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1.- LESIONES. 

a) Concepto. 

CAPITULO l 

ENERAl.IOAOES 

Etimol ig1camente la palabra lesión proviene del latin Lesio-

nis que es nomen actionis del verbo Laedo-ere {supino las sum- 11 golpear,-

herir11, y significa en el lenguaje clásico "Ataque y en el bajo latín 11 d~ 

ño, lesión (de derecho)." ( 1 ) 

La palabra lesión tiene diversas acepciones, s1endo cualquier -

perjuicio, disminución, daño, menoscabo o detrimento deparado por un acto 

o un hecho jurídico. Se entiende por Acto Jurídico "aquellos aconteci--

mientos en qu~ interviene la voluntad humana encaminadas directamente a -

la producción de los efectos previstos en la norma jurídica; y por Hechos 

Juridicos a todos los fenómenos de la naturaleza o de la actividad humana, 

en que los efectos de derecho se producen con independencia de la volun--

tad del sujeto." (2) A.sí, el perjuicio, daño, menoscabo o detrimento pue-

de ser provocado por causas ajenas a la voluntad del individuo, o bien --

con la voluntad directa e inmediata de este para producirlos, pero en am-

bos casos traerá como consecuencia efectos de derecho. 

Podemos encontrar la lesión como figura en materia civil igual

mente en materia de sucesiones y así podríamos enumerar las diversas ra--

(1} E.J. COUTERE, Vocabulario Jurídico, Edit. De Palma, 1976,p.380. 

l2) GALINDO GARFIAS, !GtlACIO. Derecho Civil. Edit. Porrúa,S.A., México,1976 
• pp. 
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ma~ en que aparece la lestón pero para nuestro estudio nos interesa Uni_ 

camente en su carácter de del ita, previsto en el Código Penal, y que atr!!_ 

vés del tiempo ha sufrido diversas modificaciones de acuerdo a la evolu-

ción de las ideas. 

Zanardell i señala, 11 la lesión corporal consiste en cualquier d,! 

ño ocasionado al cuerpo, a la salud o a la inteligencia de un hombre, a -

virtud del cual éste queda afectado en su integridad flsica". Pujia y --

Sarratrice manifiestan que "las lesiones constituyen el efecto o resulta

do de.hechos capaces de producir directa o indirectamente alguna altera-

ción en la perfecta, regular y fisiológica integridad, funcionamiento, e_! 

tructura y vitalidad de los tejidos y órganos, sin llegar a producir la -

muerte y siempre que el agente no tuviere intensfón de matar. 11 

Ottorlno Vanini señala, "la lesión personal constituye una apr1:, 

ciable alteración funcional o anatómica y funcional del organismo humano, 

que se concreta en una verdadera y propia enfermedad." (3) Hidalgo y Car

pio y Sandoval estiman que 11 bajo el nombre de lesiones se comprende no sÉ_ 

lamente las heridas. escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones 

y quemaduras. sino teda alteración de la salud y cualquier otro daño que 

deje huella material en el cuerpo humano si esos efectos son producidos-

por una causa externa." (4) Fontana Balestra, señala, ºlesión es todo da-

{3) .- VASCONCELOS F., PAVQN, Lecciones de Oerecho Penal, Méx. 1982, pp.103 
y 104. 

(4) NUDELLMAN l., SANTIAGO, ob. cit. p. 75. 
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ño en el cuerpo o en la salud," (51 Carrara le da gran i.mportancia al d.Q.. 

lar acompañado del ánimo de causarlo e indica "lesión es cualquier acto -

que cause al cuerpo de otro un daño o dolor físico." (6} Eugenio Calón-

por su parte sostiene 11 las lesiones son aquellas alteraciones que neutral 

o provocadamente causen daño a detrimento corporal motivado por herida,

golpe o enfermedad. 11 (7} 

Nuestro Código Penal da la siguiente definición: "Bajo el nom--

bre de lesión se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, queffi.! 

duras, contusiones, fracturas, dislocaciones, sino toda alteración en la 

salud y cualquier otro daño que deje huella rraterial en el cuerpohumano, si 

esos efectos son producidos por causas externas." Definición que ha sufr..:!_ 

do severas criticas por casuista y redundante, apareciendo por primera vez 

en el Código de 1871, llamado también de Martínez de Castro. 

Celestino Porte Petit, es uno de sus Críticos "sostiene que ba.§_ 

ta ría con hablar de al tcración en la salud personal, pro ser esta el rom

pimiento del estado de equilibrio de las fUnciones fisiológicas del cuerpo, 

dienso la salud el ejercicio 1 ibre y normal de todas las operaciones de la 

economia animal, sin presentar malestar ni dolor. 11 (8) 

(5) FONTANA BALESTRA, CARLOS. Oel itas contra las personas p.82. 
(6} CARDENAS, RAUL F. Ocho. Penal Mexicano, Mex. 1982,pp.32 y 33, 
(7) CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal T. 11,: 6rcenas 1975, p. 558. 
(8) PORTE PETIT CANDAUOAP, CELESTINO, Dogmática sobre los del itas contra-

la vida y la salud personal. México. 1962, pp. 100 y 101. 
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En el anteproyecto de código penal para el Distrito Federal en

materia común 't toda la república en materia común y toda la república en 

materia federal, en que intervinieron Porte Petit, Franco Guzmán, Pavón

Vasconcelas, del Ría Gobea, se establece que lesión "es toda alteración-

de la salud, producida par una causa externa", manifestándose en la exp~ 

sición de motivos que la definición comprende tanto las lesiones de natu

raleza anatómica, fisiológica y psíquica, evitando la superabundancia de

otros códigos. 

Mariano Jiménez Huerta, señala, el 11 delito de lesiones consiste 

en inferir a otro un daño que le deje transitoria o permanentemente una -

huella material en su cuerpo o le produzca una alterac16n fUncional en la 

salud, siempre que sean realizadas s.in el fin de matar. Pudiéndo dañar-

la integridad personal en este delito, anatómica y funcionalmente." l9) 

Por su parte Raúl F. Cárdenas opina, aunque es laudable el con

cepto del código, pues abarca todos los aspectos tanto ffsicos colf(l psíqu.:!_ 

cos, podrta quedar igualmente clara y completa, con la última parte del -

mismo, es decir "lesión es cualquier alteración en la salud, o daño que -

deje vestigio iraterial en el cuerpo humano, si estos efectos son produci

dos por una causa externa." llO) Demetrio Sodi y González de la Vega es

tán de acuerdo con la definición del artículo 288. 

(9).- JIMENEZ HUERTA, MARIANO, Ocho. Penal Mex., T. lI, Méx. 1984. p.271. 
(10).-CAROENAS, RAUL F., ob. cit., pp. 32 y 33. 
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Se podría seguir dando definiciones, aunque lQ verdaderam~nte -

i.meortante es encontrar que en todas e11as el común denominador es el da

ño causado al cuerpo o la alteración del equilibrio de las funciones fi

siológicas, abarcando lo anatómico y lo psíquico. 

Compartimos la opinión de Raúl F. Cárdenas, pues seria suficie!!. 

te mencionar únicamente la última parte del articulo, pero en la forma en 

que se encuentra es perfectamente completa y clara, y probablemente al h!_ 

cer la enumeración que señala 1 sea redundante, pero hace mas accesible y 

comprensible el concepto y da mayor amplitud nl mismo. Es preferible que 

se de una enumeración detallada de lo que se considera lesión y no como-

muchas legislaciones, que por tratar de ser concretos, caen en lo simpli!._ 

ta e incompleto, teniéndo que recurrir" al auxilio de la Jurisprudencia a

fin de cubrir las lagunas existentes. Por otra parte abarca tanto el da

ño anatómico, fisiológico como psíquico, y no solo como mera huella mate

rial en el cuerpo, sino coma toda alteración a la salud que vendría a ser 

la pérdida del equilibdo en las funciones del organismo o perturbación -

en la armonía vital. Así esta definición es evolucionada y superior a -

otras, considerando que quizá no sea tan necesario hacer una crítica tan

severa a fin de que sea reformada, siendo mas necesario otras modificaci.Q. 

nes, pero no a la definición, sino a algunos artículos del capítulo de -

lesiones. 

b} Elementos Constitutivos en el Del ita d<! Lesiones tenemos que 

señalar los distintos presupuestos 16gicos que lo intP.gran: 
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-Sujeto Activo.- Este únicamente puede ser el hombre, la persona física. 

Dicho en otra forma, el sujeto activo del delitQ es la persona Hsica, C.2_ 

mo agente productor del daño de lesiones, es quien causa el resultado, 

la que ocasiona el hecho delictuoso y sus cualidades personales lcónyuge, 

ascendiente, descendiente, etc.) salo constftuyen circunstancias atenuan

tes o agravantes del delito; y respecto a los animales, estos únicamente 

son medios, pero de ninguna manera el sujeto activo. 

-Sujeto Pasivo.- Este viene a ser el hombre en sí considerado desde el ".!. 

cimiento hasta su muerte, lo que tutela la ley penal es la integridad cor. 

peral del hombre, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. Car. 

dona Arizmendi 1 al hablar del tema,manifiesta que la tutela penal se ini

cia desde que el producto se separa del claustro materno, hasta la cesa-

ción o término de la vida. 

-Objeto Mater1al .- El objeto material del del ita de lesiones es el hombre 

en cuanto ser materia, en cuanto a organicidad 1 a individuo biológico, en 

cuanto a 11 cuerpo 11 de la persona fisica. Resultado entonces que el hombre 

viene a ser a un mismo tiempo sujeto pasivo.y objeto material del delito. 

-Objeto Jurídico.- El objeto jurídico del delito de lesiones, es el prot~ 

ger la integridad corporal o física y psiquica del individuo. 

Ahora bien, después de señalar los presupuestos lógicos 1 entra

remos al estudio de la definición que nuestro Código Penal da respecto al 

del ita de lesiones, señalando los elementos materiales que la integran, y 

así encontramos que el articulo 28B del mismo señala: 

"Bajo el nombre de lesión se comprende no solatr.ente las heridas, 
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las. escoriaciones, contu~iones, fracturas, dislocaciones.~ quemaduras, si

no toda a 1 terac ión en 1 a sa 1 ud y cua 1 quier otro daño que deje huella ma t! 

rial en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa e!_ 

terna. 11 

Encontramos. en la definición tres elementos: 

a).- Un daño que deje huella material en el cuerpo. 

b) Cualquier alteración de la salud. 

e).- Que esos efectos sean producidos por una causa externa. 

a}.- En este primer punto, tomaremos como definición de daño en 

el cuerpo, la señalada por el Licenciada Raúl F. Cárdeni.lS por ser bastan

te sencilla y clara "daño en el cuerpo significa la alteración de la int~ 

gridad física del hombre. 11 {11) 

Así tenemos entonces la anatomía del hombre es la que resiente

el daño, que bien puede ser interno o externo. Siendo este últirr.o cuando 

se alteran los tejidos superficiales del cuerpo humano e interno cuando -

se causa un desorden en la estructura orgánica, sin que sea necesaria una 

solución de continuidad en los tejidos de la piel. 

Ahora bien, la alteración de la integridad flsica del individuo, 

por si sola no es suficiente para que se tipifique la infracción, pues es 

(11].- CARDENAS, RAUL F., ob. cit., p. 15. 
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necesario además que e.se dañQ deje un ves.ti 9io material, mismos que puede

ser apreciados a simple vista, coroo puede ser una equimosis 1 quemadura, -

herida etc., o mediante estudios mas. especializados, como son Rayos X, -

pruebas de laboratorio, auscultaciones realizadas por personas capacita-

das, como sucede en fracturas, dislocaciones, contusiones, etc., siendo -

necesario la existencia del vestigio material en el cuerpo, pues de ser -

en otra forma no se integrartan los elementos materiales de la infracción. 

Por otra parte, no debemos confundir este úl t i100 t'érmi no, en el 

sentido de que este vestigio sea un sangrado o efusi6n de sangre o bien -

"el dolor 11 como daño en et cuerpo, como afirman algunos autore~; pues es

tas son situaciones que pueden presentarse cama consecuencia del daño o -

bien pueden no presentarse, no siendo necesario su aparición para que la

conducta del agente se adecúe al tipo legal. 

b).- Al hablar de este segundo elemento, es menester entender P 

el significado de la palabra 11alteración 11
, como un cambio, el romper la -

e~encia o la forma de una cosa; y por otra parte se entiende por salud, -

el equilibrio órgano funcional del individuo. Asl entonces entenderemos

este elemento corro el cambi'o o rompimiento del equilibrio órgano funcio-

nal del individuo. As'i entenderemos este elemento como el cambio o rompj_ 

miento del equilibrio órgano funcional del individuo. 

Algunos autores sostienen que el cambio se puede traducir en una 

enfermedad, pero a nuestro criterio esto no es una regla general 1 pues no 

necesariamente va a ser una enfermedad, pues puede ser Onicamente una 1 i-
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gera escoriaci6n, una con~usiQn si importancia, etc., o puede pres.~ntars.e 

realme.nte un cuadrQ patoló9ico, no s.i.endo realmente esto la materia de -

nuestro estudio, toda vez que en otras 1egislac1ones, existe de hecho la

necesidad de ubicar conceptos., no siendo asi en la nuestra, toda vez que 

el artfculo 288, es tan ampllo en su definici6n al hablar de daño en el-

cuerpo o alteración en la salud, que permite que el hecho incriminado en

caje fácilmente en uno o en otro, sin necesidad de resolver si esta es -

una enfermedad, o bien una alteraci6n anat6mica, funcional o psicológica, 

pues nuestra definición abarca todas ellas. 

Por otra parte como ya lo dejamos anotado en párrafos anterio-

res el doior no puede considerarse como una alteración a la salud, consi

derado este solamente, stno va acompañado de un daño o alteraci6n, y aún 

cuando este no aparezca pero si aquellos, estamos en presencia de la co!!.. 

ducta tfpica. "Así, la simple percepci6n desagradable, no es en sí mis1T1.J.

una lesión. 

e).- El último elemento de la definición legal, señala que el -

daño en el cuerpo o la alteración de la salud deben de ser producidos por 

una causa o agente externo, a fin de que queden integrados los elementos

mater1ales de la infracción. 

Esta causa externa se refiere a todos los medios que pueden em

plearse para causar daño en el cuerpo, o alterar su equilibrio. 

Dada la redacción de nuestro código, deja puerta abierta a las 

innumerables causas que pueden producir una lesión, pudiendo agrupar es--
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tas en tres grupos~ 

-Violentas. produciéndose estas al l?resentarse el choque de un cuerpo ex

traño con el cuerpo humanQ 1 tales como dar un golpe con una mano, un pie 

o bien cualquier otro instrumento contundente, o bien inferir una puñal!_ 

da, o utilizar cualquier instrumento cortante obten punzante, o dispa-

ra r con un arma de fuego, etc. 

-No violentas, cuando se produce el daño o la alteración mediante el em-

pleo de sustancias tóxicas. o através del contagio, por la inhalación de 

sustancias igualmente, privar de alimentos a alguien, o tambi~n puede ser 

por el abandono de persona 1 etc. 

-Morales, cuando se emplean medios no materiales, corro podría ser una no

ticia falsa o verdadera con el prop8sito de causar el daño, provocar te-

roor, angustia, etc. 

Con respecto a esta últimas diversidad de criterios, dada la "! 

turaleza de las mismas. Por su parte Jiménez Huerta no las acepta, mani

festando "aceptar los medios morales, ser'ia situar al Derecho Penal en un 

campo indeterminado e incierto. No siendo los medios puramente morales, a 

juicio nuestro, típicamente idt5neos para inferir heridas, pues este delito 

presupone conceptualmente el empleo de medios corporales de inequtvoca P.Q. 

tencialidad lesiva." (121 

Algunos autores hablan de estas causas, no como imposibles, pe

ro si muy difíciles de probar en la pr&ctica, por ello señala González de 

la Vega 11 que eso es cierto, pero que entonces, si existe una situación en 

(12).-JIMENEZ HUERTA MARIANO, ob. cit., p. 
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que que.de probado ese el~ent;o o medio moral cairo causa externa que prov.e, 

có la lesión, será correcto el ttpificar di.'cho delito." (13} A nuestro -

juicio si es posible proflarlo por los. medios ictaneos. no seria justo que 

quedara sin castigo la conducta delictiva, pues el delito existe y se pr!! 

senta y al comprobarlo hay que aplicar la ley. A más de que por otra 

parte nuestro código en su definición no es limitativa, sino todo lo ca!!. 

trario, da pauta a todas las causas externas que sean lógicamente posi

bles. 

Si no tomaroos en cuenta estas causas morales, como lo vere100S en 

capitulas posteriores, en nuestro pah es muy frecuente que los ascendien_ 

tes apliquen a los menores castigos, que aunque no son por medio de golpes 

si por medios morales, o bien los martirizan de tal forma que el niño vive 

en un constante estado de tensión y de angustia, que en un corto tiempo va 

a lesionar psicológicamente al menor, y en no pocos casos se le da poca o 

nada de importancfa, y esta lesión el menar la acarreará desde su niñez -

hasta su edad adulta y toda su vida, motivo mas para considerar que si -

es importante tomar en cuenta las causas ioorales, corro la causa externa a 

que se refiere nuestro ordenamiento legal. 

Ahora bien, según la defini'ción legal, Unicamente nos hacla. fa! 

ta este últiroo elemento para tipificar el delito de lesiones, pero no so

lamente se va a requirir esta 11 c:a.usa externa" por si misma, sino que esa-

(13).- Cfr. GONZALEZ OE LA VEGA, FRAtlCJSCO, ob. cit. p. 11. 
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caus.a externa debe s.er "sine. qua nonº para producir el resultado t~{'ico,

es deci.r, que s.ea el medio idóneo para dar lu13ar al tipo de lesión que se 

presenta y que entre esa causa idónea y el daño o alteraci6n haya un nexo 

de causalidad, o sea, el nexo que una al acto con el resultado como cau-

sante del mismo, pues si no se presenta ese nexo de causalidad no se tip.i_ 

ficará el delito de lesiones. 

c)Clasificación Jurídica de las Lesiones y su Reglamentaci6n. 

El derecho bárb.aro estab.leció y llevó a cabo un estudio minuci.!!_ 

so de las lesiones con el fin de poder sancionar a los infractores media_!! 

te sus tarifas de sangre, no fue sino hasta la época contemporanea cuando 

surge una llase jurldica en un código que nos habla de una posible priroora 

clas1ficación jurídica de las lesiones. 

Uno de los mas antiguos cOdigos contemporaneos, sin duda es el

francés, el cual considera para la clasificaci6n dos elementos: el subje

tivo el cual permite clasificar las lesiones por la intensión, y el obje

tivo tomando en cuenta el resultado. A pesar de la diversidad de crite--

rios, todos los códigos han aceptado estos dos elementos de clasificación. 

Nuestro código penal actual igualmente lo ha aceptado, como se desprende

rle los artículos Bo. y 90. del mismo, como regla general para todos los -

delitos el aspecto subjetivo, y el objetivo lo encontramos en el capftulo 

referente al delito mismo de lesiones, y asi' tenemos: 

-Desde el punto de vista subjetivo: 

a).- Intencionales.- Cuando conociendo las circunstancias d~l hecho tipico, 

se quiere o acepta el resultado prohibido, por la ley. 
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bl.- No Intencionales Q de. Imprudencia.- Cuando se realiza el hech9 tfpico 

incumpliendo con un deber de cuidado, que las circuns

tancias y condiciones personales impanlan. 

e).- Preterintencionales.- Cuando se causa un resultado típico mayor al -

querido o aceptado, si aquél se produce por impruden
cia. 

-Desde el punto de vista objetivo:. 

a).- Lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de --

quince días. Art. 289, párrafo primero parte primera. 

bl.- Lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar mas de -

quince dlas. Art. 289, párrafo primero, parte segunda. 

e}.- Lesiones mortales." (14} 

Además de esta última clasificación, nuestro código toma en tO.!l 

sideración otras situaciones complementarias, subsidiarias o accesorias, 

que si bien no alteran la clasificación expuesta anteriormente, sin madi-

fican la penalidad, bien en función de las consecuencias que deja la le-

sión (artículos 290, 291, 292), o de las circunstancias que la califican

º syrnúsn l artículos 295, 296, 297, 298, 300, etc.) 

Así entonces hay que hacer notar que los daños que puede produ

cir una lesión pueden ser muy variados, ya sea por su permanencia o tran

sitoriedad, o por los órganos o funciones que se vean afectados, etc., p~ 

ro que esta situación no implica que va a ver un tipo legal que preve~ c~ 

da una de estas circunstancias, sino que por el contrario, va a ser un s~ 

lo, y los demás serán situaciones o resultados que se presenten al violar 

(14).-CARDENAS, RAUL F., ob. cit. p. 50. 
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el tipo legal. Como lo ~eñala Jiménez Huerta "es una sola i;nttdad jurídj_ 

ca que abarca múltiples. consecuenclas fátth:as lesivas para la integri-.-... 

dad personal." (15) 

Ahora entraremos al análisis de cada una de las lesiones que -

nuestro código reglamenta, y así tenemos: 

-Lesiones previstas en el artfculo 289. 

Art. 289.- ºAl que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida y

tarde en sanar menos de quince días, se le impondrán tres dfas a cuatro -

meses de prisión, o multa de cinco a cincuenta pesos, o ambas sanciones,

ª juicio del juez. 51 tardare en sanar mas de quince dtas se le impondran 

de cuatro meses a dos años de prisic5n y multa de cincuenta a cien pesos. 

Las lesiones a las que se refiere la primera parte dei párrafo -

anterior se perseguirán por querella. 11 

En la parte primera del párrafo primero de este artículo encon

tramos una situación 11 que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar-

menos de quince días ••• 11
, así tiene dos elementos: 

a).- Que no ponga en peligro la vi'da. 

b}.- Que tarde en sanar menos de quince días. 

El primer elemento se refiere a la imposibilidad real y cierta--

(15).-JIMENEZ HUERTA, MARIANO, opus. cit., pp. 278 y 280. 
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de que a causa de la lesión inferida, sobrevenga la muerte del ofendido; 

X el segundo elemento s.e refi.ere. a aque,las lesiones "que por su escasa-

intensidad sólo produce un ligero daño anatómico o una fugaz alteración en 

la salud," (16) 

Por otra parte, para poder establecer estos dos elementos es n~ 

ces.ario recurrir a la intervenc15n de médicos legistas, o por los médicos 

de los sanatorios u hospitales penales, quienes tendrán obligación de re!!. 

dir al Ministerio Público a al Juez, en su caso, una, parte detallada del

estado en que hubieren recibido al paciente, el tratamiento a que se le -

sujete y el tiempo probable que dure la curación. 

El médico legista intervendrá por un lado para dar un diagnósti 

ca sobre la no verificación de un fenómeno patológico y por otro dar un

pronóstico en cuanto a la sanidad de la lesión, mismo que podrá ser con-

firmado o contrariado por el transcurso del tiempo. 

Este tipo de lesiones, consisten generalmente en escoriaciones. 

hematomas, equimosis, irritaciones de mucosas, etc., aunque también aquí

podemos incluir otra clase de alteraciones consideradas como lesiones, C.Q. 

mo son el vómito cuando es provocado, diarreas, privación de la concien-

cia provocada por anestésicos o hipnóticos, etc. 

(16) ,-JlMENEZ HUERTA, MARIANO, ob. cit. pp. 278 y 280. 
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Con respecto a la pena impuesta para quien infringe este artic~ 

lo. dado la poca tras.cendenci.a de las. mis.mas, es alternativa entre pri--

sión o multa o bien pudiera ser tambi~n ambas sanciones. Asimismo por -

el tipo de lesiones que se trata, se encuentran dentro de los delitos de 

nominados de querella, es decir que como requisito de procedibilidad, es 

necesario que el ofendido solicite fehacientemente su deseo de que se pe!. 

siga al infractor de la ley. 

En 1 a segunda parte del cita do párrafo primero, el precepto 1 e

ga 1 establece otra clase de lesiones, aquellas 11 que· no ponen en peligro la 

vida y tardan en sanar mas de quince días", encontrando aquí también dos

el ementos: 

a}.- Que no pongan en peligro la vida. 

b)..- Que tarden en sanar más de quince dtas. 

El primer elemento al igual que en las anteriores, se refiere a 

que la lesión no tiene probabilidad alguna de producir un efecto letal. -

La diferencia estriba en el tiempo de sanidad, es decir, debe tardar más

tiempo en sanar .. y lógicamente el tipo de lesión causada es un poco más -

complicada, como puede ser una dislocación, quemadura. distensiones 1 fra.s_ 

turas, algunas enfermedades etc.; en estas al igual que en las anteriores, 

se requiere la intervención de un perito en la materi.a como lo es el méd.!_ 

ca legista, quien dictaminará respecto al tipo de lesión que se trata. 

Por lo que toca a la p!::nal idad establecida para este tipo de l~ 
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s i,6n que se trata. 

Por lo que toca a la penalidad establecida para este tipo de 1~ 

sión dado que ésta, tiene mayor trascendencia en la integridad del indivi

duo, porque son mayores las daños causados, lógicamente aumenta, ya no -

siendo pena alternativa, y par el contrario hay una sanción privativa de 

la libertad y otra pecuniaria, no habiendo la posibilidad de una u otra, 

sino que se aplican ambas. 

De la lectura del segundo párrafo del artt'culo en mención, se -

desprende entonces que este tipo de delito es perseguible de oficio, al no 

ser necesaria la expresa voluntad del ofendido para proceder en contra 

del agresor, sino que únicamente basta que la autoridad persecutora de 

los delitos, tenga conocimiento del hecho para poner en funcionamiento el 

mecanisroo persecutorio, y proceder en contra de aquel en cumplimiento a -

su función como representante de los intereses de la sociedad. 

Art. 290.- "Se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa 

de cien a trescientos pesos. al que infiera una lesión que deje al ofendl 

do cicatriz en la cara, perpetuamente notable". 

De este concepto, se desprenden dos elementos: 

a).- Cicatriz en la cara. 

b}. - perpetuame·1te notable. 
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En el precepto señalado vemos que el tipo de lesión, va a ser 

agravado cuando la lesión sea inferida en la cara, dejando una cicatriz -

en la misma, es decir que la secuela que quede en la cara del ofendido es 

el punto determinante de la pena, toda vez que el ofendido no solamente -

resulta afectado en su salud corporal sino en su integridad psiquica, ya

que generalmente una cicatriz en la cara da un aspecto desagradable, cau

sando en los dem&s en algunas ocasiones hasta horror o repugnancia, prov.Q_ 

cando en el ofendido con esta situación un sentimiento de frustración e -

Inferioridad ante los dem~s. 

A decir de Mariano Jiménez Huerta, haciendo una cita de Ferra

rrL "La cara es digna de un especial protección, por la alta dignidad que 

ellaasureen la especie humana, cual principal sede de la belleza y medio -

de la expresión mlmlca, de la actividad pslquica y sobre todo de los sent_!. 

mientas." (17) 

Por cicatriz, entendemos como tal 11 Ia señal que queda permane.!l 

temente o transitoriamente, en los tejidos org~nicos, después de que ha C)!. 

rado una herida o una llaga." ( 18) Es la marca que queda en la piel una -

vez que ~e restauró la continuidad de los tejidos por haber sido provocada 

una ruptura de dicha continuidad. No haciéndose mención al medio con el -

(17).- JIMENEZ HUERTA, MARIANO, ob. cit. p. 289. 

(!8).- CARRANCA y TRUJILLO, RAUL, CARRANCA y RIVAS. RAUL, Código Penal an.e_ 
tado, Edit. Porrúa S.A., México, p. 563. 
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que fue causada la lesión y provocada Ja aparición de Ja cicatriz. 

Por otra parte como quedó precisado, la cara es una parte del 

cuerpo humano de gran importancia, tanto flsica como mental. La mayorla

de los autores, y la jurisprudencia consideran como "cara" la parte ante

rior de la cabeza, desde el inicio de la ralz del cabello por lo que toca 

a la frente, hasta el mentón o punta de la barba, y transversalmente des

de donde comienza un oldo hasta donde se inicia el otro. As! el concepto 

cara no incluye la parte del cuello, ni tampoco las orejas. Por lo que -

respecta a las personas calvas, su limite de la frente se encuentra en la 

linea originaria de Implantación del cabello. 

El segundo elemento que encontramos, se refiere a la perpetui

dad de la cicatriz, entendiéndose por perpetuo en el diccionario aquello -

que dura y permanece para siempre; de ah! entonces que la ley supone que -

una cicatriz no va a desaparecer jamás, no tomando ei legislador desde lu~ 

go· situaciones como que pueda ser corregida esa cicatriz por medio de inte,!: 

venciones quirúrgicas u otros adelantos, debida a que la cicatriz por si -

sola no va a desaparecer. 

La perpetuidad de ia cicatriz es un elemento que estará sujeto 

Igualmente a comprobación médico legal, debido al conocimiento técnico del 

perito, quien realmente puede saber, dadas las caractertsticas de la cica

triz si ésta sanará o se regenerará en algun tiempo, etc. 
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Y por Oltimo, la notabilidad de la cicatriz, consistlra en su -

facil visibilidad de primera impresi6n, sin mayor examen o investigacl6n 1 

16glcamente lo notable de la cicatriz dependera de su dimensl6n, colora-

cibn, forma, volumen. lugar de la cara en que se encuentra, profundidad,

etc. La apreciación o notabilidad de la cicatriz, corresponde señalarle

al Juez de la causa, es decir el Juez Penal sera quien determinara si la 

cicatriz es notable o no a los ojos de todos, él sera quien de 11 Fe 11 de -

lo notorio de la misma, pues no se requiere de conocimientos técnicos o -

especial izados, para ver si una lesión se nata en la cara o no. "La not~ 

bllidad es apreciable a una distancia prudente: de cinco a siete metros.

con luz solar indirecta que ilumine la cara del pasivo. 11 (19) 

En este 11 lcl to la penalidad 16g icamente es mayor, imponiéndose 

una pena corporal superior, debido a la gravedad de los daños causados al 

ofendido, como quedó señalado en ptirrafos anteriores. 

Art. 291.- "Se impondran de tres a cinco años de prlsi6n y

multa de trescientos a quinientos pesos, al que infiera una 

lesi6n que perturbe para siempre la vista, o disminuya la -

facultad de decir, entorpezca o debi 1 i te permanentemente -

una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquiera otro 6!_ 

gano, el uso de la palabra o alguna de las facultades ment! 

les. 11 

(19).- RAUL CARRANCA Y TRUJJLLO, Y RAUL CARRANCA Y RJVAS, ob. cit., p.563. 
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En este articulo se hace una enumeración de las consecuencias -

que pueden sobrevenir, a causa de una lesión, mismas que acompañaran per

manentemente al ofendido, pero ninguna de estas impedir&n al agraviado el 

uso del sentido u 6rgano afectado y únicamente causarán una disminuci6n,

perturbación o debilitamiento permanentemente, pero no total de aquellos, 

encontrando en él los siguientes elementos: 

a).- Que perturbe para siempre la vista. 

b).- Disminuya la facultad de oir. 

e).- Entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, -

una pierna o cualquiera otro órgano, el uso de la palabra o alguna -

de las facultades mentales. 

El precepto legal hace mención a perturbación, disminución, en

torpecimiento o debilitamiento, siendo expresiones todas ellas sinónimo -

de disfunción que desde luego no es total como ya quedó asentado. 

El primer elemento se refiere a una perturbación para siempre,

es decir que denota perpetuidad o prolongación de los efectos para toda -

la vida; y por otra parte se refiere a la vista, que es la facultad de -

percibir sensorialmente las formas y colares. En este punto encontramos

el problema de que la vista, la tenemos a través de los dos ojos, enton-

ces con la pérdida de un ojo, nos queda de todos modos el otro, pudiendo 

haber aqu! una perturbación, pero el legislador dió otra solución a este 

caso en el articulo 292, que posteriormente comentaremos. 
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El segundo elemento habla de una disminución de la capacidad -

de oir, es decir que baje el grado de audición que normalmente se tiene -

entendiendo como oir la facultad que tiene el ser humano de captar las º.!!. 

das sonoras. Encontrando que este articulo no señala el grado de dismin.!! 

ci6n, o sea cualquiera que sea ésta, ya mayor, ya menor, quedar~ encuadr! 

da en esta posibilidad. Aqu! igualmente encontramos la existencia de los 

órganos dobles, el cual queda solucionado en la misma forma ya señalada. 

El Oltimo elemento habla de entorpecimiento o debilitamiento -

permanente, refiriéndose entonces al turbar, dificultar, hacer torpe la -

función de un órgano o de alguna facultad del ser humano, o bien a la di~ 

minución debe ~er permanente, denotando este término una duración firme.

inmutabilidad, constancia, mas no descarta la posibilidad de que Ja dis-

función desaparezca. 

Por otra parte hay que entender lo que es un órgano y Jo que es 

una facultad, entendiendo por el primero "cualquier parte del cuerpo a la 

que corresponda una función, como pueden ser los ojos, manos, oidos, pies, 

testtculos, rii'lones, etc. 1 y por la segunda se entiende la aptitud o cap! 

ctdad pOtencial del ser humano pan1 hablar, oler, ejercitar su mente, 

etc." (20) 

Asl. el entorpecimiento o debilitamiento permanente a que se r~ 

(20).- J!MENEZ HUERTA, MARIANO, Ob. cit. p. 294. 
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fiere serS de una facultad o un órgano, cualquiera de los que conforman -

el organismo humano, y el articulo señala alguno de estos órganos como -

son la mano, de la cual lógicamente deberi1 ser afectada su función, o el 

pie, un brazo, una pierna, haciéndolo como una enumeración de algunos de 

ellos, y como no es posible señalar todos, de ah! que establece "o cual-

quier otro órgano". dando pauta con esto a considerar l 1bremente que cua.!_ 

quier órgano del cuerpo humano queda comprendido en este precepto. Y por 

otra parte se refiere a la facultad de hablar, es decir a la capacidad de 

articular o emitir palabras para darse a entender o bien a las facultades 

mentales. es decir de inteligencia, de voluntad, de conciencia del ser h!:!_ 

mano~ 

Todas las disfunciones a que nos hemos referido, pueden ser pr.2_ 

vacadas tanto por obstkulos mecSnicos, como puede ser por ejemplo en una 

mano el rompimlento de un nervio1 la mala regeneración de la piel o de un 

músculo, o en la facultad de hablar, por mala cicatrización en la lengua, 

quedar afectadas las cuerdas vocales etc., o bien aquel las pueden sobrev! 

nir o derivarse de ciertos efectos ps!quicos. 

En este tipo de lesiones, la determinación médico-legal es de -

suma importancia y desde luego es muy complicada y debe basarse en una -

real y efectiva disminución de las facultades o perturbación del órgano.

y se requiere de un conocimiento orgánico y funcional de la victima antes 

de la comisión del delito. 
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Art. 292.- "Se impondr~n de cinco a ocho anos de prisión al

que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad seg.!!. 

ra o probablemente incurable, la inutilización completa o la 

pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o 

de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudi

cada para siempre cualquier función orgtinica o cuando el -

ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorr~ 

gible. 

Se lmpondr~n seis a diez anos de prisión al que infiera una 

lesión a consecuencia de la cual resulte incapacidad penna

nente para trabajar, enajenación mental, la pérdida de la -

vista o del habla o de las funciones sexuales." 

De la lectura de este articulo se desprenden los siguientes el~ 

a).- Que resulte una enfennedad segura o probablemente incurable. 

b).- Inutilización completa o pérdida de un ojo, de un brazo, mano, pier-

na o de un pie, o de cualquier otro órgano. 

c).- cuando quede perjudicada para siempre cualquier función org~nica. 

d).- Cuando quede sordo el ofendido. 

e).- Impotente. 

f) .- Con alguna deformidad incorregible. 

g).- Que resulte incapacidad permanente para trabajar. 

h).- Enajenación mental. 



- 25 -

i) .- Pérdida de la vista. del habla o de las funciones sexuales. 

Del primer elemento debemos de entender por enfermedad 11 una al

teración mas o menos grave de la capacidad funcional del organismo, en -

virtud de un proceso patológico." (21) Esa enfermedad segura se refiere

ª un proceso patológico crónico, y que por sus caracterlstlcas se consid~ 

re verdaderamente incurable o que su curación sólo pueda conseguirse en -

forma realmente excepcional. no debiendo confundir esta enfermedad, con -

las secuelas que ocasione una enfermedad, la persistencia actual de la e.!!. 

fermedad, es decir que el proceso patológico no desaparezca. Y también -

señala "o probablemente incurable", o sea, no descarta la posibilidad de 

que con el tiempo este estado patológico desaparezca, pero lo mas seguro 

es que no suceda. 

El segundo elemento se refiere a una pérdida completa de un so

lo ojo, de una mano, un pie, una pierna, etc. o cualquier otro órgano, es 

decir, ese órgano definitivamente perdió toda función. En esta parte el 

código da una visión anatómica y no funcional de órgano, pues a pesar de 

la enumeración que hace es de órganos pares. entonces podrtan encuadrarse 

en el articulo anterior la pérdida de uno de ellos, ya que queda la otra

parte del órgano, para realizar la función, y el legislador se ocupó aqul 

de la pérdida del miembro, dando el nombre de órgano, aunque en cuanto se 

refiere a los órganos únicos si estA correcta la descripción. Por otra -

parte, en este parrafo, se sobreentiende que la pérdida puede ser por amp~ 

tación, o bien por pérdida de la función aunque se tenga materialmente el 

órgano. 
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Haciendo una pequeña critica al legislador, con respecto a este 

tipo de lesiones, lógicamente se supone que son m~s graves las contempla

das en este articulo que en anterior, siendo esto discutible, ya que en -

ocasiones, la pérdida por ejemplo de un ojo o de un oido, puede causar m~ 

nos estragos que una perturbación o disminución, pero esta es grave por-

que la persona ve muy borroso, o con poca claridad, da lo que teniendo un 

sob ojo pueda ver ciare pues el otro ojo lo tiene sano y aunque hace falta 

el ojo inutilizado, de todos modos ve mejor que con aquel que sufri6 una 

perturbación, cosa que puede suceder con cualquier órgano par y entonces 

porque dar una penalidad mayor a uno que a otro. 

El tercer elemento habla de una perpetuidad en el perjuicio o -

cualquier función org~nica, aunque quiz~ sea un poco redundante, pero se 

trata de abarcar con este vocablo un campo mas amplio en cuanto a todas -

las funciones del organismo, pero también enumera alguna función como es

la del oido, aunque aqui cabria igualmente una critica, ya que si en el -

p&rrafo anterior se refiere a la pérdida anat6micamente hablando de un 6.!:_ 

gano, como es posible que se castigue en igual forma a la persona que in

fiera una lesi6n que provoque la pérdida de una parte del sentido del oi

do, que a la persona que causa la sordera total y absoluta, es decir la -

pérdida completa del 6rgano par, debiendo encuadrar este filtimo en el p&

rrafo final del articulo en cuesti6n. 

En este ptirrafo igualmente se habla de la impotencia, en la cual 

algunos autores señalan que puede ser respecto a la capacidad de engendrar 
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o concebir o bien respecto a la posibilidad de tener acceso carnal, al -

respecto Raúl Carranc& y Rivas señala, "desde luego se refiere a la segu!!_ 

da, con lo que estamos de acuerdo, pues la impotencia se refiere a la im

posibilidad de tener acceso carnal, o relación sexual y la otra encuadra

r~ dentro de las funciones sexuales que veremos posteriormente." (22) 

El siguiente elemento habla de una deformidad incorregible, de

biendo entender ésta en el sentido anatómico, o sea desproporción o i rre

gularidad de la apariencia externa perceptible a simple vista, no debien

do confundir esta deformidad con otro tipo de dano ya descrito en la ley, 

como podr!a ser la cicatriz en la cara, o la pérdida de un brazo, pierna, 

etc. pues pueden darse las dos a la vez, debiendo entonces sancionar la-

mas grave. 

En relación a la deformidad, se requiere Ja intervención médico

Jegal, pero igualmente Ja JI amada Inspección Judicial, es decir, el juez

debe intervenir para ver si realmente se considera una deformidad, ya que 

no se requiere de conocimientos especiales para darse cue~ta de ello. 

En el último p~rrafo del articulo en estudio, encontramos una -

mayor penal !dad, por la gravedad del dano causado, y as! establece Ja in

capacidad permanente para trabajar. Como ya quedó precisado en p~rrafos 

(22).- RAUL CARRANCA y TRUJILLO, RAUL CARRANCA y RIVAS, opus. cit. p.566. 
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anteriores, la permanencia de la opción de que algCin momento pudiere des!!. 

parecer la incapacidad, pero de hecho es dificil que esto suceda y lo mas 

probable es que no. Por la redacción del código y las caracteristicas de 

la penalidad se considera que la incapacidad debe de ser total, pero des

de luego se toma en cuenta la ocupación habitual del ofendido. 

Dentro de este precepto se incluye la enajenación mental, misma 

que debe entenderse como las perturbaciones mentales que anulan la lntel.!. 

gencia, la conciencia o la voluntad. 

En este grupo, se encuentran las lesiones que acarrean la pérd! 

da de la vista, del habla o de las funciones sexuales, no habiendo neces.!_ 

dad, por lo que hace a las primeras ahondar en ellas.. En cuanto a las -

funciones sexuales, estas pueden ser por un lado la relativa a la posibi

lidad de tener contacto sexual o bien la incapacidad para fecundar, pero 

que no impide la realización del coito. Carranc.1 y Rivas sostiene "al -

presentarse cualquiera de éstas en forma individual ya sea la impotencia 

o la esterelldad se integra el resultado tlpico." (23) Por otra parte J.!_ 

ménez Huerta sostiene que al referirse el legislador a pérdida de las fu!!_ 

cienes, ·se ocupa de lo que vendrta a ser la esterilidad .. Por nuestra Pª!. 

te, si las funciones sexuales se componen tanto de una como de otra, en-

tonces la legislación deberla de referirse con este término a la pérdida

de ambas funciones, pues entonces dirta cualquiera de las funciones sexu.! 

(23).- Cfr. RAUL CARRANCA y TRUJ!LLO, RAUL CARRANCA y RIVAS, ob. cit. p.567. 
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l~s. y la esterilidad individualmente quedarla comprendida en el parrafo

anterior al hablar el código de perjudicar para siempre cualquier función 

orga.n ica. 

Art. 293.- "Al que infiera lesiones que pongan en pe! igro la vJ. 

da se le impondrAn de tres a seis años de prisión, sin perjui-

cio de las sanciones que le correspondan conforme a los articu

las anteriores." 

Como se desprende de la descripción legal, en este tipo de le-

sienes únicamente se requiere la existencia de un riesgo letal. y esto se 

presenta cuando de la comisión del delito surge en la victima por los da

ños causados la probabilidad real y efectiva de muerte inmediata. Y esta 

probabilidad ha de evidenciarse por concretas e inequlvocas manifestacio

nes externas del proceso patológico originado por la lesión sin poderse -

admitir desde luego juicios de probabilidad basados en meras abstraccio-

nes. Es decir, no debe basarse en posibilidades de que pudiera ser o no

mortal, sino en la probabi ! !dad real y auténtica de muerte. 

Por otra parte, el articulo señala al referirse a la sanción -

aplicable, que ésta se aplicara sin perjuicio de las sanciones que le co

rrespondan conforme a los articulas anteriores, refiriéndose desde luego

ª los articulas 290, 291, y 292, ya citados. Pues lógicamente no serán -

aplicables conjuntamente este articulo con el 289 en cualquiera de sus -

partes, por lo que se refiere a tiempo de sanidad, pues aqul lo que real

mente interesa en el riesgo que hubo para la vida de la victima, indepen-
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dientemente de que ese riesgo haya durado un dia o un mes. 

En toda clase de lesiones ser~ decisivo el dictamen médico-le

gal sobre el daño causado, puesto que se requiere la opiniOn de una pers.2_ 

na conocedora de la materia para poder determinar este tipo de situacio

nes, a excepción de los casos ya citados respecto de las cicatrices en C.,! 

ra y de deformidades que no requieren de la opinión de un perito en la ma 

teria para poder darse cuenta de ellas. 

Por otra parte el médico legista deberA tomar muy en cuenta la

situaci6n individual, toda vez que no la generalidad de los organismos -

reaccionan en la misma forma y por consiguiente los daños no sera.n los -

mismos en todas las personas dada las caracterlsticas personales de cada

uno. 

d) Atenuantes y Agravantes del Delito. 

De la lectura de nuestro ordenamiento legal, se desprende que -

si no en la mayorfa si en muchos delitos encontramos previstas situacio-

nes que agravan o bien atenuan la pena aplicable al infractor de la ley.

no siendo caso de excepción el delito a estudio, para el que se estable-

ceo las siguientes atenuantes entre otras: 

Art. 297 .- "Si las lesiones fueren inferidas en riña o en duelo, 

las sanciones señaladas en los articulas que anteceden podrAn -

disminuirse hasta la mitad o hasta los cinco sextos, segGn que 

se trate del provocado o del provocador, y teniendo en cuenta -
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la mayor o menor importancia de la provocación y lo dispuesto en los ar-

tlcuios 51 y 52." 

tes: 

Art. 310.- "Se impondrAn de tres dlas a tres años de prisión al 

que no sorprendiendo a su cónyuge en ei acto carnal o próximo a 

la consumación, mate o lesione a cualquiera de los culpables, o 

a ambos, salvo ei caso de que ei matador haya contribuido a la

corrupción de su cónyuge. En este último caso se impondrAn al

homicida de cinco a diez años de prisión." 

Art. 311.- "Se impondrAn de tres dlas a tres años de prisión, al 

ascendiente que mate o lesione al corruptor del descendiente que 

esté bajo su potestad, si lo hiciere en el momento de hallarlos 

en el acto carnal o en uno próximo a él, si no hubiere procurado 

la corrupción de su descendiente con el varón con quien lo sor

prenda, ni con otro." 

Por lo que se refiere a las agravantes encontramos las siguien-

Art. 298.- ºCuando concurra una sola de las circunstancias a que 

se refiere el articulo 316, se aumentarA en un tercio ia sanción 

que corresponderra. si la lesión fuere simple; cuando concurran

ma.s de dos de las circunstancias dichas, se aumentara. la pena en 

dos terceras partes." 
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Refiriéndose este articulo que hace alusión, a la calificacl6n 

de ventaja. Siendo desde luego agravantes del delito las calificativas -

de premeditación, alevosta y traici6n, a que se refieren los articulas --

315, 317, 318, 319 a los cuales Qnicamente enunciamos .. 

Art. 300.- "Si el ofendido fuere ascendiente del autor de una -

lesión, se aumentarAn dos años de prisión a la sanción que co-

rresponda, con arreglo a los articulas que preceden .. 11 

Art. 295.- "Al que ejerciendo la patrla potestad o la tutela i!'_ 

firiera lesiones a los menores o pupilos bajo su guarda, el juez 

podr~ imponerle, adem~s de la pena correspondiente a las lesio

nes, suspensión o privación en el ejercicio de aquel los dere--

chos .. 11 

Siendo este último materia de nuestro estudio, pues aunque ven

dr!a a ser una agravante de la pena, ya que puede provocar la pérdida de

la patria potestad o tutela, en la realidad hay que ver si realmente agr!!_ 

va la pena o hace un favor el legislador al infractor, con esta disposi-

ción. 

e) Clasificación de las Lesiones en cuanto a su Gravedad. 

Como vimos, encontramos diversas clasificaciones en cuanto a las 

lesiones, de acuerdo al dafío causado, en medicina legal encontramos respe~ 

to al objeto con que se causó la lesión, etc., ahora veremos la clasifica-
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ci6n por la gravedad de la lesión ocasionada y asl encontramos: 

1.- Lesiones Levlsimas.- Del nombre mismo se desprende que en este tipo 

de lesiones el daño causado es realmente intrascendente, dentro de

éstas encontramos las lesiones que no ponen en peligro la vida y -

tardan en sanar menos de quince dtas. 

2.- Lesiones Leves.- Este tipo de lesiones deja un dai'lo mayor en el efe_!! 

dido, sin llegar a revestir en la mayorla de los casos gran importa!!. 

cia, pues estas lesiones Msicamente son aquel las que no ponen en P.!!, 

ligro la vida y tardan en sanar mas de quince dlas, la única difere_!! 

eta con las anteriores es el tiempo de sanidad, porque son un poco -

mas delicadas. 

3.- Lesiones Graves.- Estas desde luego son de m~r importancia, pues el 

daño causado provocara en el sujeto pasivo, una alteración mas delic!!_ 

da y que probablemente traiga consigo consecuencias de fatal resulta-

do para aquel, como son las lesiones que dejan cicatriz perpetuamen

te notoria en la cara, o bien que perturbe, disminuya o debilite al

gún órgano o función del cuerpo, pero con caracter permanente si no

es que perpetua, circunstancia que lógicamente agrava la penalidad. 

4.- Lesiones Gravlsimas.- Desprendiéndose del concepto aquel los ataques 

al bien jurldico de la integridad humana que producen consecuencias 

de las mas extrema y delicada importancia. Dentro de estas lesiones 

vamos a encontrar penalidades distintas, a pesar de que se encue·n-

tran en una misma clasificación, y ast estfin las lesiones que prov~ 

quen una enfermedad segura o probablemente incurable, la inutiliza

ción completa de un ojo, brazo, etc., o cualquier otro órgano o fun 
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ci6n org~nica o bien la sordera, impotencia o deformidades incorre

gibles. 

Igualmente encontramos las lesiones que causen una incapacidad per

manente para trabajar, enajenación mental, pérdida de Ja vista, del 

habla o de las funciones sexuales, revistiendo éstas un mayor daño

que las anteriores, y por lo tanto una penalidad superior. Incluyé!!. 

dese en estas lesiones también aquellas que si ponen en peligro la

vida del ofendido. 

2.- SINDROME DEL NIÑO MALTRATADO. 

"La agresión al humano por el humano es parte habitual de la 

existencia, todos la sufrimos y todos la realizamos, las causas de ella

aparentes o reales, conocidas o sospechosas, var[an con la agresión, el

agresor y el agredido, e involucran no solo a los individuos en particu

lar sino a la sociedad que lo permite. condiciona, modifica o determi--

na." (24) 

Esta agresión, sea intencional o imprudencial es una enferme

dad de la sociedad, de la humanidad misma que traer~ desgraciadamente m!!_ 

chas resultados o consecuencias, siendo en el mejor de los casos de poca 

trascendencia, pero los hechos demuestran que no siempre sucede as! y en 

(50) MARCOVICH, JAIME. "El Niño Maltratado", Edit. Mex., 1983, p. 21. 
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ocasiones las consecuencias traer~n para la victima sufrimientos para t~ 

da la vida y que marcar&n ésta en la forma m&s cruel que pueda haber en -

un ser humano. 

Para poder hablar del humano, hay que decir que consideramos -

como tal, a todo individuo, entendiéndose como sinónimo de hombre visto -

como especie, abarca tanto al sexo femenino como masculino, como cualquier 

raza, grupo, color, edad, caracter!sticas, etc., ninguno se libra de ser

agredido y de agredir, de lastimar o ser lastimado, la mujer ataca a la -

mujer misma, el hombre al hombre, el joven al viejo, el adulto al ado---

lescente el blanco al negro, pero quiz& la m&s cruel de las agresiones es 

la del adulto en contra del niño, probablemente por la desproporcl6n de -

posiciones, de ideas, de vida, pudiendo ser aquel la tan sutil o tan 'lici.2_ 

sa como acontece entre mayores y en ocas iones es tan frecuente que pasa -

inadvertida a los ajos de los dema.s y se encuentra tan enraizada en nues

tro cotidiano modo de ser que se est& plenamente justificada. 

El maltrato infantil ha existido desde los albores de la hlst~ 

ria y en todas partes del mundo, no siendo desde luego un "privilegio" -

exclusivo de nuestra sociedad. Abusar de la agresión al niño se remonta

desde el génesis, como justificación de agradar a Dios. En grandes civi

lizaciones antiguas el infanticidio era considerado como un medio para -

eliminar a todos aquellos pequeños que por desgracia nac1an con defectos

f1sicos. En algunos lugares de Pal inesia, Africa Olriental y América del 

Sur, los recién nacidos eran casi rutinariamente muertos al nacer pues 

eran engorrosos para la movilización u obstaculizaban de algún modo el 
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viaje que ten!an que real izar pues iban de ali~ para ac~. Por otra parte 

entre los griegos y los romanos se deshacian de los infantes, destin~ndo

los a morir ya fuera abandonándolos en la ladera de una montaña donde ~

abundaban los lobos o dej~ndolos a la deriva en un rlo. En civillzacio-

nes ya desaparecidas y en algunos paises, los niños eran deliberadamente 

privados de la vista o de sus manos o mutilados por sus padres para que -

inspiraran mas simpat1a y, de este modo, tener mas éxito en su papel for

zosa de jóvenes mendigos, cosa que en la actualidad en nuestra sociedad-

y muchas otras no ha evolucionado y si se puede ha empeorado; en nuestro 

pats como ya mencionabamos anteriormente los infantes eran sacrificados -

para alagar a los dioses, para que tuvieran más cosecha, con fines de ed!!_ 

cación o de reprimenda. etc. 

En la actualidad existen por ejemplo en Nueva Guinea la Tribu-

na. en la cual acostumbran someter a los niños a severos castigos. como 

amputacibn de dedos o de las orejas, y cuya porcibn debe de ser comida y

digerida por el pequeño. Igualmente encontramos la tribu Bena Bena en 

donde se tiene un castigo tradicional, cuando un niño desobedece se le e.,!!_ 

cierra durante varios dias en un calab-70. priva.ndolo de alimentos, ama-

rrAndole las manos y después de tres dlas se le saca a la cal le donde, en 

público, Ja madre le unta excremento en su cara y la gente le escupe. 0-

bien, aqut en México entre los mazahuas, al niño desobediente se le obl i

ga a inclinar su cabeza sobre el humo de los chiles tostados; o si no se

saben la lección se les hinca sobre corcholatas. con los brazos en cruz.

abandon~ndolos luego en un s6tano hCtmedo durante la noche, o bien se les-
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cuelga de los cabellos de las sienes. mientras se les golpea con varas, 

o se les hinca sobre grava. mientras sostiene una gran piedra sobre su -

cabeza. También podemos mencionar que en civilizaciones avanzadas como

ocurre en Corea. a los niños desde pequeños se les inculca a no dar mala 

cara, siendo con esto que deben de ser buenos estudiantes, pues el fraca

so escolar se traduce en el fracaso como ser humano y se convierten en s~ 

res inservibles a la sociedad, y es tal la presi6n moral y no f!sica que 

se ejerce sobre los pequeños que las cifras arrojadas por las estad!sti-

cas de suicidios de niños son úlceras gastroduodenales. procesos asma.ti-

ces y lesiones cerebrales. secuhdarios al stress escolar. Y ast podrta-

mos seguir dando ejemplos interminables de crueldad infantil, pero lo m~s 

cruel de ésto no es tanto lo sucedido sino que no se hace nada por reme-

diar esta situación, aunque en la actual !dad parece ser que se empieza a

tratar de crear conciencia en los adultos del dai'io tan inmenso que se le

puede causar a un menor. 

A través de la historia nos percatamos que jamAs se le di6 im

portancia al menor y mucho menos a la forma en que se les tratara por Pª.!:. 

te de sus padres, tutores o personas encargadas del cuidado de los mismos, 

pero quiz~s un caso que hizo reaccionar al mundo sucedi6 en Nueva York en 

el año de 1874, pues varios vecinos de una criatura de cuatro anos de "º.!!!. 
bre Mary El len quien vivta con sus padres se empezaron a dar cuenta de -

que la niña recibla constantemente golpes y malos tratos, a tal grado de

crueldad que decidieron presentar el caso ante los tribunales. pero muy -

al contrario de lo que el los pensaban no se hizo nada a los padres de la-
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pequei'ia, alegándose que no habla accHm alguna en contra de estas persa-

nas puesto que la ley no previa tal situaci6n y por consiguiente la cruel 

dad a un menor no era un del ita; al ver esto los vecinos y que la cruel-

dad segula se unieron y pidieron ayuda a la Sociedad Protectora de Anima

les para ver si por su conducto se podta hacer algo, toda vez que después 

de todo Mary Ellen perteneda a la especie animal, aunque fuera racionaL 

y al aceptar la sociedad fue llevado el caso a la Corte donde los argu--

mentos se consideraron válidos y los agresores recibieron el castigo mer!:. 

cido. 

A pesar de la crueldad del caso mencionado y de los cuales hay 

miles más, aunqt.efue la pauta para fijarse la imagen en estos aconteci--

mientos, no fue hasta 1923, en que Eglantine Gebb, fundadora del 11 Save 

the Children Fund", redact6 la declarac!6n de los derechos del niño en Gl 

nebra, probablemente atendiendo a las palabras que alguna vez mencion6 -

Rousseau "vamos a dejar de pensar menos en las obligaciones de los niños 

y m~s en sus derechas", pero fue hasta 1959 que la Organización de las N~ 

clones Unidas formuló y modiflc6 esta declarac!6n denominAndola "El DecA

logo de los Derechos del Niño:", misma declaraci6n que de hacerse un re-

cuento de sus seguidores definitivamente es raquitico en todo el mundo, -

pues sigue sin d~rsele la debida importancia al problema que traerA como

consecuencia a futuro la peste de la sociedad, pues esos niños mal trata-

dos, lacerados, ofendidos son los hombres del mañana en quien se pone la

esperanza de un futuro mejor, y es ln:is, por ejemplo en Rusia hace algCm -

tiempo se propuso una ley: que a todo pequeño que presente algún defecto-
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flsico se le alejara de sus padres y se le enviara a una isla, asl enton

ces en dónde esta el dec&logo?, lquién lo toma en cuenta? 1 san graves in

terrogantes que de no tener una respuesta satisfactoria acarrearan gran-

des males a la humanidad. 

En 1961, el doctor Kempe (pediatra) propuso en un simposio de

la Academia Americana de Pediatrla el término de "slndrome del Niño Gol-

peado" (Battered Child Syndrome} para marcar la agres16n flsica hacia el

menor por parte de los padres o de los adultos encargados de su cuidado,

la importancia de este concepto, aunque quiza un poco incorrecto pues no

abarcaba todo el problema, radicó en que fue la primera ocasión en que se 

dió un diagn6stico, un nombre, o se clasificó el mal, ya como una enferm~ 

dad distinta de las ya existentes, una nueva enfermedad causada a un me-

nor por la crueldad de sus padres o superiores, y sobre todo ya se le d16 

importancia a ese nuevo mal que desde siempre ha atacado a la niñez mun-

dlal. 

Posteriormente el doctor Fontana, director del "New York Found

ling Hospital", creado para combatir el infanticidio, proporcionando hog~ 

res para los niños abandonados, empezó a notar que los ninos no únicamente 

podlan o presentaban de hecho golpes en us cuerpo, sino que muchos se les 

veia el descuido mas bien que malos tratos fisicos, se enfrentaban con n! 

ñas de mirada triste, que volvian sus rostros hacia la pared, que no po-

dian responder a un toque amistoso, con infecciones que no habian sido -

tratadas, con llagas que no habian sido atendidas, esqueléticos, piojosos, 
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mallugados, algunos ocn una o dos dislocaciones menares, niños cuyos ojos 

se apreciaban grandes en un rostro enjuto.. Niños que se hablan deshidra

tado casi al punto de morir; niños pequeños que no sabtan hablar todavta 

bien, pero ya utilizaban el peor de los vocabularios de la calle, niños -

alimenta con alimentos inadecuados: que mostraban huellas de una medica-

ci6n jamas intentada para niños, y en el mejor o peor de los casos. niños 

ftsicamente saludables. pero que parectan perdidos en un mundo de horror, 

que nunca retan y rara vez lloraban, situaciOn que hizo pensar al doctor 

Fontana, pues el sindrome no solo se debla a los golpes, sino también a -

los malos tratos, al descuido, al desamparo, al abandono en que los niños 

vivian, y asi fue en 1963 cuando el doctor Fontana y varios colaboradores 

de éi publicaron en el New England Journal of Medicie un informe denomin~ 

dos 11 Sindrome del Niño Maltratado 11
, término que actualmente se utiliza p~ 

ra denominar esta enfermedad de la sociedad. Pero desgraciadamente a pe

sar de todo lo trágico de los acontecimientos, en encuestas realizadas, -

ia mayoria de los médicos opinaban que se estaba exagerando el asunto y -

que realmente era darle demasiada importancia a algo que no la tenia, ya 

que no era un mal muy comCm, pero con esta publ icaci6n aunque con las --

criticas corres~ondlentes, logr6 despertar la mente de mucha gente que -

hasta ese momento estaba dormida por lo que hace al menor, y a su vez di6 

la pauta para que algunos años después poco a poco se hiciera conciencia 

de esta situación y la legislación misma fuera modificada a fin de tomar 

cartas en el asunto; actualmente encontramos una mayor información sobre

este mal, asr como una legislación m&s adecuada. y mtis gente con concien

cia del problema que se presenta, cosa que aunque todavia no nos da la S!! 
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lución al mismo si ayuda a proteger en una pequeña medida a la niñez. 

Ahora bien, toda esta conciencia se ha creado en paises como-

Estados Unidos y otros, pero que sucede en el nuestro?, en México quién -

se ha preocupado por el problema. lquién piensa en la niñez?, lquién sufre 

con ellos y lucha por ellos? Desgraciadamente poco se ha hecho al respe_c:_ 

to. pero por otra parte ya empieza a ser una cuestión por la que la gente 

lucha y se rebela, se empiezan a organizar congresos, la legislación se -

ha modificado, se realizan campañas, a fin de educar al pueblo por lo que 

respecta a la niñez, pero todavta realmente es muy poco por no decir que

nada lo que se ha logrado por protegerla, pero la lucha empieza y conti--

nua. 

a) Concepto. 

Para poder hablar del s!ndrome del niño maltratado, es menester 

definir lo que se entiende por tal, pero primero necesitaremos saber qué

es un niño. Desde el punto de vista sociológico, el niño es 11 
•• • persona

inmadura. Propiamente comprende desde el nacimiento hasta la adolescen-

cia." (25) En diversos diccionarios se entiende por niño "Que se halla -

en la niñez. Que tiene pocos años. Que tiene poca experiencia o refle-

xi6n11 y por niñez 11 Periodo de la vida humana que se extiende desde el nac..!_ 

miento hasta la adolescencia.º Francisco Gonz&lez de la Vega, expresa,-

(25).- Diccionario de Sociolog!a, Edit. Fondo de Cultura Econ., México --
1974, p. 200. 
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11 niño es la persona humana desde su nacimiento hasta la iniciación de la 

edad púber." (26} El Diccionario de la Real Academia de la Lengua defi

ne al niiío como "persona que se halla en la niñez. Que tiene pocos anos-

Y por niñez 11el perfodo de la vida humana que se extiende desde el naci-

miento hasta la adolescencia" y por adolescencia "edad que sucede a la n.!_ 

nez y que trascurre desde que aparecen los primeros indicios de la puber

tad hasta la edad adulta."(27) Por último Augusto Osario y Nieto lo defl 

ne como "la persona humana que se encuentra en el perlado de la vida com

prendido entre el nacimiento y el principio de la pubertad" (28). defini

ciones todas el las que aunque con distinto vocabulario vienen a definir -

exactamente en la misma forma al niño, desprendi~ndose de estas que es un 

ser humano, es decir un ser viviente, con vida, con CJ.pacidad de pensar, -

de sentir, de razonar y desde el punto de vista jurldico es una persona -

humana con todos los derechos que la ley le otorga, diferenci~ndose de las 

personas morales; por nacimiento se entiende el momento en que el produc-

to es expulsado del claustro materno y por pubertad se entiende el inicio 

de la adolescencia en donde aparecen las modificaciones que caracterizan

ei paso de la niñez a Ja edad adulta, basicamente da principio Ja capaci

dad de procrear tanto en el var6n como en la mujer. 

(26).-GONZALEZ DE LA VEGA,FCO. Derecho Penal Mexicano. Edit. Porrúa,S.A., 
México, 1964, p. 140. · 

(27) .- Diccionario de Socio logia, Edit. Caipe, Madrid, 1925, pp.25 y 851. 

(28}.- OSORlO Y NIETO, CESAR AUGUSTO, "El Niño Maltratado", Ed. Trillas,
México, 1983, p. 11. 
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Ahora bien, una vez aclarado lo que es un niño, veamos lo que

se entiende por sindrome. siendo "la reuni6n de un grupo de sintomas que 

simultáneamente se repiten en cierto número de enfermedades'' {29) 1 es d!!_ 

cir que son las serie de sintomas que se presentan en una enfermedad de

terminada. 

Por último por maltratar se entiende 11 tratar mal a uno de pal2_ 

bra o de obra. Menoscabar, echar a perder"{30) Osario y Nieto Manifies

ta que el maltrato se entiende como educaci6n inadecuada y daño flsico~{31) 

Para nosotros se entiende por tal ºel tratar mal a alguien de Palabra, de 

obra o también por omisi6n." 

Después de dar un marco de referencia podremos estar en posib.!_ 

lidad de dar una definici6n del Slndrome del Niño Maltratado. El Dr. Ja!. 

me Marcovich manifiesta, "El sindrome se ha definido como el uso de la -

fuerza ff.sica en forma intencional, no accidental 1 o actos de omisi6n in

ten cionles, no accidentales, dirigidos a herir, lesionar o destruir a un 

niño, ejercidos por parte de un padre o de otra persona responsable del -

cuidado del menor", (32) siendo esta defln!ci6n de las mas aceptadas par

la mayorla de los autores. El Licenciado César Augusto Osario y Nieto da 

una definición pero no precisamente refiriéndose al stndrome, sino espec.!_ 

(29).-Diccionario de Términos Técnicos usados en Medicina, Edlt. Bailly -
Blllers,S.A., Madrid.España, 1933, p. 816. 

(30).-D!ccionario Ilustrado de la Lengua Española, Aristas, Ed. Ram6n Sop~ 
na, S.A., Barcelona España, 1966, p. 385. 

(31) .-MACOV!CH, JAIME, ob. cit. p. 26. 
(32) .-MACOVICH, JAIME, opus. cit. p. 
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ficamente al fHño Maltratado. diciendo que es "toda persona humana que se 

encuentra en el periodo de la vida comprendida entre el nacimiento y el -

principio de la pubertad, objeto de acciones u omisiones intencionales que 

producen lesiones fisicas o mentales, muerte o cualquier otro daño perso

nal." (33) 

Para comprender bien la definici6n es menester señalar cada -

una de sus partes o elementos, y ast encontramos los siguientes: 

l.- Uso abusivo de la fuerza ftsica, moral o de cualquier otro tipo. 

2.- O bien comisiones. 

3.- Realizadas en forma intencional no accidental. 

4.- En la persona humana considerada desde su nacimiento hasta antes de -

la pubertad. 

5.- Por parte de sus padres o de cualquier persona que lo tenga bajo su -

cuidado. 

6.- Que le ocasionar~ lesiones ff.sicas, mentales, muerte o cualquier otro 

daño personal. 

Por uso entenderemos el modo de obrar de una persona o la pr&~ 

tica general de una cosa, y por abuso se entender& el exceso en algo, as1 

entonces el primer elemento consistir& en actuar generalmente en forma -

excesiva e injusta valiéndose de la superioridad fisica o moral del adul-

to sobre el menor. A medida que pasa el tiempo tristemente nos percat_! 

(33).- OSORIO Y NIETO, CESAR AUGUSTO, Ob. cit. p. 12. 
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mos Que la inventiva y el abusa de los padres es mayor y que hay mAs --

crueldad de lo que parece, pues diflci !mente existe limite para las armas 

utilizadas o para lo que los padres son capaces de hacer a sus hijos, pues 

se puede decir que se han encontrada toda clase de daños concebibles, y -

que los padres han utl l izado casi toda clase de armas imag lnables. 

Los padres golpean, flagelan, azotan, desuellan, patean, aho-

gan, estrangulan, golpean en el estómago o en diversas partes del ciJ1.?rpo, 

asfixian con trapos o con chiles muy picantes, envenenan, les abren la C2_ 

beza. les hacen cortaduras, desgarran sus carnes, los queman con vapor, -

aceite, agua hirviendo, con cigarros, los mutilan, los violan, los marti

rizan y para esto utilizan sus puños, su cuerpo, hebillas de cinturón, CS! 

rreas, fuetes. alambres, cepillos para el cabello, cordones de l~mparas,

palos, bates de beisbol, reglas, zapatos y botas, tubos de plomo a de hi~ 

rro, botellas, ladrillos, cadenas de bicicletas, atizadores, cuchillos, -

tijeras, productos qulmicos, cigarrillos encendidos, utensilios de coci-

na, cristalerta, radiadores de vapor, flamas de gas, etc. 

Como medios morales utilizan la intimidación, el miedo, la am~ 

naza, las groserlas, los lamentos, el llanto, el castigo. hasta en algu-

nos casos la recompensa, el carillo hacia otros niños. la injuria. etc .• -

pero no solo hay estos sino existen mil formas de lastimar a un niño, de

ah1 que en la definición se mencione 11 0 cualquier otra formay pues se da

pauta a incluir en éstas cualquier forma de vejar o marginar a un menor. 
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En el segundo elemento se señalan las omisiones, éstas pueden 

igualmente ser muy variadas como puede ser el dejar de dar los cuidados

requeridos, ya sea a un bebé, a un niño enfermo o de cualquier edad que

necesita atenciones. descuidarlos es decir no ocuparse de ellos, dejar -

de darles de comer, cosa que traer& como consecuencia desnutrici6n y en

ocasiones hasta la muerte, también entra dentro de las omisiones el des

amor que dar& lugar a un niño despreciado, triste, solo y desubicado, y -

con resentimiento hacia el mundo, el abandono, etc. 

Tanto el primero como el segundo elemento vendrlan a ser lo -

que en derecho penal se conoce como la conducta, es decir el comportamie!!. 

to humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un prop6sito, 

siendo el sujeto activo los padres o quienes realizan la conducta sobre -

el menor. quien ocupara. el lugar del sujeto pasivo. es decir quien recibe 

la acción u omisión. 

El tercer elemento del que nos ocupamos vendra. a ser la culpa

bilidad, es decir el nexo intelectual y emocional que unira. al sujeto con 

su acto, revistiendo en este elemento una de sus formas que es el dolo, es 

decir que el individuo actua consciente de lo que esU haciendo y sabe que 

vendr~ un resultado y lo quiere y acepta, actúa con toda la intención de

hacer daño al menor. muy distinto seria que en fonna meramente accidental 

o culpable se causara daño, pues habria la voluntad es decir el actuar, -

pero no el deseo de lastimar, no se meditó sobre el partiuclar y por no -

tener el cuidado debido se presentó la situación, pero esto entonces no -

serta lo usual o no seria un abuso, sino una cosa excepcional. 
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El cuarto elemento se viene a referir al sujeto pasivo quien -

recibe en su esfera jur1dica la conducta, siendo en este caso el menor, -

al que ya nos referimos con anterioridad, siendo entonces el nirto la per

sona humana desde su nacimiento hasta antes de la pubertad. 

Al hablar del quinto elemento nos referimos al sujeto activo -

es decir que es el sujeto que real iza la conducta agresiva hacia el menor, 

pudiendo ser sus padres, sean naturales, o adoptivos, o bien cualquier -

adulto que tenga bajo su cuidado al menor como lo es un padrastro, una m~ 

drastra, un tutor. una nana, un hermano o hermanastro mayor y hasta un -

maestro, pues en el momento en que el niño está en la escuela está bajo -

su cuidao, etc. 

El liltimo elemento se refiere al resultado o daño causado al -

menor como consecuencia de la conducta agresiva por parte del sujeto act.!_ 

vo, pudiendo ser daños ftsicos como son las lesiones en cualquier parte -

del cueT1l'.l,o bien de carkter funcional en el organismo o mentales y quiz& 

hasta la propia muerte configur&ndose entonces el delito de infanticidio 

u homicidio en su caso. situaciones que desde luego no son agravantes del 

delito, cuando debieran serlo, ya que hay superioridad de fuerza y condi

ción, lo que hasta el momento no se ha previsto ni para las lesiones, ni

para el homicidio, y por lo que hace al infanticidio, en algunos cas~s da 

atenuantes del delito, hecho completamente injusto, pues un padre al me-

mento de engendrar un hijo sabe la responsabi 1 idad que conlleva el naci-

miento de éste y no existe una causa suficiente para justificar el asesi

nato de un ser por m&s pequeño o indefenso que éste sea, adem&s de que --
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existen tantos medios para prevenir el embarazo de una persona, como es -

posible que se recurra al homicidio como Qltimo recurso, habiendo podido -

evitar el problema de ra!z, sln llegar a tales extremos. 

b) Claslflcaci6n. 

Dentro del problema podemos encontrar diversas clasificaciones, 

según los diversos elementos que lo conforman, como serta el agresor, el -

agredido, la agresión misma, los medios, los resultados, etc., pero en es

te momento únicamente haremos mención al maltrato b:isicamente, pudiendo -

causarse este por acciones o por omisiones por parte del agresor, es decir 

por el actuar consciente del agresor real izando los medios id6neos y por -

otra parte por el dejar de actuar en forma voluntaria que traerA como con

secuencia igualmente el mal trato al menor. 

As! tenemos que el mal trato puede ser: 

1.- Maltrato f!slco. 

2.- Maltrato moral. 

1.- Maltrato F!sico.- Se emplean medios palpables, que se ven y van a de-

jar da~o en el cuerpo del menor, ya sea en parte externa o interna, P.!!, 

ro refiriéndose a la funcionalidad, anatomta, etc .• pudiendo ser caus!. 

do por golpes. ya sea dados con la mano, el pie, el cuerpo en si o --

cua)QJier otro cuerpo contundente, por quemaduras, ataduras, encadena--

mlentos, abandono, falta de alimento, cortaduras, picaduras, aventones, 

violaciones y ml l formas mas imaginables. 

2.- Maltrato Moral.- Aqu! encontramos que el maltrato ser& encaminado a 

herir la mente, el alma y el coraz6n del menor, situaciones mas que fl 
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sicas, abstractas, no palpables a la vista, pero quizA sean las que -

traen mayor repercuc!6n en !a vida presente y futura del ser humano y

de la sociedad misma que lo rodea. 

Este se puede producir en forma verba! como serla através de !as !nj!!_ 

rias. las amenazas1 las comparaciones, reproches, o bien por un trato

excesivamente rtgido o severo, chantajes sentimentales, desamor, des-

atención, descuido, menosprecio, intransigencias, abandono. 

AJ hacer esta clas!f!caci6n encontramos !a necesidad de acla-

rar que Ja división se hace refiriéndonos a !a forma en que se puede pre-

sentar el maltrato y Ja parte afectada. Pero no podemos negar que una se

encuentra lntlmamente ligada con la otra en cuanto a Jos resultados que prE_ 

vaca, ya que un constante maltrato f1sico, de momento es eso únicamente, -

pero en un futuro será mas que eso, moral y va dando paso a seres desola-

dos y tristes que lo único que sabrán dar es lo mismo que recibieron y nu!!_ 

ca darán amor, dulzura y comprensión porque no la conocieron. 

c) Naturaleza de la Conducta. 

Desde luego nos referimos a la conducta agresiva del adulto, -

pudiendo tener ésta diversas causas y as! tenemos: 

-Padres o tutores que tuvieron ascendientes que los maltrata-

ron~ lo cual provocó que crecieran con lesiones físicas y em.2_ 

cionales que los condujo a crearse sentimiento de rechazo y -

subestimación de si mismo y por consiguiente a ser inmaduros

Y deprimidos~ lo cual repercutirá en su relación padre-hijo,-
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descargando esos sentimientos sobre este. 

-En algunas ocasiones encontramos padres no preparados ni emo

sional ni prácticamente para tener hijos y mucho menos para -

cuidar de ellos y educarlos, pues para cualquier profesi6n de 

la vida se requiere de años de estudio, de prktica, de un 

aprendizaje previo, y si no se tiene nunca se logrará hacer-

lo, mas sin embargo se tiene la idea de que cualquiera puede

ser padre porque tiene la capacidad fislca para procrear, --

siendo de suma importancia igualmente el tener la capacidad -

ps!quica y moral para serlo realmente y saber lo que necesita 

un hijo para ser feliz. 

Este punto definitivamente no es privilegio de la ignorancia en 

cuanto a educación, a cultura, a preparación intelectual, sino a falta de

preparac!6n en el campo paternal (incluyendo en la expresi6n a la madre -

igualmente). 

-Otro factor importante que puede dar como resultado la condu.s_ 

ta agresiva es el aspecto económico, pues la falta de una po

sición económica aunque sea regulannente desahogada provocará 

presiones en los adultos, stress, deseperación, angustia, in

seguridad, que serán desahogadas en los menores. 

-Encontramos aqut también las desavenencias conyugales, los d.!_ 

vorcios, los embarazos no deseados ya sea dentro o fuera del

matrimrnt\ hijos nacidos en matrimonios anteriores. 
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-Los vicios igualmente van a ser un punto Importante como el -

alcohol lsmo, toxicomanla, drogadiccl6n, etc. que provocar~n -

conductas antisociales las cuales repercuten en los hijos. 

-Los neur6tlcos, psic6tlcos y enfermos mentales. 

-Los padres dlscipl inarlos. 

Y asl podemos dar un sin fin de razones que originan una con-

ducta agresiva, siendo punto importante para poder buscar la manera de so

lucionarlos , el conocer las mismas. pero ya sea una u otra la naturaleza 

tenemos la seguridad de que el los son seres enfermos que requieren ayuda -

especializada y pronta para superar esos traumas y errores en los que se -

escudan, pero si pese a esa ayuda sigue el sujeto en la misma posici6n, es 

menester separarlos de los menores a su alcance a fin de evitar males may.2. 

res, independientemente de que merecerán igualmente un castigo por su con

ducta, a fin de que se percate de que lo que hace no es una gracia, sino -

una de las peores crueldades que puede haber y aunque no es un justificante 

el decir que tiene muchos problemas, o que fue lo que vivi6, o que est~ en 

fermo, pues tiene la suficiente edad para ser responsable de sus actos y -

de saber lo bueno y lo malo, y de que los niños no son culpables de sus -

problema, sino ellos mismos por no tratar de superarlos. 

Por otra parte, esta conducta la puede presentar tanto el· pa-

dre como la madre, tutor o cualquier adulto que tenga contacto con el me-

nor, aunque quiz& sea un poco m&s frecuente la conducta en la madre debido 

a que su relaci6n es mAs continua con el menor que cualquier otra persona, 
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es decir, convive mas con el niño y sus problemas. 

d) Efectos de la Conducta Agresiva. 

El ser humano en su existencia va a encontrar limitantes, ca-

minos muy dif!c!les de seguir, dificultades y problemas, ya de una lndole

o de otra. pero no todos reacc ionar~n en la mejor fonna en su aflin de lu-

cha, en el mejor de los casos siguen adelante hasta vencer, pero otros van 

almacenando amargura e insatisfacción, la cual no exteriorizar~n frente a

seres que se sienten superiores o iguales a ellos porque saben que no los

dañarán, pero si lo canal izarán hacia seres indefensos. que por sus carac

tertsticas no opongan resistencia a su crueldad y que mejor punto que un -

nlilo que es la célula mas endeble de la sociedad, y por su corta edad no -

tlene la capacidad de! adulto para reaccionar a una agresión. Y as! esa -

conducta agresiva que pr.esenta el adulto hacia el menor traer& consigo di

versos efectos, tanto en el agredido como en el agresor y en la comunidad

misma. 

En el agredido encontramos efectos inmediatos como podrian ser 

las heridas, contusiones, fracturas, deformaciones flsicas, incapacidades

temporales o permanentes y qulz~ hasta la muerte. Pero probablemente es-

tos resultados no sean los peores, pues no queda aht, ya que en el futuro

saldr~ a flote en la conducta de los sujetos, ese maltrato sufrido en la -

niñez, que dlflcilmente se deja atr~s. dando como resultado hombres inseg!!_ 

ros de si mismos, inmaduros, incapaces de enfrentarse a la vida, temerosos, 

dolidos, rencorosos hacia la vida, y hacia los seres que se la dieron sin-
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pedirla, y por lo tanto no podrán ser de gran ayuda para la formaci6n de 

un mundo mejor, pues nunca conocieron la alegria de ser amado, protegido 

y sobre todo feliz; en el mejor de los casos lograrán sal Ir adelante aun

que sea arrastrando todo eso, pero demasiadas veces no sucede asi y encon

tramos delincuentes Infantiles o juveniles, prostitutas que lo practican -

desde muy temprana edad, drogadictos, alcoh6licos, mafiosos, quienes fue-

ron victimas de sus propios padres y en un futuro sus hijos si los tienen 

serán de e 11 os. 

También encontramos efectos en los agresores, pues éstos al -

fin son personas enfermas que requieren curación y al atacar a sus hijos -

en lugar de desahogarse acrecientan su importancia y frustración y aunado

ª eso presentan un sentimiento de culpabilidad, creciendo con esto su ira

y su rencor hacia el mundo entero y hacia el menor que le provoca ese sen

timiento. 

Otros efectos se van a producir en la comunidad misma pues esas 

conductas en vez de ser positivas para un mejor desarrollo de aquellas se

r:!n completamente nocivos, provocando los males de la sociedad, por lo que 

habrá un rechazo hacia tales ocnductas y por tal motivo se harán aplicar -

las leyes creadas por la comunidad a fin de castigar al transgresor de ia

norma, la cual dentro de sus finalidades tiene la de conservar la paz .so-

cial, pues serta infame el permitir tales situaciones de abuso y destruc-

ción basándose en un mal entendido derecho de corrección, pues el ser pa-

dre la ley no le señala ocmo propiedad, sino responsabilidad hacia el hijo 
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y hacia la sociedad misma. Efectos de los que únicamente enunciamos en es 

te momento pues sera.n analizados en capitules posteriores. 



CAPITULO l 1 

ANAL! S l S DEL DEL !TO EN LA 

LEGISLAClDN MEXICANA 

1.- FUNDAMENTO CDNST ITUC lDNAL. 

Este fundamento lo encontramos en el último p~rrafo del articu

lo 4o. constitucional, en el que se establece: 

ºEs deber de los padres preservar el derecho de los menores a -

la satisfacción de sus necesidades y a la salud f!stca y mental. 

La ley determinarti los apoyos a la protección de los menores, a 

cargo de las insittuciones públicas. 11 

El p~rrafo citado fue adicionado en marzo de 1980, a la consti" 

tución, viendo la necesidad cada vez mayor de dar protección al menor, y -

crear conciencia en los padres sobre su responsabilidad hacia sus hijos, -

pues através de la experiencia y de las vivencias empieza a haber una gran 

preocupación por la situación del menor, debido al problema que se presen

ta de irresponsabilidad por parte de los padres. 

As!, se le da el rango constitucional al deber de los padres de 

ocuparse de satisfacer las necesidades de sus menores hijos, pues estos 

también son sujetos con derechos, y no porque los padres tengan derecho a

elegir el número de hijos que quieran tener y la forma de su espaciaml.ento, 

esto les va a dar facultades de vida y muerte sobre sus hijos, ya que a tE_ 

do derecho le corresponder~ por ley una obl igaci6n y precisamente para eso 

se les otorga el derecho de elección, para que de acuerdo a sus posibilid!'_ 
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des tengan una vida mejor tanto el los como sus hijos. para dar lugar a -

una sociedad mas igualitaria y no grupos marginados; por desgracia los he

chos demuestran otra cosa, pues en lugar de ir subiendo de nivel de vida y 

el mejoramiento del grupo familiar, esta ha empeorado y a pasos a!]iganta-

dos y quizá lo mas cruel del problema es el trato abusivo y en ocasiones -

hasta inhumano que los padres dan a sus hijos, para descargar sus frustra

ciones y tensiones, considerándolos como objetos de su propiedad a quienes 

pueden tratar sin piedad alguna, sin razonar que el niño no es un ser ina

nimado sino un ser humano que sufre y vive al igual que un adulto, y que -

requiere mayor protección, amor, apoyo y cuidados que aquel. y que son en

último caso el futuro del mundo; que van a crecer necesariamente y en el los 

quedaran sembradas las semillas de una mañana lleno de luz y nadiet ni si

quiera los padres tienen derecho de truncar la felicidad de un niño~ De -

ah! la necesidad por parte del legislador de responsabilizar a los padres

sobre los hijos que decidieron tener, pues nadie los obligó, y de concient_i 

zarlos de las obligaciones que trae consigo el fenómeno de ser padre, y de 

la importancia tan grande que representa el cumplir con dichas obligaciones 

no solo para el menor mismot sino para la sociedad en donde se desenvuelve, 

as! se lograr6 forjar hombres fuertes capaces de dar lo mejor de si y abrir 

caminos a. nuevos mundos y nuevas vidas, y no por el contrario, seres sin -

animas, sin capacidades, llenos de dolor, y rencor hacia una sociedad que -

lo lastimó. hacia un mundo que le enseñó el sufrimiento y nunca el amor. -

pues el niño es el punto mas vulnerable de la sociedad y en el que se siem

bra la semilla de un mañana lleno de frutos dulces y no amargos como la --

hiel. 
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2.- REFORMAS AL ARTICULO 295 DEL CODJGO PENAL. 

Hata antes de 1984 los articulas 294 y 295 del Código Penal es-

tableclan: 

Art. 294.- "Las lesiones inferidas por quienes ejerzan la pa--

tria potestad o la tutela, y en ejercicio del derecho de corregir no ser~n 

punibles si fueren de las comprendidas en la primera parte del articulo --

289, Y además el autor no abusarse de su derecho, corrigiendo con crueldad 

o con innecesaria frecuencia. 11 

Art. 295.- ''En cualquier otro caso, se impondrti al delincuente

la sanción que corresponda con arreglo a las prevenciones anteriores y qu~ 

dara, ademas privado de la potestad en virtud de la cual tenga el deracho

de corrección. 11 

Desprendiéndose de estos que en el primero de los citados el l~ 

gtslador concedla, ya a los ascendientes con la patria potestad sobre el -

menor o a los tutores. el derecho a corregir en forma violenta, justifica!!. 

do el que a causa de esto se le provocarAn lesiones al menor de las denom.!_ 

nadas lev1simas y únicamente los limitaba en cuanto a que no sea con dema

siada frecuencia y que no fuera con crueldad, habiendo entonces una contr2_ 

dicci6n porque los golpes que causan una lesión por leve que ésta sea y S9_ 

bre todo provocados por un padre o una persona que está al cuidado de un -

niño es cruel; y que estas lesiones sean causadas en el ejercicio del der! 

cho de corregir, situación ilógica, pues es sabido que la forma de corre-

gir, a un niño no es a base de golpes y de provocarle lesiones, pues un m! 

nor nunca entender& a golpes, además el padre mas que tener el derecho de 
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corregirlo en la forma que el considere a su criterio pertinente. tiene por 

el contrario la obligación de corregir los errores del niño, de maldearle

el car~cter pero en la forma idónea, nunca a base de golpes. 

Por otra parte el articulo 295 consideraba que si las lesiones 

eran mas peligrosas, entonces si se le castigarla al ascendiente agresor o 

al tutor conforme a las leyes establecidas para el tipo de lesiones que -

presentara.y como pena agravante de este delito, se le premia a aquel los -

prtva.ndolos del engorroso cargo que tienen de cuidar al menor y les quitan 

un problema de encima; siendo a fin de cuentas el afectado principal el me 

nor. 

Fue hasta diciembre de 1983 cuando se presenta el decreto del -

ejecutivo, el cual fue aprobado y pub! !cado en el Diario Oficial del 13 de 

enero de 1984, que deroga el articulo 294 y se reforma el 295 del C6digo -

Penal, fundado en el rechazo unAnime existente respecto a la redacción de

dichos articulas, permitiendo la impunidad de los ascendientes o tutoras -

para corregir a los niños o pupilos, desviando la facultad de corregir. que 

en esencia es un deber de orientar la conducta de aquel los y nunca un der~ 

cho a martirizar y lastimar a un ser indefenso, quedando entonces la redaE_ 

ci6n del articulo de la siguiente manera: 

Art. 295.- "Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela i~ 

fiera lesiones a los menores o pupilos bajo·su guarda, el juez podr8. impo

nerle, adem~s de la pena correspondiente a las lesiones, suspensi6n o priv~ 

ci6n en el ejercicio de aquel los derechosª 11 
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Con esta reforma al articulo ya no va a existir justificación -

alguna para no castigar al trasgresor de la norma penal en razón del grado 

de la lesión. en tanto sea una lesión levtsima como una grav1sima, de igual 

forma el sujeto se va a hacer acreedor a la sanción que para una u otra i~ 

ponga la ley. Aunque es laudable el interés del legislador de mejorar las 

condiciones del menor, es todavta muy criticable el precepto mencionado, -

pues no proporciona los elementos necesarios en la defensa del men()r camo

v1ctima de la agresión de su tutor o sus ascendientes, siendo quiz& la agr~ 

si6n por parte de los padres la peor, ya que estos se encuentran 1ntimame.!!_ 

te 11gados con aquellos, existiendo mayor lazo de unión entre ellos. y las 

padres al momento de concebir un hijo saben lo que es y porque lo hacen, -

aceptando ti§.ci tamente desde ese momento su responsabilidad. siendo una de

las cosas que el ser humano tiene todavia de elegir 1 tbremente ~i quiere o 

no desea tener un hijo. 

3. - ELEMENTOS DEL DEL! TO PREV 1 STO El1 EL ARTICULO 295. 

Como quedó manifestado en el capitulo referente a las lesiones

en general, el tipo de lesiones es uno salo prevista en el artfuclo 288, y 

en los subsecuentes preceptos se hace una enumeración de las diversas cons~ 

cuencias que puede traer consigo una lesión, el tiempo que tarda en sanar. 

el aumento de la pena, y situaciones especiales según el autor del delito

º las circunstancias en que se realizó aquél. 

En el articulo 295 encontramos entonces que abarca cualquier t..!_ 

po de lesión de las previstas por el código, pero siempre y cuando éstas -
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sean causadas a un menor o incapaz, es decir que el sujeto pasivo según e2_ 

te precepto, siempre necesariamente serti un menor de 18 años o un incapaz; 

por otra parte el sujeto activo serA cualquiera que tenga la patria potes

tad o la tutela de un menor o incapaz; y por líltimo las lesiones debe ser 

provocadas en ejercicio de esa patria potestad o de esa tutela y como pena 

agravante para el trasgresor de la norma, desde luego a criterio del juez, 

se podrA privar o suspender temporalmente o definitivamente esos derechos. 

Surgiendo de este articulo la necesidad de saber primeramente lo que es la 

patria potestad y la tutela y los derechos y obligaciones que estos traen

aparejados, y saber igualmente quienes pueden ejercer esos derechos y so-

bre quien recae. 

a) Patria Potestad y Tutela. 

La patria potestad encuentra sus ortgenes en la filiación ya sea 

consangutnea o civil. Siendo el parentesco por consanguinidad el que nace 

entre personas que descienden de un mismo progenitor y podrA ser en 11nea

recta o en l rnea colateral. ya sea que se trate de personas que descienden 

unas de otras o que sin descender directamente entre st, tienen un progen.!._ 

ter común; y la segunda es el existente entre el adoptado y el adoptante -

Onicamente. 

Col!n y Capitant definen a la patria potestad, como "el conjun

to de derechos que la ley concede a los padres sobre la persona y bienes -

de sus hiJOS, mientras son menores no emancipados.para facilitar el cumpll 

miento de los deberes de sostenimiento, al imentaci6n y educación a que eE_ 
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tan obligados." (34) 

Couture la define dlclendo, "es la poslclón jur!dlca caracteri

zada por el conjunto de deberes y derechos que el padre y la madre tlenen

sobre sus hijos legitimes o sobre los naturales reconocidos o dados por r! 

conocimiento." (35) 

Planlol por su parte la define como "el conjunto de derechos y

facul tades que la ley concede al padre y a la madre, sobre la persona y -

bienes de sus hljos menores para permitirles el cumplimiento de sus obllg~ 

clones como tales." (36) 

Rafael de Pina señala que es el "conjunto de las facultades que 

suponen también deberes, conferidas a quienes las ejercen (padres, abuelos, 

adoptantes, según los casos) destinadas a la protección de los menores no

emancipados en cuanto se refiere a su persona y bienes." (37) 

Gal Indo Garflas indica "es un conjunto de derechos que la ley -

otorga a los padres sobre los hijos no emancipados para el cumpl imlento de 

los deberes de crianza y educación a que estan obligados." (38) 

(34) .
(35) .
(36) .
(37) .
(38) .-

COLlN y CAPlTANT, Tomo 11, p. 20. . 
EOUARDO J. COUTURE, Vocabulario Jurldico, Buenos Aires, 1976, p.448 
PLANIOL Y RIPPERT, Tratado Elemental de Ocho. Civil. T.!., p. 251. 
RAFAEL OE PINA, Diccionario de Oerecho, M~x., 1978, p. 300. 
GALINDO GARFIAS, IGNACIO, Oerecho Civil, Porrúa Hnos. M~x., p.675. 
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Por nuestra parte podemos decir que la patria potestad es una -

lnstltuci6n de derecho privado creada con el fin de dar protección, educa

ción y crianza al menor no emancipado (no importando que haya nacido den-

tro o fuera de matrimonio, con tal que hayan sido reconocido o bien los -

adoptados), asi como la salvaguarda de sus bienes, la cual recae sobre la 

persona de los padres o ascendientes a falta de aquel los, y para cuyo cum

plimiento se les confieren derechos y obligaciones por parte del estado. 

Nuestra legislación civil no da una definición sobre la patria

potestad, mas sin embargo de la lectura de su articulado se desprende cl~

ramente lo que se entiende por tal, y asr inicia dando un derecho á los p~ 

dres sobre los hijos que es el respeto y la honra que el los le deben mere

cer a estos, y en base a este re~peto puedan ejercer su función de cuidado 

y protecci6n; y ast el articulo 411 establece: "los hijos, cualesquiera que 

sea su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a sus padres y d~ 

mas ascendientes." El articulo 412 sei'iala: 11 los hijos menores de edad no-

emancipados esUn bajo la patria potestad mientras exista alguno de los -

ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley." Y el articulo 413 in

dica "la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los h.!. 

jos.. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guarda y educación de los

menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, 

de acuerdo con la Ley sobre Previsión Social de la Del lncuencla Infantil en 

el Distrito Federal." 

Asl estos preceptos vienen a corroborar los conceptos señalados 
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sobre la patria potestad y aunque no encontremos una definici6n, si apare

cen todos los elementos de la misma como viene a ser en quien recae, quien 

la ejerce y para que lo hace. 

Una vez aclarado brevemente lo que es la patria potestad, nos -

queda mencionar a la tutela como institución de derecho y la diferencia e.!!_ 

tre ambas. 

Como qued6 anotado la Patria Potestad tiene su raz6n de ser en

e! vinculo natural del afecto de los padres hacia los hijos, es decir en -

la procreación. o en su caso la adopción, pero habr~ situaciones en que e_! 

te vinculo familiar no exista, por muerte de los ascendientes, por el no -

reconocimiento de los hijos nacidos fuera de matrimonio, o existiendo el -

vinculo termina aquella por la mayorla de edad del menor, pero este no al

canza su desarrollo intelectual natural. y por consiguiente es incapaz. o

bien puede suceder que habiendo Igualmente el vinculo el menor requiera la 

representacl6n de sus Interese por otra persona que no sea quien ejerce la 

patria potestad, o porque quien debiera ejercerla no lo es posible hacerlo 

por tener algún impedimento para ello. El derecho al percatarse de este -

fenómeno, ve la necesidad de crear una institución distinta a aquella bas~ 

da en el derecho positivo y no en la filiacl6n y as! aparece la figura de

la Tutela, como una lnstituci6n subsidiaria de la principal, la patria po

testad, como lo afirma Gallndo Garfias, y as! a falta de quien ejerza la -

primera, surge la segunda como suplente de aquella. 

El Licenciado Eloy Escobar de la Riva al hablar sobre la tutela 
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nos dice que desde un punto de vista general "es un ministerio que, deduc..!_ 

do de la Ley, se atribuye a los elementos integrantes de aquella para la -

representación y protección de un individuo determinado, en el doble orden 

personal y patrimonial." (39) 

Rafael de Pina establece que la Tutela es "una institución jur!_ 

dica que tiene por objeto la guarda de la persona o bienes, o solamente de 

los bienes, de los qur: no estando bajo la patria potestad, son incapaces -

de gobernarse por si mismos. 11 {40) 

Ignacio Galindo Garfias, manifiesta en "un cargo que la ley im

pone a las personas juridicamente capaces para la protección y defensa de

los menores de edad o incapacitados." (41) 

Por nuestra parte podemos decir que la tutela es una institución 

de interés público creada por el estado, por la cual se confiere a una per

sona capaz jur!dlcamente, la obligaci6n de proteger y salvaguardar a un In

capaz y sus bienes, ya sea por su minor1a de edad, o bien de su estado de -

interdicción, aún cuando sea mayor de edad, no pudiendo en ambos casos man!!, 

jarse por_ si mismo ni sus bienes, siempre que no haya persona alguna que -

ejerza la patria potestad en el caso de los menores. 

(39).- ESCOBAR OE LA RIVA, ELOV, Revista de Ocho. Privado, Madrid, 1943, p.3. 
(40).- DE PINA, RAFAEL, opus. cit., p. 364. 
(41).- GALLNDO GARFIAS, IGNACIO, ob. cit. p. 677. 
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El articulo 449 del Código Civil señala: "El objeto de la tute

la es la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a pa

tria potestad tienen incapacidad natural y !egal,o sólamente la segunda Pi'_ 

ra gobernarse por si mismos. La tutela puede también tener por objeto la

representaci6n interina del incapaz en los casos especiales que señale la

ley. 11 

La tutela la hay de tres especies, segOn el acto que le de nac}_ 

miento a la obligación tutelar, y as!: 

a).- Tutela Testamentaria.- Es la originada en la facultad conferida al --

ascendiente que sobrevive, de los dos que en cada grado deben ejercer la 

patria potestad, de nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre qui!'_ 

nes !a ejerza, Incluyendo en éste al hijo póstumo. 

b).- Tutela Legitima.- Es la que nace directamente de !a ley, pues confie

re a determinada persona, la obligación tutelar, cuando no hay qulen

ejerza la patria potestad ni tutor testamentario o cuando debe nom--

brarse tutor por causa de divorcio. 

e).- Tutela Dativa.- Tiene lugar cuando no haya tutor testamentario, ni pe!. 

sana a la que conforme a la ley corresponda la tutela legitima o cua!! 

do e! tutor esté impedido temporalmente o que esté obligado a desemp!'_ 

ñarla. Este puede ser designado voluntariamente par el menor cuando

haya cumplido los diecise!s años de edad, pero si no es as! la desig

nación la hace el juez pupilar. 

As! la tutela tendrA el mismo fin que la patria potestad, pero -

la obligación de quien ejerce la primera nace de la filiazión y de la se-

gunda por ley, y por consiguiente las personas que ejercen una Y otra se--
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rán distintas como lo hemos visto y aunque el fin sea el mismo, tendrán 

para su cumplimiento distintas facultades y obligaciones unos y otros. 

b) Personas a quien les corresponde el ejercicio de la Patria Potestad y

la Tutela. 

Respecto a este punto, en relación con la Patria Potestad, la

ley es clara y sei'iala en su articulo 414 que: 11 La patria potestad sobre -

los hijos de matrimonio se ejerce: 

l.- Por el padre y la madre; 

11.-Por el abuelo y la abuela paternos; 

111.-Por el abuelo y la abuela maternos." 

Los padres desde luego son los principales obligados para con

el menor, por consiguiente en primer término son ellos a quienes corres-

ponder~ el ejercicio de la patria potestad, si por alguna causa llegare a 

faltar uno de ellos, el otro cOnyuge tendr~ el ejercicio de la patria po

testad, los demás ascendientes ya sean paternos o maternos9 no siendo -

obl lgatorlo el orden que la ley señala en cuanto a estos, sino que pueden 

ser unos u otros a juicio del Juez de lo Familiar tomando en consideraciOn 

las circunstancias particulares del caso, no siendo desde luego necesario 

como con los padres que vivan ambos abuelos ya sean paternos o maternos -

en su caso, pues uno solo puede ejercerla. 

En relaclOn a los hijos nacidos fuera de matrimonio y que han

sido reconocidos por ambos padres y estos viven juntos, los dos ejercertin 

la patria potestad sobre los menores, pero si por el contrario viven sep~ 
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radas, entonces ambos ejercen de todos modos la patria potestad, pero uno 

de el los tendra la custodia, decidiendo de común acuerdo quien la tendra, 

pero si no hubiere acuerdo, entonces el Juez de lo Famll lar decidira lo -

mejor en beneficio de las intereses del menor. Si el reconocimiento del

hijo fue hecho primero por un padre y luego por el otro, entonces la pa-

tria potestad igualmente la ejercerAn ambos, pero la custodia le corres-

pender& al primero que lo haya reconocido, aunque pudiera ocurrir que los 

padres convinieren otra cosa, pero siempre ser& con anuencia del Juez de

lo Fami 1 iar, pues si este no lo considera conveniente para el menor. proc~ 

der~ entonces a modificar el convenio celebrado en defensa de los intere

ses del menor. 

Cuando los padres viven juntos sin estar casados y posterior-

mente se separan continuaran en el ejercicio de la patria potestad ambos, 

pero uno de ellos ser& el que obtenga la custodia del menor, y en caso de 

no ponerse de acuerdo voluntariamente lo resolvera el Juez de lo Familiar. 

Con respecto a los dem&s ascendientes que marca la ley, aún -

cuando los menores sean hijos naturales, es decir nacidos fuera del matr.!_ 

monto, los abuelos por ambas !!neas se encuentran igualmente obligados que 

los de hijos legitimas, en los términos que dejamos anotados. 

La patria potestad sob re los hijos adoptivos la ejercer~n Cin.!_ 

camente sus adoptantes. no produciendo efectos la adopción en ninguna 

otra persona mas que en 1 os padres adoptivos. 
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El deber primordial de quienes ejercen la patria potestad es: 

- El cuidado y la guarda de los hijos. 

- La dirección de su educación. (art. 422 e.e.) 

- El poder de corregirlos y castigarlos mesuradamente. (art. 423) 

- La obl lgacl6n de proveer a su mantenimiento. {art. 303 e.e.) 

- Representación legal de la persona del menor. (art. 425 e.e.) 

- La administración de los bienes del menor. (art. 425 y slg.) 

Para el cumpl !miento de estas obligaciones, el estado impone -

la potestad paterna, es decir la subordinación de los hijos en relación -

con los padres y la superioridad de estos sobre aquellos, y el respeto -

que merece un padre a un hijo, y una vez ésto le da el punto de apoyo para 

el cumplimiento de su encargo confiriéndole diversas facultades sobre !a

persona del hijo y sus bienes si los tiene. Pero de todo esto es notorio 

que no existe una linea divisoria entre los deberes y las facultades de -

los padres, porque entre unos y otros existe una Intima correlación y vi~ 

nen a dar como resultado atribuciones que podr!an denominarse Poderes -d!!_ 

beres. Es decir, se otorga un poder para cumplir con un deber y ese po-

der no debe excederse, si no traerla consigo el incumplimiento de otro d~ 

ber, o sea que no van separados unos de otros, van a un mismo nivel para

lograr El fin último que es el buen desarrollo del menor y la seguridad -

de sus bienes. 

Podemos decir, que debido a la naturaleza de la patria potestad 

y de la función que desempeña, esta es Irrenunciable, Intransferible por -
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la voluntad de quien la ejerce e imprescriptible; lo primero atendiendo a 

que los padres al engendrar un hijo adquieren una responsabilidad en rel~ 

ción con el producto de dicho acto. y nunca se les dar.§. a escoger o a el~ 

gir sobre si desean o no cumplir con su obligación porque al momento del

nacimiento ya no se trata de escoger sino de cumplir con su obligación, -

de ahi que no es dable el renunciar a una obligación que los padres acep

taron t.§.citamente al momento de decidir tener un hijo. 

En cuanto a lo intransferible de la obligación, se refiere a -

lo personalfsima del cumplimiento, es decir, los padres son los obligados 

personalmente y si no les es permitido renunciar a el lo, igualmente no S! 

ra. posible el que transmitan su obl 1gaci6n en forma voluntaria a otro su

jeto que no tiene ninguan obligación con el menor, o que teniéndola no lo 

es en el grado que le corresponde a un padre, pues los padres decidieron

la existencia del hijo y no es posible el ir delegando obligaciones en -

otro que probablemente no podrc1 ocuparse del menor en la misma forma que

los padres, ya que entre estos existe un lazo de parentesco y sentimental 

muy fuerte, y con la transferencia o con la renuncia a esta obligación -

afectarla notablemente la formación del menor y la seguridad de sus bie--

nes .. 

La patria potestad continuar~ siendo ejercida por los padres -

mientras el menor tenga tal calidad, y los derechos y obligaciones que d~ 

riven del ejercicio no se extinguirtin por el mero transcruso del tiempo,

de ah! su car~cter de imprescriptible. 
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Ya quedó anotado que la patria potestad es irrenunciable, no -

obstante esto, la ley en su articulo 448, establece la posibilidad de la 

excusa, por parte del obligado, en los siguientes casos: 

I .- Cuando tengan sesenta años cumplidos; 

!!.-Cuando por su mal estado habitual de salud no puedan atender debida-

mente a su desempeño. 

Ast encontramos no una renuncia sino una excusa por la cual a 

los ascendientes no les es posible cumplir con el encargo, pues en ambos 

casos en lugar de lograr la final !dad del ejercicio de la patria potestad, 

serta todo lo contrario, son personas no aptas para el desempeño de la -

función, causando únicamente con esto un daño al menor y probablemente -

una merma en sus bienes, si los tiene, por falta de capacidad por parte -

de los ascendientes. 

Por lo que se refiere a la tutela, esta tiene otras caracterf~ 

ticas, como ya se menciono hay tres especies de la misma y según sea una

u otra recaerá en determinada persona. 

Si nos referimos a la tutela testamentaria, quien ejercerá la

tutel a sobre el menor o incapaz vendrá a ser la persona que se design6 en 

el testamento hecho por el ascendiente que sobreviva de los dos que en e~ 

da grado deben ejercer la patria potestad conforme a la ley, pudiendo este 

nombramiento excluir del ejercicio de la patria potestad a los demás asee.!! 

dientes de otros grados que estuvieren obligados. 
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Igualmente se puede nombrar por testamento, tutor a un menor o 

incapaz, únicamente para la administración de los bienes heredados en el

mismo testamento. 

El padre o la madre en su caso que ejerzan la tutela sobre un 

hijo sujeto a interdicción por incapacidad, pueden nombrar tutor testame.!!. 

tario si ya falleció la madre o el padre respectivamente o no les es pos.!_ 

ble a uno o a otro ejercerla. 

El adoptante que ejerce la patria potestad sobre un menor tiene 

derecho a nombrar tutor testamentario al adoptado. 

Siempre quien ejerza la tutela serli una sola personal, a dife

rencia de la patria potestad en donde generalmente serán los cónyuges a -

menos que falte uno de ellos, pues entonces la ejercerá únicamente el so

breviviente. 

Por lo que hace a la tutela legitima ya vimos que hay lugar a

esta cuando no hay quien ejerza la patria potestad ni tampoco tutor test~ 

mentarlo o bien cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. Esta

tutela legalmente corresponder~ a: 

1.- Los hermanos, prefiriéndose a quienes lo sean por ambas lineas. 

2.- A falta a Incapacidad de las hermanas, a los dem~s parientes calatera 

les, Incluyendo hasta el cuarta grado. 

En el caso de que existan varios parientes del mismo grado el

Juez eligir~ cual de ellas es el mas apta para el ejercicio de la tutela. 
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En el caso de los incapaces por interdicción, cuando el esposo 

o la esposa lo sean, uno ser~ tutor del otro; pero si se fuere viudo en-

tonces los hijos mayores de edad ser~n los tutores de su padre o madre -

viudos.. Los padres por derecho sera.n tutores de sus hijos incapaces cua_!! 

do sean solteros o viudos, y no tengan hijos que la ejerzan, debiendo de.E_ 

de luego decidir quien de los padres la ejercera. ya que solo puede hacer

lo uno de ellos; a falta de todos los anteriores. iran siendo llamados S,!!. 

cesivamente los abuelos. los hermanos del incapaz o demas parientes hasta 

el cuarto grado inclusive. 

El tutor del incapaz que tenga hijos menores baja su patria P.Q. 

testad, será también tutor de ellos, si no hay otro ascendiente a quien -

la ley llame al ejercicio de ese derecho. 

En el caso de niños abandonados, la ley establece que la pers~ 

na que lo acoja serA quien ejerza la tutela, y si se encuentran esos niiios 

en un hospicio o lugar de asistencia, el encargado o director de ese lugar 

serA quien tendrA el cargo de tutor. 

Por último nos queda se~alar ia tutela dativa que tiene lugar

cuando no hay tutor testamentario, tampoco legitimo que se pueda nombrar

a bien que el tutor testamentario esté impedido temporalmente de ejercer

su cargo y no hay ni hermanos, ni parientes hasta el cuarto grado. 

Este tutor podrA ser designado por el menor si este tiene 16 -
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años de edad puede ser cualquier persona, y el nombre el Juez de lo Fami-

liar, ser& nombrado de entre todos los que figuran en la lista antes men-

cionada. 

La tutela siempre ser~ dativa cuando se requiera para la repre-

sentación de un menor emancipado. únicamente para asuntos judiciales~ 

Esta especie de tutela se discierne aún cuando no tenga bienes -

el pupilo, y entonces tendr~ por objeto únicamente el cuidado y "la repre-

sentaci6n del menor en actos y contratos, a fin de que éste reciba una ed_!! 

cación adecuada, y la ley señala como personas obligadas a este carga a la 

autoridad administrativa del domicilio del menor; los profesores oficiales 

del lugar donde vive el menor, los miembros de las juntas de beneficencla

pública o privada que reclban sueldo del erario y los directores de esta-

blecim!entas de beneficencia pública. 

Hay una figura dentro de la tutela distinta a las anteriores y es 

el nombramiento de "Tutor Interinoº, que se presenta en los casos en que -

temporalmente el tutor definitivo no puede desempenar el cargo conferido -

por alguna circunstancia~ ya se.a que haya alguna condición a cumpllrse, que 

no haya otorgado la fianza o hipoteca correspondiente, que haya opuesta al

guna excusa y esté por resol verse 91bre ésta, o cuando haya intereses contr2_ 

rios entre el tutor definitivo y el menor o incapaz. Su funci6n serti .Prov.!_ 

sionalmente y cesa en el momento en que el tutor definitivo se encuentre -

apto legalmente para asumir la tutela. 
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El tutor en ejercicio de la tutela tendr~ que cumplir las oblig.!!_ 

clones y ejercer las facultades que la ley le confiere, pudiendo agrupar -

estas en tres: a) Respecto de la persona del pupilo; b) En relación a la -

representación del pupilo, y e) Por lo que se refiere al patrimonio del i!!. 

capaz. 

En relación al primer punto, los deberes y facultades que tiene 

el tutor para con la persona del pupilo se refieren a todo aquel lo que sea 

necesario para la guarda, cuidado y educación del menor. 

Como primer deber se encuentra el d~ alimentar y educar al menor, 

abarcando en alimentos no solo la comida, sino también el vestido, asiste.!!_ 

cia médica, gastos para educaci6n escolar, para proporcionarle algún oficio 

o profesión honestos. Estas erogaciones real izadas por el tutor ser~n ab

sorvidas por las rentas de los bienes del menor, pero si no hubiera dichas 

rentas, entonces el tutor exigir& esos alimentos a las personas que legal

mente se encuentran obligados para con el menor o incapaz por razón de pa

rentesco, y si tampoco hubiere nadie obligado o habiéndolos no pudieren h~ 

cerlo, entonces el tutor con autorización del Juez pondré. al pupilo en un

establecimiento de beneficencia pública o privada en donde pueda educarse

y si no es posible, entonces el tutor le buscar& empleo al menor o incapaz 

de acuerdo a su edad y circunstancias personales, pero el tutor continuaré. 

vigil&ndolo en cuanto a su alimentación, educación y situación personal. -

Habr& ocasiones en donde el propio tutor se encuentre obligado a proporci~ 

nar alimentos, y si este se niega entonces el curador ejercera. la acción -
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correspondiente para exigirle los alimentos. 

El tutor debe atender también la salud mental y corporal del P.1:!_ 

pilo, procurando si es posible que el incapaz por demencia a sordomudez.

sean atendidos para lograr su curación o cuando menos una mejoria, o si -

fueren ebrios consuetudinarios o hicieren uso habitual de drogas o ener-

vantes, ayudar a su regeneración; y cada año el tutor tendrti la obligación 

de presentar al Juez de lo Familiar un certificado de dos facultativos que 

dictaminen sobre el estado del individuo sujeto a interdicción. 

En relación a sµ educación, lógicamente ésta deber~ ser la ade-

cuada para formar una persona productiva; en el caso de los menores, una -

persona sana ftsica y mentalmente, y por tal motivo tendr~ también el der~ 

cho de corregirlo mesuradamentP. ya seJ al menor o al incapaz, siendo este

d!Jrecho a la vez una obl igaci6n y para cumplir con ésta se le confiere el

derecho, pero siempre en beneficio del menor y no en su perjuicio. 

En lo referente a la representación del pupilo, el tutor est~ -

obligado a representar al incapacitado en juicio y fuera de él. en todos -

los actos civiles, con excepción del matrimonio, reconocimiento de hijos.

del testamento y otros estrictamente personales. 

Respecto del patrimonio del pupilo, el tutor tiene la obligación 

de cuidar y preservar los bienes de aquel, administrando eficazmente los -

mismos, debiendo formular un inventario de torio lo que conforma el capital 
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y bienes del menor y perl6dlcamente rendir cuentas sobre la administracl6n, 

al Juez de lo Familiar. 

Igualmente el tutor al momento de aceptar el nombramiento deber& 

asegurar su manejo prestando una garant1a ya sea en hipoteca. prenda o .... 

fianza en los términos y condiciones que marca la ley, desde luego siempre 

que haya bienes que administrar, y únicamente estarA exento del cumplimie!!_ 

to de esta dlsposlc!On el tutor testamentario que haya sido relevado de e~ 

ta ob!lgaci6n por el autor del testamento, a no ser que sobrevenga una ca!!_ 

sa que haga necesario pasar por alto esta disposición. Debiendo ser exhi

bida la garantla en el término de tres meses a partir de la aceptaci6n del 

nombramiento. pues de no ser asl se nombrar& un tutor interino mientras se 

- nombra otro con car~cter de definitivo. 

La tutela es un cargo de interés públ leo del cual nadie puede ex.!_ 

mlrse,únlcamente por causa legitima. El c6digo señala las personas que no 

pueden oponerse para el desempeño del cargo. 

1.-

11.-

IJ 1.-

Artª 503 .. - 11 No pueden ser tutores. aunque estén anuentes en rec.!_ 

blr el cargo: 

Los menores de edad; 

Los mayores de edad que se encuentren bajo tutela; 

Los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido 

mal, ya respecto de la persona, ya respecto de la administraci6n

de los bienes del Incapacitado; 

IV.- Los que, por sentencia que cause ejecutoria, hayan sido condenados 

a la privaci6n de este cargo o a la inhabilitacl6n para obtenerlos; 
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V.- El que haya sido condenado por robo, abuso de confianza, estafa, 

fraude o por delitos contra la honestidad; 

VI.- Los que no tentan oficio o modo de vivir conocido o sean notori~ 

mente de mal a conducta; 

VII.-

VI 11 .-

Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el

incapacitado; 

Los deudores del incapacitado, en cantidad considerable, a jui

cio del juez, a no ser que él nombre tutor testamentario lo ha

ya hecho con conocimiento de la deuda, declar~ndolo asl expres~ 

mente al hacer el nombramiento; 

IX.- Los jueces, magistrados y dem~s funcionarios o empleados de la-

administraciOn de justicia; 

X.- El que no esté dorniel liado en el lugar en que deba ejercer la -

tutela; 

XI.- Los empleados públicos de hacienda que, por razOn de su destino 

tengan la responsabilidad pecuniaria actual o la hayan tenido y 

no la hubieren cubierto; 

XI 1 .

XIII.-

El que padezca enfermedad crónica contag tosa; 

Los dem~s a quienes lo prohiba la ley". 

No pueden ser tutores ni curadores del demente, Idiota, Imbécil, 

sordo-mudo, ebrio consuetudinario y los que abusan habitualmente de drogas 

enervantes, los que hayan sido causa de aquello o que lo hayan fomentado -

directa o indirectamente .. 
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Art. 511.- "Pueden excusarse de ser tutores; 

!.- Los empleados y funcionarios pQblicos; 

IL- Los mllitares en servicio activa; 

lll.- Los que tengan bajo supatrla potestad tres o m~s descendientes. 

IV.- Los que fueren tan pobres, que no puedan atender a la tutela -

sin menoscabo de su subsistencia; 

V.- Los que por el mal estado habitual de su salud, o por su rudeza 

e ignorancia, no puedan atender debidamente a la tutela; 

VI.

VII.

V!!I.-

Los que tengan sesenta años cumplidos¡ 

Los que tengan a su cargo otra tutela o curaduria; 

Los que por su inexperienc 1.a en los negocJ.os o por causa grave, 

a juicio del juez, no estén en aptitud de desempeñar convenien

temente la tutelaº. 

La tutela ser~ desempe~ada por el tutor, pero no en forma aut6n!!_ 

ma, ya que actuará bajo la vigilancia e intervención del curador, del Juez 

de lo Famll lar y del Consejo Local de Tutelas. 

El curador es un 6rgano de vigilancia en defensa del pupilo y -

sus bienes frente al tutor, quien hara. saber al Juez de lo Familiar cual

quier conducta que considere daiíosa para la buena fonnaci6n del menor, del 

incapaz o de sus bienes, el c6digo civil establece que el curador esta -

obligado a: 

l .. - "Defender los derechos del incapacitado, en juicio o fuera de él, ex

clusivamente en el caso de que estén en oposici6n con los del tutor; 

II.- Vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento dei juez to-
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do aquello que considere que puede ser dañoso al incapacitad; 

IIL- Dar aviso al juez para que se haga el nombramiento de tutor,
cuando éste faltare o abandonare la tutela. 

IV4- Cumplir las demAs obligaciones que la ley señala". 

El curador serA uno al igual que el tutor, siendo nombrado por 

el Juez de lo Familiar, aunque al igual que el tutor puede ser nombrado -

por testamento, no pudiendo recaer el nombramiento de tutor y curador en

la misma persona, ni en parientes entre si, pues cabria la posibilidad de 

viciarse el cargo, ya que por parentesco tutor y curador, probablemente -

éste nunca pondrA en conocimiento del Juez, un mal trato, una mala educa

ción o una mala administración en los bienes del menor o incapaz. 

También podrAn nombrar su propio curador los menores de edad.

que sean mayores de 16 años y los menores de edad emancipados por el matr.!_ 

monio. estos últimos en los casos en que la ley asl lo ordena. 

Unicamente en los casos de expósitos y de menores o incapacit! 

dos que no tengan bienes o capital propios y haya necesidad de nombr~rse

le un tutor dativo por no existir ni testamentario, ni legitimo, no habrA 

lugar a nombramiento de curador. 

El Juez de lo Familiar es el órgano jurisdiccional encargado -

de dirimir todas las controversias relativas a la familia, en el caso es-

pecffico su función es intervenir en todo lo concerniente a la tutela, -

desde el nombramiento de tutor cuando no existe testamentario, discerni--
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miento, hasta el ejercicio de una sobre vigilancia sobre el conjunto de -

los actos que realiza el tutor, para impedir, la trasgresión a los debe-

res de aquel sobre la persona del menor y de sus bienes, dictando medidas 

pertinentes para su protección y de sus intereses. 

El Consejo Local de Tutela por su parte es un órgano de vigi-

lancia y de información, que entre otros tiene las siguientes obl igacio-

nes: 

l.- Formar y remitir a los jueces de lo familiar una lista de las pe!_ 

sanas de la localidad que, por su aptitud legal y moral, puedan -

desempeñar, la tutela, para que de entre ellas se nombren los tu

tores y curadores, en los casos que estos nombramientos correspo_I! 

dan al juez; 

11.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo 

que se refiere a la educación de los menores; dando aviso al Juez 

de lo Familiar de las faltas u omisiones que notare¡ 

IIL- Avisar al Juez de lo Familiar cuando tenga conocimiento de que los 

bienes de un incapacitado estAn en peligro, a fin de que dicte las 

medidas correspondientes; 

IV.- Investigar y poner en conocimiento del Juez de lo Familiar Que i_!!. 

capacitados carecen de tutor, con el objeto de que se hagan los -

respectivos nombramientos; 

V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan la obligación

que les impone la fracción 11 del articulo 537; 

VI.- Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en debida 

forma. 
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Otro órgano, de 1 cu a 1 no se ha hecho mene l ón y que ti ene i gua.!_ 

mente gran importancia. es la figura del Ministerio Público, órgano enea.!: 

gado de representar los intereses de la sociedad, encontrando sus atribu

ciones en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ley Org~nlca de la Procuradurla General de Justicia del Oistrito Federal

Y en diversos ordenamientos; en relación con el tema que nos ocupa el ar

ticulo 2o. de la Ley Org~nica de la Procuradurla General de Justicia del

Distrito Federal, señala en la fracción lll dentro de las facultades o -

atribuciones del Ministerio Públ ice la de 11 proteger los intereses de los

menores, incapaces, ast coma los individuales y sociales en general, en -

los términos que determinen las ieyes.•• Y el articulo So. del mismo orde

namiento establece: 11 La protección de los menores o incapaces, consiste -

en la intervención del Ministerio Públ ice en los juicios civiles o fami-

liares que se tramiten ante los tribunales respectivos, en los que aque-

llos sean parte o de alguna manera puedan resultar afectados. También i~ 

tervendra en los juicios en que le corresponda hacerlo, en su caracter de 

representante social en los términos señalados en las leyes". 

e) Sujetos Susceptibles a la Patria Potestad o a la Tutela. 

En capitulas anteriores dejamos mencionado lo que es la Patria 

Potestad y la Tutela, asl como quienes son los sujetos en quienes recae la 

obligación del cuidado, educación y protección de los menores, de los in-

capaces y de sus bienes, ahora cabe hablar sobre los beneficios de aquel la 

obligación. 
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En relación a la Patria Potestad; el articulo 412 del Código -

Civil establece: "Los hijos menores de edad no emancipados estan bajo la

patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deban eje!. 

cerla ocnforme a la ley". 

En nuestro derecho se considera menor de edad a todos aquel los 

sujetos que aún no han cumplido la edad de dieciocho años y por consi---

guiente todos éstos estar~n sujetos a la patria potestad. toda vez que por 

su corta edad no tienen la suficiente experiencia, vivencia. para conduci!. 

se por si mismos, pues requieren de una gura previa para el lo, es decir,

necesita de una etapa de formación, en donde por medio de una buena educ!!_ 

ción y cuidado, se logre darles los instrumentos necesarios para alcanzar 

su mayor[a de edad y al llegar a ella puedan conducirse en la mejor forma 

posible, como personas responsables, seguras, capaces y dignas de afrontar 

la vida y su situación, pues la vida y la personalidad se va formando al

paso del tiempo y no se nace con el lo, sino Que es consecuencia de una v_!. 

vencia lo que nos va a hacer hombres fuertes, capaces de luchar y salir -

adelante, y son los primeros años de la vida los que nos van a forjar -

fuertes o débiles según la educación y la formación en esa edad, de ah! -

la necesidad de que exista una primera etapa de formación en la vida de -

todo ser humano, guiada lógicamente por un ser con toda la capacidad para 

hacerlo, y amor para lograrlo, o al menos asl debiera serlo; consideránd~ 

se ento11ces que a la edad de dieciocho años ya se es una persona capaz de 

conducirse por si misma decidiéndo 1 lbremente sobre su propia persona. 

Por lo que hace al otro aspecto que protege la patria potestad, es decir-
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por lo que toca a los bienes del menor, podemos se!ialar que dentro de las 

atribuciones de la persona f[sica, se encuentra la capacidad. la cual es

de dos tipos, capa:idad de goce que es la aptitud para ser titular de de

rechos y obligaciones, adquiriéndose aún antes de nacer, cuando se ha si

do concebido, y la segunda es la capacidad de ejercicio consistente en la 

aptitud para participar directamente en la vida juridica, haciendo valer 

en forma directa sus derechos y cumpliendo sus obligaciones. Esta última 

se adquiere al alcanzar la mayorla de edad. 

As!, el menor sujeto a la patria potestad, tiene plena capaci

dad de goce, no asl la de ejercicio, teniendo que ser representado en la

vida jur[dica por una persona capaz legalmente para hacerlo, a fin de pr~ 

servar sus derechos y lógicamente sus bienes. 

Pese a todo lo anterior, existen grados de incapacidad, en re

lación al menor, pues no es la misma situación la de un recién nacido. que 

la de una persona de 16 a~os, y as! lo considera el derecho, por tal mot_!_ 

va a partir de los catorce años aún cuando se es incapaz, ésta es menor y 

por consiguiente le ira concediendo derechos que puede hacer valer por si 

mismos, y uno de esos casos sera el del matrimonio, pues la edad mrnima -

requerida para contraer matrimonio es de 14 años para la mujer y 16 para

el hombre, pudiendo decidir libremente el menor si desea o no contraer m~ 

trimonio y la persona con quien quiere hacerlo, con la única exigencia de 

tener el consentimiento previo de quien ejerce la patria potestad o la tu 

tela en su caso, pero si estos no dan su anuencia lo podrti solicitar el -
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menor al Juez de lo Familiar lo haga en lugar de aquellos. al contraer 

matrimonio un menor en los términos mencionados, con tal acto aparece la

figura de la emancipacl6n. logrando sal ir de la patria potestad o la 

tutela en su caso, pero si éstas no dan su anuencia lo podra. solicitar el 

menor al Juez de lo Familiar lo haga en lugar de aquellos. Y al contraer 

matrimonio un menor en los términos mencionados, con tal acto aparece la 

figura de la emancipacl6n, logrando salir de la patria potestad o de la -

tutela en que se hallaba sujeto, disponiendo l!bremente de su persona y -

adquiriendo sus bienes, con las restricciones en cuanto a la enajenación, 

gravamen o hipoteca de bienes raices, y de negocios judiciales, pues se -

requerirá en esos casos el nombramiento de un tutor, siendo esta la única 

forma de emancipación para el menor. 

En relación a la tutela estara.n sujetos a el la aquel los quie-

nes no estando sujetos a la patria potestad tienen incapacidad natural y

legal, o solamente la segunda, para gobernarse por st mismo. 

Anteriormente quedó aclarado lo que es la capacidad y los tipos 

que hay. En relación a la capacidad de ejercicio encontramos que por di

versas circunstancias el individuo es incapaz de adquirirla, pudiendo ser 

de carácter natural es decir, por circunstancias naturales, ya sea ffsicas 

o mentales, debido a su naturaleza, no les es posible responder por sus -

actos, y la incapacidad legal que es aquella que se deriva de la propia -

ley; para poder adquirir la capacidad de ejercicio se debe por una parte

tener el discernimiento necesario para comprender las consecuencias de sus 
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actos y que la persona no haya sido declarado en estado de interdicciOn. 

El articulo 450 del cOdigo civil establece: "Tienen lncapaci-

dad natural y legal: 

J.- Los menores de edad; 

11.-Los mayores de edad privados de intel lgencla por locura, Idiotismo o 

imbecilidad, aún cuando tengan intervalos lúcidos; 

111.-Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir; 

IV.- Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmod~ 

rada de drogas enervantes. 11 

Por lo que hace a la incapacidad legal, Jos menores de edad 

emancipados por razón del matrimonio, tienen incapacidad legal para la en2._ 

jenaci6n, gravamen o hipoteca de bienes ratees y para actuar directamente 

en negocios judiciales, como ya quedó anotado, requiriendo para tales ca

sos del nombramiento de un tutor. 

Para el nombramiento de tutor se requiere que previamente sea

declarado el estado de minada de edad o bien de interdicción, de quien -

quedara sujeta a ella, haciendo esta declaración el juez de lo familiar. 

d) Casos de Pérdida y SuspensiOn de la misma que preveé el COdigo Civil. 

Antes de mencionar los casos de pérdida o suspensión de la. pa

tria potestad. haremos mención a la forma de acabarse ésta. y asi el ar-

ticulo 443 establece: ºLa patria potestad se acaba: 

l.- Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en Quien -
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recaiga; 

11.- Con la emancipación derivada del matrimonio. 

1 II .- Por la mayor edad del hijo". 

Ahora, el articulo 444 del código civil seftala: "La patria potes-

tad se pierde: 

1.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de

ese derecho; o cuando es condenado dos o mAs veces por delitos gr~ 

ves; 

11.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el ar

ticulo 283; 

III.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos trata--

mientos o abandono de sus deberes pudiera comprometerse la salud,

la seguridad o la moralidad de los hijos, aGn cuando esos hechos -

no cayeren bajo la sanción de la ley penal; 

IV.- Por la exposición que el padre o la madre hicieren de sus hijos, o 

porque los dejen abandonados por mAs de sets meses." 

El articulo 447: "La patria potestad se suspende: 

1.- Por incapacidad declarada judicialmente; 

I I .- Por la ausencia declarada en forma; 

I I 1.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensiónº. 

Por lo que respecta a la tutela, el articulo 606 seftala los casos

de extinción de la misma y asi: "La tutela se extingue: 

1.- Por la muerte del pupilo o porque desaparezca su incapacidad. 
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11.- Cuando el incapacitado sujeto a tutela entre a la patria potestad, 

por reconocimiento o por adopci6n. 11 

El articulo 504 estipula: "SerAn separados de la tutela: 

l.- Los que sin haber caucionado su manejo, conforme a la ley, ejerzan 

la administración de la tutela; 

11.- Los que se conduzcan mal en el desempef'io de la tutela, ya sea res

pecto de la persona, ya respecto de la administración de los bienes 

del incapacitado; 

111.- Los tutores que no rindan sus cuentas dentro del término fijado por 

el articulo 590; 

IV.- Los comprendidos en el articulo anterior, desde que sobrevenga o se 

averigüe su incapacidad; 

V.- El tutor que permanezca ausente por m~s de seis meses del lugar en -

que debe desempef'iar la tutela. 11 

Art. 507.- "El Ministerio Público y los parientes del pupilo tienen derecho 

de promover la separación de los tutores que se encuentren en alguno de los 

casos previstos en el articulo 504. 11 

Art. 508.- "El tutor que fuere procesado por cualquir delito, quedar~ sus-

penso en el ejercicio de su encargo desde que se provea el auto motivado de 

prisión hasta que se pronuncia sentencia irrevocable." 

Art. 510.- 11 Absuelto el tutor, volverá al ejercicio de su encargo. Si es -

condenado a una pena que no lleve consigo la inhabilitación para desempeñar 

la tutela, volverá a ésta al extinguir su condena. siempre que la pena im-

puesta no exceda de un año de prisión. 11 
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c) La Sanción a la Transgresión de la Norma Penal. 

Para que exista un delito se requiere la presencia de varios eleme.!!. 

tos, siendo el primero de el los la realización de una conducta. es decir -

la presencia de una actividad humana, posteriormente es necesario que esa

conducto este prevista, en un ordamiento como delictiva y que haya un encu2_ 

dramiento entre ese actuar y la descripción legal, después seri1 menester -

constatar que no haya una causa legal que justifique esa conducta, y que é~ 

ta sea entonces antijuridica, además de que el sujeto que la real ice tenga

plena capacidad para responder por ella, y lógicamente que al realizarla s~ 

b!a que podrta sobrevenir un resultado y no obstante eso se decidió a efec

tuarla.. Una vez que se presentan todos estos elementos, el trasgresor de -

la norma se hace acreedor a una sanción por parte de la autoridad que prot-'=. 

gP. a la comunidad, pudiendo ser ésta de distintas formas, según la acción y 

los resultados obtenidos, siendo necesario. como lo establece nuestra cons

tituciál en su articulo 14, que todas las penas que se impongan deben estar

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

Por lo que se refiere al del ita de lesiones. el tipo lo encontramos

en el articulo 288 del código penal, y de acuerdo al daño causado, en Jos -

subsecuentes articules del capitulo correspondiente se establecen las dive!. 

sas sanciones, pues no serla justo establecer la misma sanción a quien pro

voca una lesión levfsima, que para aquel que dió lugar a una gravfsima, asf 

entonces se señalan diversas sanciones, de igual manera en relación a la c2_ 

1 idad del agresor con el agredido, como serla el caso de los hijos que le-

sionan a sus padres o viceversa, siendo este último nuestro tema de aten---
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e Ión. 

Actualmente el articulo 295 del código penal establece como pena a -

Jos padres o tutores que en ejercicio de la patria potestad o la tutela in

fieren lesiones a los menores o pupilos la pena correspondiente a 1 tipo de

les Ión que causó por su agresión en términos del mismo ordenamiento, y ser& 

potestativo para el juzgador el establecer mas Que como pena como medida de 

seguridad la suspensión o privación en el ejercicio de los derechos que les 

confiere su encargo; aunque el precepto invocado la menciona como un aumen

to en la sanci6n impuesto al trasgresor de la norma. 

4.- RELACJON DEL ARTICULO 295 CON EL 347 Y 226 OEL CODIGO PENAL. 

El articulo 295 del código penal se ocupa de las lesiones provocadas 

en ejercicio del derecho de corregir, mientras que el articulo 347 se refi! 

re a los golpes simples y las violencias flsicas causadas en ejercicio del

derecho de corrección. Asl entonces estos dos preceptos tenlan su punto de 

enlace en el llamado derecho de corregir, desprendiéndose que la ley autor.!_ 

zaba a golpear a un hijo o pupilo o a maltratarlo cuando esto se hiciera en 

aras de la educación de aquel pero siempre que no hubiere el Animo lesivo.

mas si por el contrario al hacerlo se le lesiona f1sicamente entonces si ha 

br& una sanción para el corrector según el tipo de lesión causada. 

Por lo que se refiere al articulo 226 del código penal establece: "Al 

que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho que deba ejercitar, 

empleare violencia, se le aplicar~ prisión de tres meses a un ano. En estos 
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casos solo se proceder~ por querella de la parte ofendida."; en·:ontr~ndose

el articulo de referencia Incluido en el titulo de los del itas cometidos -

co1tra la administracil't de justicia, y aunque al estar ahi pudiera conside

rarse sin relación alguna con el art1culo 295 que nos ocupa, a nuestro cri

terio no es asi, toda vez que no es restrictivo ni habla de exclusividad -

del mismo para ese tipo de delitos, as1 entonces consideramos que si se pu~ 

de aplicar al caso concreto ya que existe el derecho de corrección que la -

ley otorga al padre o tutor, pero este cuando para su aplicación o cumplí-

miento hace uso indebido de la violencia, cae en el supuesto a que se refi~ 

re la norma penal. logrando haber mas que una contraposici6n de preceptos.

una complementación entre el los, por lo que es procedente la apl icaci6n de

ambos en el caso concreto. 

Por otra parte encontramos el problema de la querella, pues siendo -

el menor un incapaz requiere de la representación legal de los padres o tu

tores, surgiendo el problema de saber quien formular~ la querella correspo~ 

diente ya que una misma persona no puede ser querellante e inculpado a la -

vez, pero a fin de superar este problema cabe hacer mención al Agente del

Ministerio Pt'.ibl ico que es quien en representaci6n de los derechos de la so

ciedad y del menor podr~ formular la querella correspondiente ya sea porque 

el agresor no puede querellarse contra si mismo o bien porque el padre o la 

madre o quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor no desean formular 

querella en contra de su cónyuge. 

As!, si existe compatibilidad y relaci6n entre los dos preceptos a -
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que se hace referencia por Jos motivos descritos, siendo de importancia Ja

, aplicaciOn del articulo 226 al tipificarse lo establecido por el 295 para -

la debida y estricta aplicaciOn de la ley. 

5. - DERDGAC ION DEL ARTJ CULO 294 DEL COD 1 GO PENAL. 

El articulo 294 del COdigo Penal fue derogado por decreto del -

ejecutivo como ya Quedó anotado en capitulas anteriores, siendo laudable -

esta determinación ya que con esto se eliminó del ordenamiento legal la vi

ciosa autorización concedida a un padre o tutor a lastimar a sus hijos o P]:!. 

pilos cuando fuere necesario siempre y cuando el daño fisico no rebase los

ltmites de una lesión levisima, y que no se haga esto en forma cruel e inn~ 

cesariamente frecuente, abusando el tutor de su derecho de corregir, situa

ciOn completamente errOnea ya que ah! entrar!a el problema de saber cuando

era necesario y cuando no y de a que se le puede 1 lamar cruel y a que cosa

no, pudiendo entrar aqul en un conflicto ya que habrla la necesidad de ubi

car a la persona. su educación, costumbres, ideosincracia, medio de vida, -

etc., y según todo esto entender quien abusa de su derecho de corregir y -

quien no. Por otra parte la vida ha evolucionado y con el la los conceptos

y lo que en un tiempo fue considerado un tabú actualmente no lo es asl, e -

igualmente sucede esta situación en la relación padre-hijo o tutor-pupilo,

antiguamente se hablaba de la fuerza, la violencia y la energla para educar, 

pero atrav~s del tiempo se ha visto que no es la vla idónea, pues el niño ha 

evolucionado y ahora piensa. vive y siente como cualquier ser humano, de 

ahl la necesidad de derogar el articulo mencionado por el abuso cometido s~ 

bre seres indefensos que est~n aprendiendo a vivir, pero no en las peores -
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condiciones sino por el contrario en las mejores para que ellos en un futu

ro puedan dar lo mejor de si. 



CAPITULO 111 

ACTO ES 

(Procedencia, Autoridad, Sltuaclón y Criterios) 

1.- PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION O PRIVAC!ON DE LA PATRIA POTESTAD
LA TUTELA COMO SANCION A LA TRANSGRESION AL ARTICULO 295 DEL ca 
DIGO PENAL. -

Anteriormente dejamos establecidas las causas que preveé la ley 

civil para la suspensión o pérdida de la patria potestad y de la tutela en 

su caso, as1 como la terminación de éstas, mismas que en obvio de repeti-

ciones no citamos, haciendo mención únicamente a aquellas fracciones que -

tienen relación directa con el tema que nos trata. 

Por lo que hace a la patria potestad el articulo 444 señala en

tre otras causas de pérdida: 

"I .- Cuando el que ejerza la patria potestad es condenado expresamente a 

la pérdida de ese derecho o cuando es condenado dos o mas veces por 

delitos graves. 

11.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamie.!)_ 

tos o abandono de sus deberes pudiera comprometerse la salud, la s~ 

guridad o la moralidad de los hijos aün cuando esos hechos no caye

ren bajo la sanción de la ley penal." 

El articulo 447 establece como causas de suspensión entre otras: 

111.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión.º 

En relación a la Tutela, el articulo 504 marca como causas de separ~ 

ción; 
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!!.- Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, ya sea res-

pecto de la admlnlstraciOn de los bienes del incapacitado, ya respecto de

la persona de aquel. 11 

El articulo 508 establece, "el tutor que fuere procesado por cual-

quier delito. quedar:! suspenso en el ejercicio de su encargo desde que se

provea el auto motivado de prisión hasta que se pronuncie sentencia irrev.Q_ 

cable. 11 

El articulo 510 señala "Absuelto el tutor, volver~ al ejercicio de

su encargo. Si es condenado a una pena que no lleve consigo la inhabilit~ 

ción para desempeñar la tutela volver& a esta al extinguirse su condena, -

siempre que la pena impuesta no exceda de un año de prlsi6n .. 11 

As! entonces el cOdigo civil contempla como causa de privaciOn

o suspensión de ambas el que una sentencia penal as1 lo ordene e igualmen

te en las dos, contempla la idea de la pérdida por los malos tratos en !a

persona del menor o el pupilo en su caso, aCin cuando estos sean bajo el -

auspicio de un supuesto derecho sobre aquél • 

. El cOdlgo penal por su parte en el articulo 295 establece que -

el juzgador podr~ imponer al que ejerciendo la patria potestad o la tutela 

infiera lesiones a los menores o pupilos, adem&s de la pena que le corres

ponda por el tipo de lesiOn causad, la pérdida o suspensión de la patria -

potestad o de la tutela, de lo cual se desprende que este precepto se en-

cuentra apoyado por lo establecido por el cOdlgo civil, no encontrando CD.'} 
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tradiccibn alguna entre éstos y si aparece una afinidad en sus preceptos, 

pues en ambos se ve la clara preocupac16n por la poslci6n del menor frente 

a sus padres o tutores y el abuso que estos últimos pueden realizar en el

ejercicio de su encargo; encontrando entonces en el precepto citado la ju~ 

tlficaci6n a la lmposici6n de la pérdida o suspens16n de aquellas por par

te del juzgador, aunque cabe hacer mencl6n a la problemaica que surge pa

ra determinar con precisión en que caso procederá una u otra, pues el le-

glslador fue corto en su redacci6n o probablemente tratando de ser muy ex

tenso y no limitar al juzgador al momento de dictar una sentencia provoc6-

una situaci6n dificil, ya que deja al arbitrio del Juez el decidir según -

el caso en particular cuando procede aquella sanción y cuando no, siendo -

bastante criticable dicha omlsl6n ya que no es lo mismo que en la imposl-

cl6n de sanciones el c6dlgo le señale al juzgador un mlnimo y un mAxlmo SE_ 

bre los cuales se fundamente y según el caso aplique una pena acorde entre 

estas dos a darle la autoridad suficiente para decidir si impone una san-

ción o no, pues se tendrA que estar entonces al corto o amplio criterio que 

el Juez de la causa tenga y al valor que para éste tenga la persona de un

menor como miembro de la sociedad. 

2.- AUTORIDAD FACULTADA PARA DECRETAR LA SANCION Y PARA EJECUTARLA. 

El articulo 21 constitucional establece en su primer pArrafo "la 

imposición ::le las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.", -

asI la única autoridad con capacidad para imponer una sanción serc1 el Juez, 

por tal motivo cuando el Agente del Ministerio Públ leo comprueba la existe~ 

cia de un delito y la probable responsabilidad de un individuo, integra de-
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bldamente la Averiguación Previa y ejercita la acción penal en contra de -

aquel, consignando la averiguación al Juez Penal correspondiente a fin de

que éste en base a los elementos que arroja la misma, esté en posibilidad

de aplicar con toda objetividad la ley al caso concreto, pues violada la -

ley penal, nace una relación de orden pGblico entre el Estado y el indivi

duo a quien se Imputa el delito para que, demostrada plenamente la culpabl 

l ldad del infractor se le impongan las sanciones o medidas de seguridad que 

correspondan .. 

Asl la autoridad facultada para decretar la pérdida o suspensión 

de la patria potestad o de la tutela en términos del articulo 295 del C6dJ. 

go Penal es el Juez Penal o el Juez de Paz segGn sea el caso que esté con!'_ 

clendo de la causa, pues aGn cuando la patria potestad y la tutela son ne

tamente materia familiar, al momento de resolver sobre la misma, como pena 

Impuesta por la comlslón de un illcito de caracter penal, el Juez de lo F! 

miliar no tendra ninguna intervención, en tanto Ja imposici6n de una pena

por la comisión de un !licito corresponde a la autoridad penal y el Juez -

al momento de dictar una sentencia definitiva,. es decir en el momento de -

resolver el asunto principal controvertido determinara la sanci6n o pena -

aplicable al transgresor de la norma penal en base a los lineamientos que

le señale la ley sustantiva, siendo la Qnica autorizada legalmente para h~ 

cerio. 

Con respecto a la autoridad facultada para ejecutar las senten-

cias penales que han quedado firmes, la ley es clara al respecto señalando: 
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11 corresponde al Ejecutivo Federal la ejecución de las sanciones ... ", crean

do para ese fln la Direcci6n General de Servicios Coordinados de Prevenci6n 

y Readaptacl6n Social, la cual depende de la Secretarla de Gobernacl6n, te

niendo a su cargo la prevencl6n de la delincuencia y el tratamiento de Ios

adultos delincuentes y los menores infractores, encontrando su fundamento -

legal en los articulos 77 y 78 del C6digo Penal, asi como 575 a 582, 673 y

subsecuentes del C6digo de Procedimientos Penales, también en la Ley que eE_ 

tablece las Normas Minimas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados. 

En relaci6n a aquella sentencia que ordena la pérdida o suspen-

si6n de la patria potestad o la tutela, no variara en lo minimo el 6rgano -

ejecutor pues lo ser~ igualmente la Dlrecci6n citada quien se encuentra do

tada de las facultades necesarias para cumplir en todas y cada una de sus -

partes 1 a sentencia condenatoria de referencia. 

3.- SITUACION EN QUE QUEDA EL MENOR O PUPILO UNA VEZ APLICADA LA SANCION
PENAL. 

Como se anot6, la preocupaci6n principal del legislador al refo.!'._ 

mar el precepto tantas veces citado, es la de protecci6n al menor, dado el

estado de indefenci6n y descuido en que se habla mantenido hasta ese momen

to, mas sin e:nbargo cabe hacer mención a la situación actual de éste con la 

aplicaci6n de la sanci6n establecida, en aras de su bienestar. 

El juzgador en el momento en que le es puesto a su disposici6n un 

individuo por lesiones causadas a sus hijos o pupilos toma las medidas pert..!_ 
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nen tes a fin de proteger a aquel los y en general a los men:ires que dependan 

de aquél y lo primero que har~ será ordenar que los menores sean puestos b2_ 

jo el cuidado de persona capaz y obligada conforme a la ley y en el caso de 

no existir familiar o persona alguna que tenga tal obligación, independien

temente del procesado, entonces los menores pasarAn a ser depositados en -

instituciones del Estado como lo es el DIF 1 ya sea através de las casas cu

na, casas hogar o albergues o casas especiales según la edad y condiciones

en que se encuentren los menores o incapaces, que para tal efecto han sido 

creadas, lugar donde permanecerAn en tanto se resuelve la situaici6n del p~ 

dre o tutor, y en el caso de dictarse sentencia condenatoria a la pérdida -

de la patria potestad o de la tutela sobre los hijos o pupilos, entonces al 

moriiento de declarar el Juez sentencia ejecutoriada y proceder a su ejecución. 

através del órgano correspondiente que lo es la Dirección General de Servi

cios Coordinados de Prevención y Readáptaci6n Social, a quien la ley le --

otorga entre otras facultades y obligaciones en el articulo 674 del C6digo

de Procedimientos Penales: .•• III.- Investigar las situaciones en que queden 

los familiares y dependientes económicamente de quienes fueron sometidos a

proceso o cumplieren sentencias y, en su caso, gestionar las medidas preve.!!. 

tivas y asistenciales que procedieren: IV.- Celebrar convenios con institu

ciones de.asistencia pública o de asistencia privada, para coadyuvar a la -

protecci6n de fami 1 iares y dependientes econ6micamente de quienes hayan si

do segregados de la sociedad como procesados o sentenciados, o como sujetos 

de medidas de seguridad; V.- Vigilar la ejecuci6n de las acusaciones impue~ 

tas por las autoridades judiciales ••• 11 

En general el menor no quedar& nunca a la deriva, pues siempre -
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se proveerA sobre su situación a fin de no quedar en un total desamparo. 

Aunque cabe hacer mención a la necesidad imperiosa que existe en nuestro -

pafs de crear verdaderos organismos que cumplan la función para la cual -

fueron creados, pues quizA muchas de las instituciones a donde van a parar 

estos menores no les presentan un panorama diverso del que hasta ese mame_!! 

to han vivido ya que en aquellas no se llega a cumplir con el fin para el

cual se crearon, probablemente en la mayorta de los casos por la poca cap~ 

cidad del personal que en ellos labora y el poco interés de su parte hacia 

los menores que ! legan a sus manos ansiosas de protección y cuidado, resul_ 

tanda entonces que vuelven a caer con gente enferma que poco se preocupa -

P·Jr la persona del menor y si demasiado por la rigidez de una disciplina -

exagerada que cae en la tiranfa y jam~s se ocuparán de darles el amor y la 

atenciOOque requieren y mucho menos a tratar de curar las heridas no ftsi

cas y si morales que han dejado en el los los malos tratos de que fueron oE_ 

jeto y en vez de sacar adelante a aquel los menores logran formar seres ma

yormente dolidos con la sociedad; aunque desde luego no podemos quitarle -

mérito a quien presta sus servicios en las dife";""entes instituciones ampli.2_ 

mente capacitadas para el trato hacia los menores y dedicadas completamente 

al logro de la superación de aquellos, pero desgraciadamente es muy reduci

do este nQmero y si muy abundante el otro. 

4.- CRITERIOS APLICABLES. 

a) Critica al articulo 295 del Código Penal y los relacionados con el -

mismo. 

La actual redacción del articulo 295 as! como es laudable por el-
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esplritu protector, también es materia de severas crtticas, toda vez que -

por principio de cuentas el legislador señala una penalidad a criterio del 

Juez el imponerla o no, es decir independientemente de la sanción que co-

rresponclepor el tipo de lesión causada, el juez podr:i o no imponer como -

sanción adicional la pérdida o suspensión de la patrla potestad o la tute

la. Anteriormente a la reforma de que fue objeto este precepto, se esta-

blecia que se impondria adem&s de la pena que le corresponderla al infrac

tor por la lesión provocada, la suspensión de la patria potestad o la tut.!'_ 

la, si el abuso fuere con demasiada frecuencia, cosa igualmente criticable 

ya que cabria saber a que se le llama demasiada frecuencia, pero ahora re

sulta que al reformarse el articulo en vez de mejorar tal parece que empe.2_ 

r6 pues actualmente el problema no es saber la frecuencia, ahora el legis

lador a su libre arbitrio dispone cuando se aplicar& esa sanción y cuando

no y aunque no se duda de la capacidad de nuestros juzgadores. consideramos 

que es mejor no dejar libremente esta decisión al arbitrio del Juez, pues -

en todo caso se le deberla de dar un punto de base a aquel para aplicar a -

partir de ah! su criterio. 

Por otra parte, el articulo de referencia establece la pérdida -

de la patria potestad o la tutela en forma opcional, es decir si el Juez lo 

considera pertinente o no, pero realmente esto es una agravante de la pena?, 

definitivamente a nuestro criterio no es ast. porque con esto quien sale b~ 

neflciado primeramente es el padre o tutor golpeador, pues se le est& libe

rando de la carga del cuidado y educación de los menores o pupilos, no vi-

niendo a ser un castigo sino una 1 iberaci6n 1 debiendo establecerse entonces 
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as! como en el caso de los hijos que lesionan a sus ascendientes, una pena

lidad mayor por la relación que existe y que se considera una agravante del 

delito, pues el menor o pupilo se encuentra en un estado de indefens i6n da

do su edad o condiciones, hay una desproporción de fuerzas, independiente-

mente de que la relaci6n existente los padres mismos dieron lugar a ello, -

pues al aceptar tener un hijo aceptaron conjuntamente la inmensa responsab.!_ 

lldad que implica el ser padre, por ello el precepto citado deberla imponer 

una penalidad mayor, no tanto por la forma violenta para hacer o ejercer el 

derecho de corregir, pues esta conducta se encuentra reglamentada en el ar

ticulo 226 del C6digo Penal, sino que se debe imponer por el abuso, por la

des!gualdad de circunstancias entre el sujeto activo y el pasivo del deli-

to, debiendo haber una agravante, independientemente de que como medida de 

seguridad se imponga la pérdida de la patria potestad o la tutela según co

rresponda, esta última como protecc!6n al menor, pero debiendo establecer -

las bases sobre las cuales el juzgador impondrA la medida, es decir el pun

to de partida ideal para la apl icaci6n correcta de la sanc!6n. 

Por otra parte cabe hacer la aclaración de que a nuestro criterio no

es correcto hablar de las lesiones en el ejercicio del derecho de corregir, 

pues se estA admitiendo entonces que al corregir se debe maltratar y gol--

pear1 pero no lesionar porque entonces hay un castigo. pues cuando hay la -

intención correctiva nunca habrá la idea de lesionar. pues la ley misma es

tablece dentro de las excluyentes de responsabilidad por el cumplimiento de 

un deber o el ejercicio de un derecllo, y si por desgracia con ánimo merame!!_ 

te correctivo se le da un manase, una nalgada, un cinturonaso, etc. que en 
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ocasiones aCm cuando no es lo mejor si hace falta en un menor o un incapaz, 

se le causa a aquél una lesi6n, entrar& inmediatamente dentro del campo de

las excluyentes, pero t?Sta situación es notoria cuando se trata de un esp1-

ritu correctivo y cuando es lesivo, entonces no hay la necesidad de hablar

de lesiones en el ejercicio del derecho de corregir punibles, pues si real

mente se causan por tratar de corregir a un menor es una causa de justific,! 

ci6n y el menor mismo o el incapaz dejar&n entrever esta situación, pues si 

realmente se causan por tratar de corregir a un menor es una causa de just..!_ 

ficaciály el menor mismo o el incapaz dejarAn entrever esta situación, pues 

si es con ese Animo jamAs se le golpear!a a un bebé de brazos o a un niño

que todavla no puede hablar o decir lo que le sucedi6, y si la lesi6n la -

presenta un nii'lo con tales caracteristicas, estaremos en presencia de un P,! 

dre irracional y golpeador, porque a un menor bajo esa; circunstancias ja-

mAs serA corregido de esa forma. 

Por lo que hace al articulo 226 no consideramos su redacci6n ma

teria de critica, pero si el lugar en donde estA ubicado en el c6digo, pues 

lo encontramos dentro del titulo relativo a los delitos contra la administr~ 

ción de justicia, y de ah1 que nazca la duda en relaci6n a su aplicaci6n en 

otro tipo .de delitos que nada tienen que ver con la aplicaci6n de justicia -

en el sentido a que el titulo se refiere, aunque no por esto consideramos -

improcedente su aplicación al caso de que nos trata, pues el ejercicio de la 

patria potestad y la tutela es un derecho conferido legalmente como lo seña

l a e 1 precepto invocado. 

Por último al referirnos al articulo 347 mismo que en horabuena-
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ha sido derogado del ordenamiento legal, era ampliamente criticable ya que

establecla que los golpes dados y las violencias simples, hechos en ejerc.!._ 

cio del derecho de corregir no so:i punibles, considerando entonces que su-

redacci6n era muy especial, ya que si nos remitimos al pArrafo segundo del

articulo 344, el cual tipificaba los delitos de golpes simples y violencia

flsicas, encontrAbamos que deberla existir el Animo de ofender, luego ento!! 

ces si el padre o tutor al corregir a un menor o pupilo nunca tendrá la in-

tensi6n de ofender, sino meramente su actitud debera ser correctiva y su --

aftm es de ofensa, entonces ya no existirá un pretendido derecho de corre-

gir, porque esa manera nunca será la forma de corregir la conducta del me--

nor o del incapaz, por ello consideramos plausible la desaparici6n de ese -

precepto en nuestro c6digo penal. 

b) Diferencia entre las Lesiones y los Golpes Simples y Violencias Flsicas. 

En el estudio del delito encontramos diversas clasificaciones de 

éste, según se hable del daño causado, la conducta, el resultado que sobre

viene, etc., apareciendo que según este Gltimo los del itas pueden ser: 

- Delitos Formales.- "Aquellos en los que se agota el tipo penal en el mov_!. 

miento corporal o en la omisibn del agente, no siendo necesario para su -

integraci6n la producci6n de un resultado." 

- Delitos Materiales.- 11 Aquellos que para su integración se requiere la pr~ 

ducci6n de un resultado objetivo o :naterial. " (42) 

(42).- CASTELLANOS TEtlA, FERNANDO, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 
Edit., Porrüa, Méx. 1977, p. 137. 
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Ast entonces al diferenciar las lesiones de los golpes simples 

violencias fisicas no representa gran problema ya que las primeras se -

encuentran dentro de los del itas materiales, es decir que se perfecciona o 

integra en el momento en que se provoca por parte del sujeto activo una 

alteración en la salud ya sea interna o externa; en :ambio los segundos C.9_ 

rresponden a los formales, puesto que basta con la conducta del sujeto ac

tivo para que se tipifique el delito, no produciéndose ninguna huella mat~ 

rial u objetiva, es decir que no hay un resultado, aunque si un delito. 

e) Diferencias entre las Lesiones y el S!ndrome del tHi'io Maltratado. 

Como quedó asentado el Stndrome del Niño Maltratado tls el uso -

abusivo de la fuerza ftsica, moral o de cualquier otro tipo, o bien la cm.!_ 

si6n realizadas en forma intencional no accidental en la persona consider! 

da desde su nacimiento hasta antes de la pubertad, por parte de sus padres 

o de cualquier persona que lo tenga a su cuidado, y que le ocasionar~ le-

sienes f1sicas, mentales, muerte o cualquier otro daño personal; asl ente_!! 

ces los resultados que pueden sobrevenir como consecuencia de la coqducta

agresiva por parte del adulto es muy variada como pueden ser dafio moral a

la persona del menor provocada por el desamor, la desatenci6n, el descuido, 

etc.; pero también puede sobrevenir un resultado material. como lo es una

alteración en la salud, es decir un daño en el cuerpo del menor, estando en 

este último caso en presencia de la lesión. Pudiendo sefialar entonces, que 

entre las lesiones y el slndrome del nifio maltratado no se puede hablar de 

una diferencia, sino de una relación entre una y otras, es decir que las -

lesiones es uno de los muchos resultados que pueden sobrevenir al estar en 
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presencia del s1ndrome; es decir Que este último va a estar formado por -

una serie de pasos o elementos que van a dar como resultado en algunas oc~ 

sianes una lesión, pero no necesariamente se van a dar éstas, pues se pue

de presentar otro tipo de resultado no t!pico. 

5.- CAUSAS DE JUSTIFICAC!ON. 

a) Las lesion:s y el Ejercicio del Derecho de Corregir. 

El c6diga penal en su articulo 15 hace una enumeración de todos 

los casos en donde aperar~n las excluyentes de responsabilidad, encontran

do Incluidas en actas las causas de justificaic6n, y as! tenemos que son: 

- Legitima Defensa. 

Estado de Necesidad (cuando el bien salvado es de mAs valla que el sacrl_ 

ficado). 

- Obrar en forma legitima, en cumplimiento de un deber juridico o en ejer

cicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio em

pleado para cumplir el deber o ejercer el derecho. 

- Obediencia JerArquica. 

- Impedimento Legitimo. 

Las causas de justificaci6n serán entonces "aquellas conductas

que tienen el poder de excluir la antijuricidad de una conducta tlpica" (43), 

viniendo a ser entonces un aspecto negativo del delito, pues al faltar la-

(43). CASTELLANOS TENA, FERNANDO, opus cit., p. 181. 
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ant!jur!c!dad en un hecho, falta un elemento esencia! del delito y al suc!'. 

der ésto nos encontramos que nl hecho de que se trata se real izó conforme

a derecho. 

E! estado excluye de ant!juricidad a hechos que en condiciones 

ordinarias subsistiria. cuando no existe el interés que se trata de prot~ 

ger o cuando concurriendo dos intereses juridicos tutelados, no pueden 

salvarse ambos y el derecho opta por la conservaciOn del mas valioso. 

Por lo que hace al delito de lesiones del que no<; ocupamos, he

mos venido sosteniendo a lo largo de este trabajo lo negativo e irracional 

del abuso por parte del adulto sobre la persona del menor o incapaz, lo -

cual es consecuencia de gente enferma, desquisiada. frustrada o amargada,

resultando entonces que estas personas en la venganza de sus problemas pe! 

sonales, el ser mas indefenso que encuentran es al menor o incapaz y sobr"e 

ellos la canalizan, escudados en un falso derecho de corregir. co:iducta -

que lo que menos persigue es corregir y si dañar como fue dañado el adulto 

en su ninez., o hacer sentir mal al hijo o pupilo como se siente el padre o

tutor, conducta que a nuestro parecer nunca podra. tener un justificante ª.!!. 

te la ley,. pues dejar a un ser liciado, cicatrizado, lastimado, endeble de 

salud. independientemente de los traumas o frustraciones, por mero gusto -

de desquitar un coraje o una insatisfacción, jama.s ser& una conducta co--

rrectiva y mucho menos justificable, luego entonces nos preguntamos en do!!. 

de se aplicarla la causa de justificaic6n en este tipo de lesiones. 

Como ya vimos, la patria potestad y la tutela en su ejercicio -
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traer~ consigo derechos y obligaciones; el código civil Impone a quienes -

las ejercen la obligación de educar y corregir a sus hijos o pupilos y pa

ra ello les concede derechos sobre la persona de aquellos, y valiéndose -

para ese fin los adultos de todos los medios que sean posibles y permitl-

dos desde luego por la ley, siendo quiz~ el menos recomendable, el de los

golpes, pero en este punto encontramos la necesidad de ser realista y aun

que a base de golpes nunca se va a lograr educar a un menor o incapaz, hay 

ocasiones en que se hace necesario un manase, una nalgada o qutza. un cint!!_ 

ronaso como medida correctiva, pues el menor es una persona sumamente int~ 

l igente y manipuladora y hay momentos en que con palabras y buenos modos -

no entiende, siendo necesario entonces hacerle comprender que hay una autS!_ 

rldad que le da la pauta a seguir y a la cual debe obediencia, pues stem-

pre en la vida se encontrar~ con gente que debe obedecer, que hay una dlsc.!_ 

pllna, un orden que cwnplir, leyes que respetar y si desde pequeño no se -

le hace ver esta situaci6n y se le deja hacer lo que le venga en gana, se

formara.n seres antisociales y delincuentes en potencia, rebeldes a la nor

ma y al orden, y as! si en la mejor forma posible no lo alcanza o no lo -

quiere comprender, entonces habr& necesidad de ser un poco dr&stico y dar

un golpe, pero en forma racional, con un ~nimo meramente correctivo, pues

en el momento en que aparezca lo lesivo en una conducta deja de ser un de

recho y por consiguiente una justificación. 

Por otra parte cabe hacer notar la importancia del sujeto pasi

vo en este caso, ya que no es lo mismo que un bebé de meses presente lesi~ 

nes a un niño ya mayorcito, o un incapaz con un total retraso mental, etc., 
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pues a un beb~ o un incapaz privado completamente de sus facultades jam~s 

serA necesario un golpe, pues nunca van a entender en esa fonna y mucho -

menos con golpes que dejen lesiones en el cuerpo, pues hay padres que pr~ 

sentan a sus hijos a centros hospitalarios con lesiones gravtsimas o casi 

muertos, y no graves pero si múltiples como quemaduras leves por todo el

cuerpo, o fracturas de hueso, pero nunca son recientes éstas, sino después 

de dos o tres d!as y quiz~ hasta mas, escud~ndose al presentarlos en que -

el niño estaba incorregible y le tuvieron que dar unos golpecitos para que 

se estuvieran en paz, o bien que solitos se cayeron o que los encontraron

as! ignorando que le haya sucedido, quedando vedado hablar aqu! de un der~ 

cho de corregir, porque ademAs de que a esa edad o en tales circunstancias 

no es el medio adecuado, el propinar una golpiza o quemar o lacerar a un -

niño ya no es una medida drástica, sino salvaje e inhumana.. Mas sin emba!, 

go hay ocasiones que sin Animo lesivo el padre o tutor pretende dar un ge.!_ 

pe al menor y este trata de esquivarlo dAndose la vuelta, haciéndose a un

lado o echandose a correr o cubriéndose con algo y al hacerlo se cae, se -

tropieza, se golpea con algo y se fractura una pierna, un brazo. se pega -

en la cabeza, se corta, se abre la cara. se quema, etc., entonces aht ope

rarta una causa de justificación de la conducta. toda vez que hubo un ani

mo correctivo por parte del sujeto activo y aunque hubo un resultado t!pi

co, este se desvirtúa por la falta de integración de todos los elementos -

del delito, es decir faltar~ el elemento de la antijuricidad, ya que el S_I!_ 

jeto actuO ejercitando un derecho quela ley misma le otorga, el de corre-

gir al menor o incapaz. y en base a ese derecho actua, siendo prudente se

ñalar que podr!a también hablarse del cumplimiento de un deber, ya que el-
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corregir a la vez que es un deber es un derecho que tienen los padres o t,!! 

tares, pues esUn obligados a la educaci6n Integral del menor o pupilo y -

para ésto se requiere corregirlos y a fin de que puedan cumplir esa obliga

ción, se le otorga el derecho de corregirlos en forma racional desde luego, 

pudiendo entonces ser aplicadas como causa de justificación ambas, aunque

quiz~ la ldonea ser~ el Ejercicio de un Derecho, por no existir el ~nimo -

lesivo y si el correctivo, desapareciendo entonces el carikter delictivo -

de la conducta. 

6.- GOLPES SIMPLES Y VIOLENCIAS FlSICAS Y EL EJERCICIO DEL DERECHO DE

CORREG!R. 

En el punto anterior dejamos anotado lo que son las causas de -

justificación y los casos en que pro:ede su apl icaci6n, y asi como mencio-

namos que para que sean aplicables ~stas por el cumpl \miento de un deber-

o el ejercicio de un derecho, en el caso del ejercicio del derecho de co-

rregir debe de existir realmente el ánimo corre:tivo pbr parte del padre o 

tutor y en el caso de los golpes simples y las violencias f!s\cas nunca d~ 

ber!a existir el ~nimo de ofender por parte de aquellos al menor, por tal

motivo es benéfico el que se haya derogado el articulo 347 del Código Pe-

na!, el cual establec!a la no punibilidad de los golpes simples o las vio-

lencias fisicas real izados en ejercicio del derecho de corregir, pues son

das términos que no pueden unirse, ya que o existe el ~nimo correctiv~, e2. 

tanda entonces en presencia del derecho de corregir9 o existe el ~nimo de

ofender dando lugar entonces a los golpes simples o violencias fisicas con 

todos los elementos del delito el cual desde luego ya fue derogado por lo 
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Inútil de su estancia en el c6d!go ya que en la actualidad eran obsoletos. 

7.- EL SINDRDME DEL NIÑO MALTRATADO Y EL EJERCICIO DEL DERECHO DE

CORREG!R. 

Aqu! al igual que en las lesiones y los golpes simples y vio--

lencias flsicas, el sindrome del nifio maltratado y el ejercicio del dere-

chode corregir son Incompatibles. ya que en el s!ndrome del niño maltrata

do para empezar no es un delito, sino son una serie de conductas de acción 

u omisión, que traer.!ln consecuencias diversas en la persona del menor, y -

que en algunas ocasiones dará lugar a conductas delictivas, aunque no sie!!!. 

pre sea as!, porque el que un padre le de todo lo material a su hijo, pero 

en atenciones y trato lo descuide totalmente por no tener tiempo para ocu

parse cte él, o porque considere que no es necesario, traer:i consecuencias

morales en el menor de desamparo, desprotecci6n y desamor, pero esto no S! 

rA una conducta que la ley pueda castigar como delictiva, pues aunque si -

bien es cíerto es un crimen tratar asl a un menor o pupilo, no es una con

ducta que pueda adecuarse a ningún tipo penal, tratando el estado únlcame~ 

te en estos casos através de propaganda. anuncios y otros medios de hacer

ver a los padres o tutores lo erróneo de su conducta y la repercuci6n que

traerA en un futuro en la persona del menor .. 

Pero por otra parte hay casos en que esa conducta por parte del 

adulto si traera. consecuencias de derecho, como serla el caso de las lesi~ 

nes, de las amenazas y hasta el homicidio entre otros, conductas que desde 

luego ser&n punibles ante la ley penal, ya que nunca serAn causadas aque--
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llas o la misma suerte con el deseo de corregir, y al hacerlo es en lo que 

menos se piensa, la educación del menor y su bienestar salen sobrando y en 

la conducta del adulto su fin ser6 el de descargar su ira y sus frustracl~ 

nes en un ser indefenso que no opondr6 resistencia por su corta edad o ci!:_ 

cunstanclas personales, por tal motivo no puede hablarse del ejercicio del 

derecho de corregir al hacer mención del slndrome del niño maltratado, pues 

en el primero lo importante es el menor o incapaz, su educaci6n, su biene,?_ 

tar, la formación de un carActer en lo futuro y un hombre de bien, a lo -

que en el segundo estos puntos serán los menos importantes, siendo el pun

ta central el adulto enfermo o egoista que solo piensa en si mismo y nunca 

en los demAs, no habiendo justificante alguno para este tipo de conducta -

que lo único que lograrA es en un futuro formar seres amargados y dolidos

no solo con sus padres o tutores agresores :ino con la sociedad misma y el 

mundo que los rodea, representando esto un problema grave en nuestra soci~ 

dad que debiera erradicarse y no como ha sucedido hasta el momento que va 

en aumento, quizá por las presiones del mundo actual por la vida misma, p~ 

ro robarle la vida a un ser que todavla no sabe lo que es ésta, es quiz6 -

el peor crimen que pueda cometerse. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha tenido por objeto el estudio de las le

siones y el ejercicio del derecho de corregir, del cual se ha Úegado a -

las siguientes conclusiones: 

l.- Que el abuso ffsico del adulto sobre la persona del menor -

en aras de su educación es un problema ancestral el cual en el transcurso

del tiempo ha aumentado. no siendo un problema de las clases bajas, sino -

de la sociedad en general. 

2.- Ha sido necesario en la bCisqueda de una solución adecuada -

al problema, real izar modificaciones a nuestra legislación, pero desgraci~ 

damente se ha incurrido al hacerlo en nuevas deficiencias que no alcanzan

ª cubrir las necesidades que actualmente se tienen .. 

3.- Es necesario hacer saber a los padres y tutores sus derechos 

y obl igaclones sobre la persona del menor, toda vez que éste tiene una idea 

errónea, ignorando que el derecho de corregir es a su vez una obligación y 

en el ejercicio de este no se le otorga facultades de vida y muerte sobre

aquél, sino que tienen la obl igaci6n de preservar siempre el bienestar y -

procurar la mejor educaci6n de éste por los medios adecuados y racionales

y no los que él desee emplear. 

4.- El C6digo Penal al sufrir modificaciones en su articulo 295 

cae en nuevos errores, ya que si bien es cierto qJe se deroga el artfculo-
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294 eliminando con esto la no punibiildad de las llamadas lesiones primeras 

causadas supuestamente en el ejercicio del derecho de corregir, en la ac-

tual redacción del articulo citado se otorga facultades de decisión al ju~ 

gador de aplicar una sanción o no, siendo en primer lugar que mas que san

ción deberla de ser ésta una medida de seguridad para el menor y en su lu

gar deberla establecerse una penalidad agravante del delito. 

5.- Por otra parte el art!culo mencionado es equivoco en su re

dacción ya que no se puede hablar del del ita de lesiones y del ejercicio -

del derecho de corregir en un mismo renglón, puesto que si se causa una l!! 

slón ejerciendo el derecho de corregir faltar~ entonces el elemento princl_ 

pal del delito que ser& la antijuricldad, pues esta conducta caer& dentro 

del campo de las causas de justificación y si por el contrario, se tipifi

ca el delito de lesiones, si existe la antijuricidad pues es una conducta

contraria a derecho, y existir~ entonces el ~nimo de lesionar. 

6.- En la redacción del articulo 295 se deberla hablar de las -

lesiones causada por los padres o tutores sobre la persona del menor o pu

pilo como agravante del delito, por la conducta abusiva y la desigualdad -

existente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

7 .- Por su parte el articulo 226 del Código Penal deberla ser in 

tegrado a otro titulo distinto del que actualmente se encuentra pues da Ju 

gar a confusión y duda en cuanto a su aplicación. Independientemente de -

que este articulo deberla ser el aplicable en el caso del uso de la viole!'_ 
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cia por parte de los padres o tutores para hacer valer su derecho, pero d~ 

berla de aumentarse la penalidad y asimismo deberla no ser por querella de 

parte sino de oficio la persecuct6n del delito, pero desde luego siempre -

que la violencia haya sido en aras de corregir y no con otro fin. 

8.- La derogación del titulo referente a los golpes simples y 

las violencias f1sicas fue una medida correcta ya que era obsoleta su in

clusión en el código y por lo que se refiere al derecho de corregir se iD_ 

currra nuevamente en la errónea postura de relacionarlos, pues en la co-

rrección no existe el :inimo ofensivo que deberla haber como elemento del

delito. 

9.- El slndrome del niño maltratado en si mismo no es un del l-

to, pero la conducta agresiva por parte del padre o tutor muchas veces --

traer:i como resultado una conducta tfpica como serian las lesiones, amena

zas, homicidio, etc.; pero aqul tampoco podemos hablar del derecho de co-

rregir, pues lo que encontramos son padres o tutores enfermos y agresivos, 

incapaces de educar a un menor . 

. ID.- Es de suma importancia el comprender que los golpes, las -

lesiones, los malos tratos, las amenazas, las injurias, nunca ir&n aunados 

al ejercicio del derecho de corregir, y aunque jamás éste ser.'i un justifi

cante para herir no solo ftsica sino psfquicamente a un menor o incapaz, Y 

lo Cínico que se logra con esa falsa concepción es formar niños resentidosT 

que en un futuro seran jóvenes rebeldes y antisociales y hombres traumados 
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y frustrados, incapaces de ser hombres de bien y por 16gica de mejorar el 

mundo y ta sociedad en que viven. 
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