Sin embargo, a1 llegar a -

eea mayoría de edad automáticamente están en pleno conocimiento

de eu bu.car, eegdn. lo contempla la ley penal, y ante eeta situa

oi6n no puede ser poe~ble que de ln noche a la maflana pueda cam

biar 1a menta1.idad de un adolescente, no obstante la.a c1rounst8!!. 

cias que 10 1levaron a de11nq~ir, por que de esa manera entonces 

se eetar!an cometiendo injusticia.a, ya que el simple hecho de la 

edad de 18 e.ftos, no nos dar!a la pauta para ver si obr6 el ouje

to con pleno uso de eu capacidad intelectual. y por otro lado tel_! 

poco podr!amoe saber ai efectivamente el menor de 17 afloe no 
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obr6 con cnpncidad intelectual necesaria para caber de su hecho, 

y la 1ey por ese motivo de ser menores de 18 afios. los contempla 

y los pone fuera de toda rosponsabil1dad. As! pues, que da.doa -

los estudios a que son sujetos los menores delincuentes, se de

ben de analizar sus conducta.a, para conocer el grado de peligro

sidad, as! como la conciencia con que realizaron sus actos y de

&eta f'orma. aplicarse sancione a m&.s severas, al menos a loo meno

res que cuentan con una. edad de 17 años, por que conaideramos -

que aparte de que 4stoe forman un gron n&mero de menores dP.lin

cuentee, tambi4n ee e~taría haciendo frente directo al problema. 

tratando de evitar que se extienda adn m~e esa ola delictiva, 

que en los menores juega. un papel sumamente importante. 

Y como lo menciona el Dr. Luie Rodríguez Manzanera, 

ana11zando el concepto de imputabilidad como presupuesto de la -

cu1pabilidad, elementos ya seHa1ados anteriomente, tenemos que -

pu.ra que un sujeto pueda ser responsable de sus actoe, debe de -

contar con los elementos de la imputabilidad, que son e1 intele~ 

tual. 7 el volitivo, ee decir, el saber lo que se hace 7 el que-

rer hacerlo. Esto nos d6. la idea de mu.durez mental, misma que la 

ley se la atribuir¡ a unh persona cuando cumpla con la edad de -

18 aftos, y sin embargo, existen tantos menores que ad.n y cuando

les raite tiempo por al.cenzar esa edad, por las condiciones en -
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que viven. 'tienen la capacidad menta1 tan desarrollada, que sa

ben que es lo ma1o; con respecto a este punto. quizA lo que es-

toa •enorea ea lo 4nico que conocen, ea decir, lo ma1o,ya que a~ 

ben que existe la polic!a, las cárceles 7 que si cometen algo se 

loo llevan latos, 7 por las mismas condiciones de carencia, 

ellos tienden a deearrollar más su mente para poder sobresalir -

en ese ambiente en el que están involucrados, luego entonces te

nemos que 1 al llegar a una edad pr6xima a la mayoría, :ra est&n -

a4s despiertos para saber lo bueno 7 lo aa1o, y por lo tanto ba

~ar la 11uqoría de edad a los 17 aftas, para ef'ectos de la aplica

c16n de la ley penal., creemos que sería lo m4e B(lertado, ya que

los menores de edad a trav4a del tiempo han madurado en cuanto a 

su desarrollo menta1, 7 no necesitan cU11plir 16 silos para saber

lo que ha.Qitsa• Yü que incl.us1ve habrá menores de 15 aftos que ya -

saben 1o que eigni.f'ica ciertas conductas• con más razón los que -

están por ct.Bplir 111 m57oría de edad. 

Ante &sto el autor Lawrence c. Kolb, nos dice: " Aun-

que lega.l.mente ee reconozca la edad cronoldgica como un signo de 

aodurez reaponsabl.e • 4sto no es g"arant!a del. crecimiento emocio

nal. del i.ndividuo ••• El .individuo maduro os capaz de asumir res

ponsabilidades personales cuando es necesario 7 tambi'n de acep

tar las decisiones de otras personas con autoridad competente ~ 



- 176 -

respecto al bieneetar general. " (139) 

con lo anterio1· noo dtunos cuenta de quo e:fectivamente -

la edad no ha.ce m1.l.durar a una persona, si.no má.s bien el. sujeto -

mudura a truvle de las experiencia.a que vive y que por lo eene-

ral. ~ate tipo de experi~ccins so~ pQr que existen problema.a en -

su medio ambiente, ya en eu familia, en la calle, en lo c!!cuela, 

etc,, o bien por situaciones aislo.das, como por ejemplo, aquel -

sujeto que mane ja oiemprc a gran velocidad y que deepu~a de ha-

ber sufrido un accidente, ti~nde a manejar m's despacio, y no -

precioamente por que ya no pueda. correr el autc.1:1ovil., sino plr -

que comprendi6 que si 10 seguía haciendo, quiz~ a.l.gÚn día hasta

perdiera l.o. vida; y ee que dada eoa experiencia viv1d11. es coco -

madur6 en n.lgun!l for:na. el sujeto. con ésto queremos dar n enten

der que tanto existen adu1toa maduros, como tambillin exiaten mcn~ 

res con l.a suf'1ci.~nte mac1u.rez 1 y t!S quu dad.:w .o~ condicione::J <!e 

vida hnn alcanzado grados c~c ni.a.durez que a determinu.daa cdo.dco -

ya saben lo q,uc h:J.ccn, por ese dtlsarrollo mentü r¡ue vwi adqui-

riondo 1 y es por todo &oto que creemos que oe deberla de 1eeie-

1n.r en cmmto a disminuir la mnyor!a de edad a los 17 ar1.os para.

efectos de aplicncl6n do 1a. ley pena.l. 1 y as! "!..::: cc~a ::-.~crn com

batir en part.c la. delincueuciu. que día n d!a ee bo. venido incre

mentando en Mdxic:). 
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Ante lo anteriormente expuesto, el maestro Penián~o -

Castellanos Tena, nos di.oe: " comWun€ulte se afirma que en nucs-

tro medio los menores de 18 aftas son inimputablea y, por lo mis

mo, cu.ando rea1izen actos típicos del Derecho l"enl.'\l. no ec confi

B'Jran loe delitos respectivos; sin embargo, debe hacerse notar -

que desde el pwito de vista ldgico y doctrinario, nada se opone

ª que wia persona de 17 ai'ioe, por ejemplo, posea un adecuado de

earrol.lo menta1 y no euf'ra ninguna enf'ermedwl capuz de al.tarar -

sus facultades; en 4ete caso, existiendo la salud y el desarro-

llo menta1ee, sin duda a.l.guna el sujeto ce plenamente responsa-

ble. Lo que ocurre es q~o la ley fija como límite los 18 aftas, -

por considerar que loe menores de eea edad constituyen un mate-

rial ddctil, susceptible de correcci6n. " (140) 

Al. rospecto 01 ma.cotro Eu,cenio Cue1lo Ca16n, nos dice -

q,u.e: " El. tribunal. tu.to1nr debe inspirarse eetrictrunAnte en J'.INt.2, 

cupacionea educativas, debe deearro1lar una actuuci6n reformado

ra desprovista por comp1eto de miras represivas, 7 este eentido

extrapeoa1 de su funcionamiento ha de inspirar, no solo al trat~ 

miento de l.os niftoe y adolescentes, eino tambi'n a1 de 1os que -

ee ba1lan en e1 comienzo de la juventud, pero no debe olvidarse

~ue, entre los muchachos que ea hallen en los dl.timoe años de la 

adolescencia y en las ~ronteras de la ~uventud, ee encuentran 
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delincuentes pe11groe!oimoe, asesinos, ladrones con violenci~, -

profesionales incorregibles, contra loe que la sociedad necesita 

defenderse en&rgicamente con medidae de eficaz proteccidn eooie.J., 

c¡u.e solo es posible hallar en reclusiones de larga duracidn, no -

en internamientos de corta duracidn, limitadoo por la mayoría de 

edad, en instituciones educativas. Más estos menores de extrema

peligroeidad social, respecto de los cuales no ea posible reali

zar obra puramente educacional, deben ser sustraídos de los Tri

bwia1es de Menores y sometidos a loe Tribuna1ee com6.nee - que -

para tal ~in podrían organizarse de modo m'-a adecuado- pues la -

actuaci6n del Tribunal de Menores debe ser puramente tutelar y -

educativa. Puede la juriedicci6n de estos Tribunal.es alcanzar a

loe menores llegados a 1a juventud y a los muchachos ha.ata loe -

18 af'los, pero ten solo a aquellos r¡ue no constituyen Wl erave P!, 

ligro aocia1, mAs para loe peligrosos en extremo, oat6n los Tri

bunal.es com6nee. ~ (i4i) 

Ante esta propuesta de 1"1 jar la mayoría de edad a loe -

17 anos, para efectos de nplicaci.Sn de 111 ley penal, debemos es

tablecer la relaci6n que existe con otraa ramas del Derecho y -

quo pu.diera ser con el Derecho Civil., a1 que de antemBrlo supone

mos que babr!a cierta relaci6n en cuanto a loe menores de edad y 

a lo.a reeponeo.bilidadca quo a ~atoe ee les pudil!ra otorear. Así -
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tenemos que. el C6digo Civil para e1 Distrito Pederal eotablece

que: 

" Art. 148.- Para contraer matrimonio, el hombre nece

sita haber cumplido 16 aftos y ln mujer 14. El Jefe del Departa~ 

mento del Distrito Pederal o loe Delegados, eegdn el caso, pue-

den conceder dispensae de edad por causas graves y justif'icadas." 

De lo eefla1ado por el artículo anterior, surgiría wia

pregunta ¿ Porque se les permite contraer matrimonio a los meno

res de edad, si segdn entes, no se encuentran en su total capao! 

dad de madurez para poder ser responsables de sus actos, ta1 7 -

como lo sostiene la ley ? 

Esto nos d' una idea de contradiccidn en rolaci6n con

loa menores de edad, ya que por un lado la ley les permite tener 

reaponeabilidadce y por otro en lo que se refiere a su responsa

bilidnd pena1, lata no existe; cuando nos damos cuenta que un -

menor de edad puede eer tan pe1igroeo o m!s que Wl. adu1"to, y a

su vez por e1 lado civil, ~stos pueden ser tan responoablee que

como cualquier otro adu.lto que b.ubiere contraído matrimonio. Con 

esto volvemos a 10 miamo sin querer ser reiterativos, que la ma

durez no ee d4. en raz6n de la edad, aino en raz6n de la experie2_ 

cia vivido, y un menor de edad puede tener la madurez, dado los-
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medios en <1uc so desarrol.la, que oatar!a.moe frente a un sujeto -

ten pe1igroeo para una aocieUo.d o como puü1cra sor tan responsa

ble pard wia fw::i11ia y benéfico para WlB sociedad. 

Ea decir, que si la ley por un 1D.do 1os considera cap~ 

coa de adquirir reaponeo.bilida.dee, oor otro lado l.oe debería do

concebir capacea de realizar actoa i11c1tos y aplicarles la oan

ci6n penal, al menos loo que ha.n cut:iplido 11 ai'ioe, T>nra q•.ie, ~{ 

y 001!10 l.o hemos venido sost~niendo, se pueda combatir la delin

cuencia y tratar de frenar el indice delictivo de menores delin

cu!.Lnteo que a lo. :fecha en M&xico se ha vio to mey marcado. 

Por 1o que hace al Derecho dc1 Trabajo, tenemos 4ue 'la 

Ley Federal. del Trabajo eatu.bl.13ce en au T!tul.o ·;):ui.nto Bis, lo r!:,_ 

fcrente al traba.jo de mcno:-12"s, señal.ando que el trabajo de l.oD -

mayores de catorce aí\oo y m~norea de diocieeis, queda sujeto a -

vigil.ancia y protecci6n especi.alos de 1a Inspecoi6n del. Trabajo, 

a.oí como que dober&n de obtener Wl certificado médico que ncr1!di 

te su aptitl.ld pa.ra e1 trabajo y someterse a 1ou exámenes médicoo 

que peri6d1camenie ordene la 1nepecci6n del Traba~o, seg6n lo -

pre "isto por los art!cul:.a 173 y 114, de l.a. Ley Pederal del. Tra

bajo. 

Con ~ato seguimos insistiendo que ~or l.o que se :rcfie-

re a. menores de ednd, otras ramas del. Derecho, 1os facultan para 
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tener responsabilidades, en baee 1 como lo ea en éste caso, a eo

tudioe mldicoe que avalen su capacidad tanto física como mental. 

Y ea que la ley debe de abarcar a los menoreo desde todoo 1oe -

puntos de vista, para evitar contrBdicc16n en relnci6n a l.a edad 

de ~otos, ein embargo, as! como se exige Wl examen médico ~ara -

ver la capacidad del menor y poder otorgarle un empleo, asimismo, 

se debería de comprobar su capacidad para ver hasta que punto un 

menor de edad estl conciente de la realizaci6n de eua conductas

antisocialee, y aplicároele medidas especiales, mismas que podrí 

an traducirse en la propuesta que hemos venido insistiendo de l.a 

aplicaci6n de la ley pona1, a loa menores de 17 afloo como eolu-

ci6n a la alta del.inc1.1encia de menores que, a través de loa ai'los, 

so ha venido generando en nuestro pa!s, ea decir, que debe de -

existir una coincidencia 16gica entre la l.egislno16n y la ren11.

dad. 

La Conetituci6n Política de los Estados Unidoa Mexica

nos, establece en su artícu1o 34, que son ciudndanos de 1a Repú

blica los varonee y ].as mujeres que, teniendo l.a ceJ.ide.d de mex!_ 

canoa, re4nan, ademá.e, l.oe siguientes requisitos: 

x.- Haber cumpl.ido 16 mtos, y 

II.- Tener un modo honesto de vivir. 

As!, de &eta manera, lee confiere a sus ciudadanos 



derechos y obligaoionee a los cual.ea deberán eujetRree. Aquí 

cabría una preeunta ¿ Un menor de 17 afloe estará capucitado para 

estos derechos y obligaciones ? Nosotros podríamos responder a -

esta interrogante de la eieuiente manera: 

Como ya lo hemos deja.do establecido, en el Capítulo I"!.. 

lativo a loe witecedentea histcSricoa de loa Tribwiales para Men!!, 

res, y, as! mi amo hnciendo aluai6n al comentario del maestro 

Cuello Ca16n, con el cual eetazno9 de acuerdo, de quo exiotcn dos 

tipos de discernimiento, es decir, el moral y el jurídico. Loe -

menores por lo que respecta al jurídico, saben que existen poli

c!as, cárceles, que si cometen un delito son llevados a ellas, -

etc., más sin embargo, por lo que res pe et a al discernimiento mo

ral., 4etos no lo tienen, ya que &ate se traduciría en saber que

existe lo bueno, la cultura, educac16n. etc •• y eD co~o ~ice al

autor que en'tre más descienden en la escala eocio.l monoo podrán.

adquirir un discernimiento moral, que los haga menos peligroeoe

Y sí m&s bené~icoa para la sociedad, es por eso, que considera-

moa que a es'tos menores debería de aplioáraelea la ley pena1, es 

decir, a los menores de 17 años, etn abrirles el camino a eer -

conaideradoe ciudadanos como lo establece la propia Constituci6n 

Política. 

O bien, como dice el maestro Radl Carranc~ y Trujillo: 
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• La Política Criminal en relac16n con loe menores inf'ractoree -

constituye hoy d!a eeria preoou~aoi6n del. Estado, de los juris

tas y de l.a Universidad. Todo ello acuna el progreso político :r

m.oral de K4xico y confirma el. acierto de las pal.nbraa de Rossi ••• 

qu.e todo progreso de la ciencia penal. " ee un benoticio para la

humonidad y secunda la marcha del hombre hacia su deeenvolvimie~ 

to moral. " ( 142) 
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e o N e L u s I o N E s 

l.- El Derecho Penal, al igua.1 que otras rama.a del De

recho ha evolucionado confonue a las necesidades de los pueblos, 

a trav'e del tiempo y del espacio, es decir, que el Derecho Pe-

na1 no tiene una orieinalidad, sino que se manifiesta de acuerdo 

a esa necesidad de los pueblos. La ciencia del Derecho Pena1 es

ciencia jurídica, pero cuando se estudia a1 delito hay que cona! 

derarlo como un fen6meno social y no debe de aplicarse a la pena 

como un castigo para que se establezca el orden que se ha viola

do, sino que se debe de tomar como un medio de que se vale la e~ 

ciad.ad para de~enderse y protegerse, de loe actos que van en co~ 

tra de la loy y las buenas costumbres. 

2.- Ya hemos mencionado que el Derecho Pena1 ha evolu

cionado a través del tiempo y de las necesidades de loe pueblos; 

ante 'ato tenemos que el Derecho Penal. tambi&n cambi6 en cuanto

ª su aplicaci6n a loa menores de edad. Y es que estos menoreo, -

anterio:nnent.e eran juzgados al. igual que un adulto y conf'inadoe

a las mismos cárceles, poro sin embargo, a1 crearse el primer -

Tribunal pura Menores, se inicia una nueva etapa dentro del DBZ!,. 
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cho PenBJ.. sustrayendo a 100 menores de icte, 

J.- Mfxico no ~u' la excepción del mal trato a loa me

nores delincuentee, ya que en un principio tambi&n opt6 por jui

cios ieuo.lee que n los adultoe, pero que con el pe.so del ticmpo-

1ogrtS la reestructuración de este Derecho de menoree y crea el -

Tribunal para Menores, apartando tambi~n de ~ata mtlllera a los m~ 

nores de1 Derecho Penal., constituyendo con €Dta ~undnei6n un 'x! 

~o en el nde1anto Jurídico y social. Pero para que oigo. existie~ 

do este adelanto. es necese.rio que se leeisle en cuanto a la re! 

lidad de 1a vida social, misma que se ha venido deformando, sie~ 

do necesario hacer las modificaciones pertinentes en cuanto a lB 

•dad del menor para su tratamiento, y a BU vez, para la aplica-

cidn de la 1cy pena1 a loa menorea que da.da su pelierosidad• 

sean un problema para el bienestar oocisl.. 

4.- Por lo que se refiere al delito, tenemos que para.

BU estudio. ea necesario analizar los elementos que lo oonstitu

~en. es decir, qua la conducta que ee realice, sea típica. anti

jur!dioa. cUlpable y punible, teniendo a la imputabilidad: como -

presupuesto de 1a culpabilidad, y es que nl ~altar wio de 'stos

elementos, no se oonrigurar!a lo q~c se conoce como delito. 
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5 .- En cuanto al elemento de culpabilidad tenemos que -

se ha estudiado di? manera separada a loa demáo elementos del de

lito, y es que consideramos que es el m&s importu.nte para la 1n

teerac16n del mismo, yu que se finca un juicio de reprocbe en b~ 

se a loe elementos intelectua1 y volitivo de ln imputabilidad, -

como presupuesto de la cuJ.pabilidad. De ~ate modo tenemos que -

hay menores de edad que entienden lo que wia conducta detennina

da significa y a su vez llevan a cabo dicha conducta. Y no es -

que parezcwnoe tajantes en cuanto a nuestra a.preciaci6n, yo. que

ei el Derecho Penal cambia de acuerdo a lne neceaido.dcn de loa -

pueblo.o, ea obvio que esas necesidades oo traduzcan en el cambio 

de mentalidades do sus habitantca, tanto para llevar a cabo nue

va.a formE1S de delitos, como para que qllience las realizEUl puedan 

ser menores de edad 1 de acuerdo a esa evoluc16n de su capacidad

intclcctual. 

6.- crocmoa que oer!n impropio el t~rmino "mcnorco i...~

:fractores" 1 por lo que en su lugar debe de ser empleado el de -

"menores delincuentes", ya que si bien, la ley aparta del Dere

cho Penal a loa menores por carecer del elemento de culpabilidad, 

y que por lo tanto no pueden cometer delitoe, consideramos que -

la.a conductas que 6otos realizan, están plenamente justiticades-
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como delitos, ya que reúnen todos los elemcntoe para que se con

sideren como ta1 y ei ~ato no fuera posible en la delincuencia -

infantil, sí en loo pr6ximos a cumplir la mayoría de edad. 

7.- Se ha visto que ln 107 mexicana, no menciona nin~ 

na diferencia de edades, ya que habla de todo menor de dieciocho 

af1oe, y sin embargo, la diatincidn entre delincuencia infantil y 

juvenil ba,y quienes la lleven a cabo por lo que se refiere a es

tudio en ln teoría, dirigidas a la intervenci6n de la tutela del 

Estado en cuanto a la prevenci6n y tratamiento en la delinouen-

cia de menores. 

8.- Entre las diversas causas de la llamada delincuen

cia de menores, es dificil poder senalar aleWla de ellas como el 

factor principal. en el desarrollo de la misma. Aunque deben to-

maree en consideraci6n 1as relativas al medio familiar, al rac-

tor econ6mico, a 1a educaci6n y al factor psiool6gico. 

9.- Así podemos decir que la a.nnon!a que loe padres 

logren dentro del bogar. reperc~tirá en loe hijos procreados. 

Por 1o que las buenas relaciones ~amiliaree, la tranquilidad de

la eituaoidn econ6mica, el respeto que se procuren entre oí to--
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doa BUG integrantes, la demostraci6n d~ buenoa ejemplo~ 1 Bllf cn

mo la. educacidn e instrucci6n que oe brinden a loe hijos, repre

eentwi la esperanza do dxito en 1n formación de individuos para.

mia mejor sociedad. 

10.- Tanto la educaci6n com::> la inatruccidn, son fact~ 

rea determina.otea en el desarrollo de todo individuo, as! como -

de su conducta. Tenecio s que hay diferencie. entre educaci6n e in!!_ 

truooi6n, la primera consiste en modelar interiormente a une. pe!: 

sana y la ecgWlda es l.a do trnoamitir conocimientos que se apro

vechan para acrecentar el saber. Asimis,no hemos dejado anota.do -

que es en el medio familiar en ol que oo enfoca primordia.lmente

ls. tarea educativa, ya que ea ahí en e1 hogar, 1a primera escue

la de todo oer humano y la i.Dstrucci6n entra en euetit1.1ci6n de -

•H•J. educac16n en lo. que !:'!le combine. educaci6n e 1.netrucci6n. 

11.- E1 desnivel sociA.l de índole econ6mico, encuen

tra en toda f'orma de vivir gran importancia, ya que de &ete f'ao

tor econ6mico depende en gran medida el desorden social, &ato en 

virtud do que so ha demostrado que entre las coodiciones econ6m! 

cas y 1a crimina1idad existo una correlacitSn, que reve1a un Pal"! 

leliemo entre la curva de los delincuente3 y la de los aconteci-
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mientos eoon6micos 1 ya que se ha visto que es el indigente el -

que est6 m&s expuesto a llegar a ser criminal. que cualquier otro, 

es decir, que entre m'8 baja sea la escala social, m4s crecen --

1BE tendencia.o delictiva.a. 

12.- Existen dos tipos de menores delincuentee, los -

normales que pueden del.inquir por el abandono, una mala educn--

o16n, por situaci6n de tipo econ6mico, eta., 7 los no norma1es,

quienes llevan a cabo conductas antisooia1es por ser insu~icien

~es o enfermos mentales, es decir, que los norma1es están aptos

para conocer del hacer de su conducta, dado su desarrollo mental 

por e1 ou.a1 tienden a sobrevivir en medios h6stiles, como lo --

sería la calle, 7a que lata tambi&n ~orma parte de la escuela de 

1a vida, 7 los no nona.alea llegan a realizar su cond\lcta sin es

tar p1enamente ooncientea de 1o que hacen. 

13.- La eupresi6n ele lo• Tribunales para Menores, por-

1oa Consejos Tutelares para Xenoree In~ractoree 1 noe parece ade

cuada. tomando en coneideraci6n la fuac16n eminentemente tutelar 

7 educativa, así como protectora, quo debe seguirse en ~avor de-

1oa menores de1incuentes. Cabe advertir que estamos de acuerdo -

en 1a ~orma en que se 1leva a cabo el tratamiento de loe menores 
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de11.ncu,:ntee por parte de estos con Ro jos Tutelares, mha ein em-

bargo, creemos que no a todos los menores se debería de incluir

en este procedimiento tutelar, ya que hay mt::nores de dieciocho -

nf\oe quo han alcanzado tal grwto do dasnrrollo mental, que es i~ 

posible someterlos a un proceCimiento del ConecJo Tute1ar, dino-

9u.o m6.s bien se debe ria de bajar lo. mayoría de edad a los dieci

siete años, pura aa! poder aplicarles la ley penal, y no por me

ro capricho, sino que mAs bien seria el resulto.do de la interve~ 

ci6n del E:itado por bacer i'rente a la deli..ncuencia de menaren, -

dado el alto índice del1ctivo de menaren de edad, mismo que se -

ha venido incrementando d!a con día en nuestro país, y que si -

bien como hemos de jada anotado, el Derecho Pcna1 cambia de acue!: 

do a 1ae necesidades de 1oe p11eb1os, ~eta seria una necesidad 

real para que se d.§ un cambio en benef'icio de la soc1.edad. 
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