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C A P I T U L O I. 

"ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SOLUCION INTERSUBJETIVA DE 

INTERESES". 

l.l GENERALIDADES. 

El objeto de éste primer capitulo de nuestra investigación, 

consiste en establecer las diversas formas de solución de los 

conflictos entre las personas en el devenir histórico, a efecto 

de que nos percatemos de que en diversas formas, historicamente 

se han resuelto tales conflictos; también estudiamos la división 

del derecho, hecha por los juristas clásicos romanos para que con 

posterioridad estemos en la posibilidad de establecer las penas y 

las medidas de seguridad impuestas por el estado dentro de la 

esfera penal. 

1.2 DIVISION DUALISTA CLASICA DEL DERECHO POR LOS JURISTAS 

ROMANOS. 

Los juristas romanos cl4sicos son : los apartadores 

universales de la clasificación de la ciencia jur!dica en el 

derecho pilblico y derecho privado, ésta clasificación del derecho 

obedeció al momento de la civita o polis romana clásica y que fué 

suficiente para la realidad social de ese entonces; en seguida 

hacemos el an6lisis breve de éstas dos grandes ramas del derecho, 

para dejar claro que por lo que respecta a la materia penal entre 

otras materias, ésta se encomendo en los tiempos primitivos a los 

particulares, también aprovechamos para senalar que tal 



clasificación en nuestros dlas, est6 superada en razón a que 

adem6s de los géneros Derecho Pdblico y Derecho Privado se han 

reconocido al llamado Derecho Social y actualmente algunos 

juristas luchan por el reconocimiento de un cuarto género llamado 

Derecho Familiar. 

a) Derecho Pdblico.- Las Res pdblicae correspondia para 

los juristas romanos cl6sicos a su significado de 11 RES 11 equivalía 

a 11 COSA 11
; y 11 PUBLICAE 11 a lo "PUBLICO", es decir; a todo aquello 

que compete a la organización polltica para la satisfacción del 

interés de la colectividad, de tal suerte que todo lo q~e no era 

11 Res Publicae11 , correspondía a la esfera del derecho privado .. En 

estos tiempos tenemos que muchas materias que han sido 

actualmente retomadas por el derecho pdblico y el derecho 

social, asi como por el derecho familiar, cayerón dentro del 

campo del derecho privado; entre ellas la materia penal, la 

materia laboral, la materia familiar, etc. 

As!, actualmente podemos concebir al derecho pdblico como al 

conjunto de normas juridicas que regul~n las relaciones entre 

particulares o gobernados con el estado, cuando éste interviene 

en dicha relación en su calidad de ente soberano. 

En el derecho pdblico encontramos claramente una relación de 

supra o subordinación del particular o gobernado frente al 

estado. 

Lo anterior se justifica en razón al tipo de interés que se 

tutela en el derecho ptlblico que es el interés de la comunidad, 
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de la generalidad, de la sociedad y es de explorado de que el 

interés pdblico se encuentre por encima del interés privado y de 

ésta manera y ubicándonos en el momento contempor&neo, podemos 

decir que las especies que constituyen al género llamado Derecho 

P11blico son: 

a) Derecho Constitucional. 

b) Derecho Administrativo, 

e) Derecho Internacional Pdblico. 

d) Derecho Penal. 

e) Derecho Económico. 

Desde éste momento y como ya lo hemos dicho, historicamente 

el derecho pdblico no se ocupó de varias de las especies del 

derecho a las que nos hemos referido entre ellas la materia penal 

la cual estuvo, como veremos en seguida, encomendada a los pro

pios particulares; lo cual obviamente, trajo mayores problemas. 

b) Derecho Privado.- El derecho penal primitivo estuvo muy 

nutrido en razón a que todo lo que no era objeto del derecho 

pdblico era regulado por el derecho privado, debiendo seOalar que 

en la Roma cl~sica a que nos referimos, el derecho consuetudina

rio no es escrito sino, producto de la costumbre de la sociedad 

romana, dentro de ésta encontramos el sistema de autotutela del 

derecho o venganza privada y ésta evolucionar4 hasta que el 

estado como ente moral y jurldico es el que se ocupe de la 

persecución y administración de la justicia como lo seOala el 

actual Art. 17 de la Constitución Pol!tica del cual c_on poste-



rioridad haremos referencia. 

1.3 SISTEMA DE AUTOTUTELA DEL DERECHO. (ART. 17 DE LA CONSTITU-

CION FEDERAL). 

Seg~n se ve en éste periodo, la función represiva estaba en 

manos de los particulares corno afirman los tratadistas, si 

pensamos· en que todo animal ofendido tiende instintivamente a 

reaccionar, es f~cil comprender como la primera forma y la prime

ra justificación de lo que hoy llamamos justicia penal, debió 

ser, por la naturaleza misma de las cosas la venganza, m6s no 

toda venganza puede estimarse como antecedente de la represión 

penal moderna; sólo tiene relevancia como equivalente de la 

pena actual la actividad vengadora que contaba con el apoyo de la 

colectividad misma mediante la ayuda material y el respaldo moral 

hacia el ofendido, reconociéndole su derecho a ejercitarla. 

La venganza privada se conoce también como la venganza de la 

sangre, porque sin duda se originó por el homicidio y las 

lesiones, delitos que por su naturaleza son denominados de 

sangre. 

Como en ocasiones los ven9adores al ejercitar su reacción 

se excedían causando males mucho mayores que los recibidos, 

hubo necesidad de limitar la venganza y as! apareció la fórmula 

del talión 11ojo por ojo, diente por diente", adem6s de la limita

ción talionaria, surgió m4s tarde el sistema de composiciones, 

segón el cual el ofensor podia comprar al ofendido o a su familia 

el derecho de venganza. 
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El sistema del "ojo por ojo, diente por diente", manifiesta 

la facultad del· sujeto pasivo o bién en su caso de los ofendidos 

para producir en el sujeto activo o en la familia de éste un dano 

igual al recibido. Naturalmente que en el plano de los hechos 

solla producirse un dano mayor al proferido por el sujeto activo, 

lo que producia que ésta "venganza privada" se eternizara, no 

resolviendo en realidad el fondo del problema. Y as! tenemos como 

la historia nos demuestra la muerte de familias enteras en razón 

de éstas venganzas, con posterioridad como se dice lineas arriba, 

ésta venganza privada se suaviza con el sistema llamado de 

autocomposición. 

A lo largo del tiempo, la función represiva se ha orientado 

hacia diversas rutas, segtln los distintos pueblos, algunos 

autores mencionan cuatro periodos, las tendencias que ofrecen 

algunas notas comunes a saber: el de la venganza privada, el de 

la venganza divina, el de la venganza pdblica y el periodo 

humanitario, hay quienes senalan una quinta etapa denominada 

cientlfica, por considerar que presenta perfiles y caracteres 

propios. 

Antes de iniciar el estudio de cada uno de los periodos, 

debe advertirse que en ellos aparece, con sensible relieve, el 

principio de donde toman su nombre; sin embargo, no se sustituyen 

integramente, cuando surge el siguiente, no puede considerarse 

desaparecido el anterior plenamente, si observamos nuestra 

legislación misma, nos daremos cuenta de que todav!a 'perViven 

reminiscencias de los periodos penales de antano, as! mismo, 
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pasamos a estudiar cada una de las etapas en las cual s se ve 

como fué_ evolucionando la materia penal y en general e derecho. 

Estas etapas son: a) sistema de Autotutela, b) Sistem de Auto

composiciOn y e) sistema de la Heterocomposición. 

1.4 SISTEMA DE AUTOCOMPOSICION. 

As! es como iniciamos el estudio del sistema de a totutela 

del derecho. As! pues el sistema de autotutela a ésta ép ca suele 

llam6rsele también venganza de sangre o época b6rbara ºen el 

primer periodo de formación del derecho penal 11 , fué el i pulso de 

la venganza o de la defensa la "Ratio Essendi" de todas as acti

vidades provocadas por un ataque injusto por la faltad~ protec

ción adecuada que hasta después se organiza, cada pa·ticular, 

cada familia y cada grupo se protege y se hace justicie por s! 

mismo, se habla de la venganza privada como un antece ente, en 

cuya realidad espont6nea hunden sus ralees a las inst tuciones 

jur!dicas que vinieron a sustituirla. 

Pas6ndose al ya referido "ojo por ojo, diente por ·lente" y 

después al sistema de autocomposición el cual repre enta un 

sistema por medio del cual es posible que el presunt sujeto 

activo del delito pueda comprar al pasivo d ofendido su derecho 

para que no ejercitara su venganza , después el sistema e auto

composici6n debino a una solución amigable de los conflictos, 

mediante la participación de un tercer investido o no de 

autoridad legal, a quien se denomina como drbitro. 
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1.5 SISTEMA DE LA HETEROCOMPOSICION. 

Llamada también Venganza Pdblica. A medida que los estados 

adquieren una mayor solidez, principia hacerse la distinción 

entre delitos privados y pdblicos, segdn el hecho lesione de 

manera directa los intereses de los particulares o el orden 

ptablico y es cuando aparece la etapa llamada "venganza ptlblica" o 

11concepción política", los tribunales juzgan en nombre de la 

colectividad. Para la supuesta salvaguarda de ésta se imponen 

penas cada vez más crueles e inhumanas, con justicia cuello Calón 

afirma que en éste periodo nada se respetaba, ni siquiera la 

tranquilida.d de los muertos, pues se desenterraban los cad6veres 

y se les procesaba; los jueces y tribunales pose!an facultades 

omnímodas y pod!an incriminar hechos no previstos como delitos 

en las leyes. De éstos ilimitados derechos abusaron los juzga

dores; no las pusieron al servicio de la justicia sino al de los 

despotas y los tiranos depositarios de la autoridad y del mando. 

El sistema de la heterocomposición es la solución de los 

conflictos por un tercero investido de autoridad. 

En nuestro sistema jur!dico constitucional se concede ésta 

facultad de la administración de la justicia a todos los 

tribunales seg~n su competencia, dependientes del órgano del 

poder póblico llamado órgano judicial. 

As! por disposición expresa de nuestra carta fundamental se 

ordena en el articulo 17 de la Constitución Pol!tica de los 

Estados Unidos Mexicanos que "Ninguna persona puede hacerse 
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justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar sus 

derechos. Los tribunales estar6n expeditos para administrar en 

los términos y plazos que fijen las leyes - su servicio serA 

gratuito quedando en consecuencia prohibidas las costas 

judiciales". As! mismo, por lo que respecta a la materia penal y 

mAs concretamente a la persecución de los delitos, ésta función 

ha sido encomendada a la institución denominada Ministerio 

Pdblico y por lo que respecta al fuero comdn (Articulo 21 de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos) o bién por 

lo que respecta al fuero federal (Articulo 102 de la constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

De lo anterior, sin embargo, no debemos deducir que hayan 

desaparecido completamente la llamada autotutela del Derecho 6 el 

sistema de autocomposición porque aunque ya no son la regla 

general, excepcionalmente si es posible la autotutela del 

derecho, por ejemplo en la legitima defensa (Art. 15 Fracc. 3a. 

del Código Penal del Distrito Federal). El llamado aborto tera

peótico. ( Art. - 334 del Código Penal para el Distrito Federal 

vigente) 6 bién la autocomposición a través del arbitraje. 

As! tenemos una evolución en la solución de los conflictos 

intersubjetivas de intereses que parte de un sistema de 

autotutela del derecho dentro del cual se evoluciona a un sistema 

de la llamada "Ley del Talión11 , para que con posterioridad se 

pasa a un sistema de autocomposición o solución amigable de los 

conflictos mediante la participación de un tercero llamado arbi-



tro el cual puede ser autoridad o no , para que finalmente sea el 

estado el que retome para si la administración de la justicia, 

siendo éste el sistema mAs desarrollado y que prevalece en nues

tros d!as, ésta administración de la justicia se Pa a través de 

los diversos órganos jurisdiccionales competentes en las diversas 

materias como: la civil, la familiar, la agraria, la penal, etc., 

por lo que respecta a la materia penal tenemos que por ministerio 

de la carta fundamental, la institución facultada para la 

persecución de los delitos se denomina Ministerio Póblico ( Art. 

21 de la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos), 

por lo que respecta a los delitos del fuero camón y al Ministerio 

Pdblico Federal (Art.102 de la Constituci6n Pol!tica), por lo que 

respecta al ~mbito Federal. Dependientes del órgano ejecutivo; 

ademAs interviene naturalmente el Juez Penal correspondiente. 

i.6 QUE HACE EL ESTADO PARA COMBATIR LA CONDUCTA TIPICA, JURIDI

CA Y CULPABLE? Y, QUE HACE PARA COMBATIR LA CONDUCTA ANTISOCIAL? 

Para dar respuesta a las anteriores interrogantes es menes

ter partir de la base de que siendo el estado la persona moral 

m4s desarrollada en nuestros dias y dado a que el mismo persigue 

una vida social en la que predomine la tranquilidad de sus 

gobernados, el estado se convierte en el regulador de las 

relaciones entre los particulares mediante la vigilancia del 

acatamiento de las normas jur!dicas que la propia sociedad se ha 

dado y a través del ejercicio del poder p~blico de éste, mediante 

los diversos órganos de éste proyecto; as! a través del derecho 

del estado debe establecer una reacción entre la conducta tipica 
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antijur!dica y culpable de sus gobernados cuando estos tengan la 

capacidad de querer y entender en la materia penal, es decir; 

sean imputables 

establecimiento 

La reacción de que hablamos consiste en el 

de una pena de la que con posterioridad 

hablaremos; pero puede suceder que quien cometa la conducta 

indeseable no sea un sujeto que tenga la capacidad de querer y 

entender y sin embargo, ser una conducta antisocial; ante ésta 

interrogante la respuesta del estado consiste no en un acto de 

represión como lo es el establecimiento de la pena, sino el esta-

blechrtiento de una medida de seguridad. 

Concluyendo la respuesta del estado en relación con las 

interrogantes anteriormente señaladas son: 

10. Ante la comisión de un delito el Estado impone una pena. 

20. Ante la comisión de una conducta antisocial no punible el 

estado impone una medida de seguridad. 

En seguida pasamos al estudio de la pena y las medidas de 

seguridad, para as! establecer las diferencias entre éstas. 

1.6.l Las Diferencias entre la Pena y las Medidas de Seguridad. 

a) La Pena Siendo la pena legitima consecuencia de la pu-

nibilidad como elemento del delito e impuesta por el poder del 

estado al delincuente su noci6n est4 relacionada con el Yus 

Puniendi y con las condiciones, que segdn las escuelas, requiere 

la imputabilidad, pues si ésta se basa en el libre albedrio la 

pena será retribución del mal por el mal, expiación y castigo: 

s! por el contrario se basa en la peligrosidad social acreditada 
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por el infractor entonces la pena ser4: la medida adecuada de 

defensa y aplicable a los sujetos segdn sus 

individuales. 

condiciones 

Para Carrara la pena es de todas suertes un mal que se 

infringe al delincuente; es un castigo; atiende a la moralidad 

del acto al igual que el delito. Para que sea consecuente con su 

fin, la pena ha de ser eficaz, aflictiva y objetiva, su fin es la 

tutela juridica de los bienes y su fundamento la justicia. 

b) Las Medidas de Seguridad : Reconociéndose que las penas 

entendidas conforme a la concepción cl6sica no bastan por si 

solas eficazmente para luchar contra el delincuente y asegurar la 

defensa social, a su lado van siendo colocadas las medidas de 

seguridad que las complementan y acompartan mediante un sistema 

intermedio, déjase as! para las penas, la aflicción consecuente 

al delito y aplicable sólo a los delincuentes normales para las 

medidas de seguridad, la prevención consecuente a los estados 

peligrosos, aplicable a los delincuentes anormales o a los 

normales sertaladamente altamente peligrosos. 

También podemos senalar que las medidas de seguridad pueden 

por su fisonomía ser las siguientes: internamiento o tratamiento 

en libertad de inimputables y de quienes tengan el hdbito o la 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotr6picos y las enu

meradas en el Art. 26 del Código Penal del Distrito Federal. 

Desde el punto de vista muy particular, 

La Pena es : el proceso que se impone a todos los mayores de 
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18 a~os que sean adem~s capaces (imputables). 

Medida de Sequridad es : la sanción aplicable a todos los 

sujetos inimputables. 
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CAPITULO I I . 

"ESTUDIO DE LA IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD". 

2.1 GENERALIDADES. 

En éste capitulo de nuestra investigación nos interesa hacer 

referencia a los elementos de imputabilidad e inimputabilidad, a 

la luz de las diversas escuelas penales para estar en la 

posibilidad después de estudiar las diferentes causas de 

inimputabilidad. 

2.2 CONCEPTO DE IMPUTABILIDAD. 

Se entiende por éste concepto a la capacidad del sujeto para 

conducirse conforme a las normas establecidas en la sociedad, sin 

transgredirlas, previo juicio valorativo entre la acción por 

realizar y los valores preestablecidos para el acorde 

funcionamiento de la comunidad; considerando que para tal 

valoración, es necesario que para que exista en el sujeto, un rnl

nimo de salud psiquica y desarrollo mental, misma que depende, 

aunque no determinantemente, de la edad del sujeto. En éste orden 

de ideas, dice Carranca y Trujillo que la imputabilidad es: 11 ••• 

La capacidad de entender y de querer la conducta que en derecho 

se reputa como delictuosa (1). Agrega éste autor que 11 ••• 

serA imputable todo aquel que posea, al tiempo de la acción, las 

condiciones ps!quicas exigidas, abstracta e indeterminadam~nte 

CARRANCA Y TRUJILLO, Radl. Tratado de Derecho Penal Mexicano. 
Vol. I." Parte General. Edit. Porroa, S.A. Ja. Edición. Méxi
co, 1980. PAg. 415. 
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por la ley para poder desarrollar su conducta socialmente; todo 

el que sea apto e idóneo juridicamente para observar una conducta 

que responda a las exigencias de la vida en sociedad humana • • • 11 

(2). 

Al hablar de capacidad de entender y de querer en el sujeto, 

al momento de re~lizar la acción, entra~a dos aspectos muy impor

tantes de la actividad humana, tanto la actividad intelectiva 

como la volitiva. La capacidad de entender se refiere a la 

facultad del sujeto de comprender los nexos que vinculan a los 

individuos con el mundo exterior, de sus relaciones entre s! y 

del papel que desempeban dentro del grupo social en el cual 

estén inmersos; es decir, implica plena consciencia de ~sta 

realidad. 

La voluntariedad, es decir, el querer realizar el hecho, 

presupone la representación del objeto hacia el cual dirige el 

sujeto su atención, previo el conocimiento de lo que pretende 

realizar. 

En el sistema penal mexicano, nos encontramos con que el 

concepto de imputabilidad, es un concepto inminentemente jur!dico 

que encuentra su fundamento en el sistema psicologista, esto es, 

en la facultad de compresión de la antijuricidad de la conducta; 

pero sin embarqo, la norma reconoce la facultad caprichosaménte, 

como es en el caso de los menores, a quienes la norma arbitraria

mente los consideró hasta los diecisiete a~os (3), como pudo 

2. CARRANCA y TRUJILLO Radl. Opus Cit. P4g. 416. 
J. cfr. OSORIO y NIETO, César Augusto. 11s!ntesis de Derecho Pe

nal ". Parte General. Edi t. Trillas. Ja. Edición • Ml!xico, 
1984. P4g. 63. 
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haberlos considerado a los dieciséis 6 a los veinte. 

El maestro Osario agrega que: " ••• Para éste reconocimien

to por parte del sistema legal, se han empleado tres sistemas 

fundamentales el biológico, el psicológico y el mixto. consis-

te el primero en afirmar que cuando biológicamente el individuo 

no ha alcanzado determinada edad, ello motiva la inexperiencia y 

la ignorancia de conocimientos esenciales, por lo que no puede 

realizar un juicio acertado en lo que se refiere a la facultad de 

entender y querer ••• " (4): es decir, est4 imposibilitado 6 in

capacitado para realizar psiquicamente estos actos con plena res

ponsabilidad, dada su edad. Agrega el mismo autor 11 
••• El proce

dimiento psicológico afirma que para que haya plena comprensión 

de la ilicitud de la conducta y la determinación del sentido de 

la misma, se requiere un minimo de salud mental que permita una 

acertada valoración en cuanto a la ilicitud ••• " (5). 

"El procedimiento mixto consiste en una enumeración de cau

sas generadoras de incapacidad y autodeterminaci6n de la conduc

ta y segtm su aparición el sujeto es imputable ó no. Esta forma 

es la seguida por el derecho mexicano"; es decir, en date sistema 

encontramos una conjugación de los dos sistemas anteriores: por 

un lado de cierta edad en el individuo y por el otro un minimo de 

salud mental o consciencia de la realidad social de la persona 

dentro de un conglomerado. 

4. Cfr. OSORIO y NIETO, C6sar Augusto. opus Cit. P6g. 65. 
s. Idem. 
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segdn el maestro Sergio Vela Trevino : No existe, en 

estricta realidad, un sistema perfecto que la ley pueda aprove

char para determinar la imputabilidad; en efecto, un menor puede 

haber alcanzado tal grado de desarrollo que le permita conocer lo 

illcito de su conducta y sln embargo, actuar en forma sumamente 

peligrosa porque se sabe ajeno a la posible comisión de delitos. 

El lindero de la imputabilidad en orden a la edad corresponde a 

una ficción fundada en la estad!stica y en la sociolog!a, pero no 

una verdad absoluta 11 
( 6). Considero que lo anterior es acer-

tado, pero el legislador estA obligado a plasmar en la ley los 

elementos sociales que estime mAs propios pero; ciertamente un 

menor de catorce a~os de edad puede ser m6s peligroso que una 

persona adulta; el legislador debe observar generalidades y en 

ésta materia est~ obligado a proteger a la persona hasta cierta 

edad, considerando la experiencia o inexperiencia de la vida so-

cial. Contin~a exponiendo el mismo penalista : el tercer 

proceso o mixto, por su casuismo, puede dejar fuera de su campo a 

algunos casos de delitos cometidos por sujetos aparentemente im

putables, que en realidad no lo eran. No anima a éstas observa

ciones un simple af6n critico, sino el deseo de resaltar que la 

imputabilidad debe ser manejada en tal forma que permita precisar 

lo mejor posible la facultad de comprensión de lo illcito de la 

conducta, para lo cual es menester una evolución en los precep

tos legales que los pondrAn a la altura de los adelantos cientí

ficos directamente relacionados con éste problema .•• " ( 7) • 

6. VELA TREVIRO, Sergio. "Culpabilidad e Inculpabilidad". Edit. 
Trillas. Ja. Edición México, 1977. PAg. 20. 

7. Idem. PAg. 21. 
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De todos los criterios formulados para determinar la imputa

bilidad o no imp~tabilidad del sujeto, se pueden apreciar ciertas 

discrepancias, ya que todos tienden a fundamentar la imputabili

dad jurldica del.hombre en la facultad de entender y de querer en 

el campo del derecho penal, para lo cual no debe ser necesario 

que se conozca plenamente la norma jurídica; ast como tampoco una 

valoración exacta de la antijuricidad de la conducta. Sólo se ne

cesita un m!nimo de consciencia para dicha valoración, como lo 

establece SebastiAn Soler al afirmar que 11 ••• no es necesaria una 

fina consciencia valorativa para saber que el homicidio, el robo 

6 el secuestro son malas acciones; por eso, no es preciso encon-

trar perfecciones pslquicas en los procesados para concluir en su 

imputabilidad. Basta, pues, un minimo de condiciones, siempre 

que de ello resulte que el sujeto haya tenido consciencia de la 

criminalidad de su acto y facultad de dirigir sus acciones •.• " 

(8). 

Una vez que queda establecido que la imputabilidad es la ca

pacidad de entender y de querer en el campo del derecho penal 

(9), cabe distinguir entre ésta y las dem6s acepciones con que 

suele confundlrsele y en concreto, con la culpabilidad y la ~es-

ponsabilidad. 

Puede afirmarse que existe un nexo cercano entre imputabili-

dad y culpabilidad, al grado de que en muchas ocasiones se les 

s. SOLER, Sebasti4n. Derecho Penal Argentino. T. II. Edit. Tipo
gr6fica Argentina. Buenos Aires, 1967. P6g. 48. 

9. CASTELLANOS, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho 
Penal. Edit. Porróa. México, 1980. PAg. 217. 

17 



usa corno sinónimos, cuando en realidad distan mucho de serlo, ya 

que es determinante la existencia de la primera para que pueda 

realizarse el juicio de reproche a que se refiere la segunda. De 

igual manera para fincar la responsabilidad de un sujeto, de res

ponder de sus actos ante la sociedad y hacérsele sufrir las con

secuencias de los mismos, es imprescindible que con antelación se 

haya determinado sobre si era imputable al momento de realizar el 

acto. 

El maestro Castellanos Tena nos dice 11 ••• la responsabili

dad es el deber jur!dico en que se encuentra el individuo imputa

ble de dar cuenta a la sociedad por el hecho realizado. Son 

imputables quienes tienen desarrollada la mente y no padecen 

alguna anomalía psicológica que los imposibilite para entender y 

querer, es decir, los poseedores, al tiempo de la acción del 

minimo de salud y desarrollo ps!quico exigidos por la ley del 

Estado; pero sólo son responsables quienes habiendo ejecutado el 

hecho, est~n obligados a responder de él .•. 11 (10). 

As!, la responsabilidad da como resultado una relación entre 

sujeto y Estado, según la cual éste declara que aquél ha obrado 

culpablemente y por tanto se ha hecho acreedor a las consecuen

cias senaladas por la ley. 

2.3 CONCEPTO DE INIMPUTABILIDAD. 

Inversamente la inimputabilidad es la ausencia en el 

10. Idem. P~g. 219. 
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individuo de la capacidad de entender y querer; cuando éste 

realiza una conducta t!pica y antijurldica y que por haberse 

realizado por un sujeto en esas condiciones, no se le puede 

reprochar su conducta. Aunque la imputabilidad no sea considerada 

un elemento esencial del delito, sino un requisito de la culpabi

lidad o un presupuesto de la misma, tiene una gran importancia en 

la aparición del ilicito, ya que el juicio del reproche que 

determina la culpabilidad solamente puede establecerse respecto 

de un sujeto imputable, por lo que si no hay imputabilidad, 

tampoco puede haber culpabilidad y la ausencia de ésta rtltima 

conlleva a la inexistencia del delito. 

As!, segrtn Vela Treviño 11 El concepto que creemos se 

ajusta rnds al contenido verdadero de la inirnputabilidad, lo ex

presamos diciendo que existe inimputabilidad cuando se realiza 

una conducta tipica y antijurldica pero el sujeto carece de la 

capacidad para autodeterminarse conforme al sentido 6 la facultad 

de comprensión de la antijuricidad de su conducta, sea porque la 

ley le niega esa facultad o porque al producirse el resultado 

tipico, era incapaz de autodeterminarse •.• 11 { 11) • 

As!, en el sistema mexicano, podemos hablar de tres grandes 

grupos de causas de inimputabilidad; la incapacidad determinada 

por la ley, como es la que se refiere a los menores de edad, los 

estados de inconsciencia determinados por trastornos de car4cter 

11. VELA TREVINO, Sergio. Op. Cit. P4gs. 45-46. 
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transitorio y aquellos estados de inconsciencia de car4cter per

manente. 

Al hablar del primer grupo de causas de inimputabilidad, nos 

referirnos a aquel caso en el cual el legislador de manera 

arbitraria y absoluta, les niega la facultad de comprensión a los 

menores de dieciocho anos, quienes no cometen delitos de acuerdo 

con ésta idea, sino contravienen a la ley penal, en virtud de que 

son inirnputables genéricamente para la ley, por lo que no ha 

lugar a valorar cient!ficamente sobre el desarrollo de las facul

tades mentales del individuo en cada caso concreto y, para el 

caso de que exista una insuficiencia, la carencia de la facultad 

de comprensión, ya va determinada por la minor!a de edad. 

El segundo grupo de causas de inimputabilidad se trata de 

aquellos casos de individuos quienes poseen normalmente la capa

cidad de autodeterrninarse y la facultad para comprender la anti

juricidad de su conducta, en pocas palabras, la capacidad de 

entender y de querer en el 4rea del Derecho Penal, pero que por 

circunstancias especiales que determina la ley, se ven afectadas 

tales facultades y bajo dichas circunstancias el individuo rea

liza una conducta tipica y antijur!dica corno es el caso de los 

estados especificos de inconsciencia, como es el caso del empleo 

accidental e involuntario de drogRs 6 enervantes, que producen 

trastornos mentales de carácter transitorio, estados de incons

ciencia que suponen la necesidad de admitir una perturbación 

transitoria del psiquismo ligara a la acción de unas causas exó-
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genas inmediatas, como motivo de exención (12). 

El tercer grupo se compone por los casos en que falta la 

comprensión de la antijuricidad de la conducta de manera total y 

permanente, éstas causas de inimputabilidad concurren cuando el 

sujeto padece anomal!as o enfermedades mentales que le privan de 

toda posibilidad de comprensión entre lo que es licito 6 il!cito 

realizar, de tal modo que no se puede decir que su conducta esté 

dirigida conscientemente hacia algo valorado como jurldico o an-

tijur!dico, as! como tampoco se puede afirmar que quiera el re

sultado de su conducta, ya que sólo se quiere lo que previamente 

se conoce. Estos supuestos se dan en aquellos individuos que es

t6n enfermos de la mente, de una manera total y permanente, como 

es el caso de quienes padecen una psicosis paranóica, consisten-

te en la falsificación de la realidad y las alucinaciones. El pa-

rano!co atribuye funciones imaginarias a personas reales u obje

tos de su medio. Otro caso serla el esquizofrénico, que sue~a con 

los ojos abiertos y ya no se adapta psicológicamente al medio am

biente; perdido en sus alucinaciones en forma de sueno, el esqui-

zofrénico cree que estA siendo testigo del fin del mundo ó de al

guna catAstrofe terrible¡ la alteración de la realidad se 

desarrolla gradualmente, al principio el paciente reconoce que el 

trastorno radica en él mismo, pero más tarde cree que el medio le 

es hostil y en la etapa final establece un mundo privado, sin 

contacto con la realidad (13). 

12. CARRANCA y TRUJILLO, Radl y CARRANCA y RIVAS, Radl. Código 
13. WOLFF, Werner. Introducción a la Psicopatologta. F.C.E. Col. 

Breviarios No. 119. México, 1960. PAgs. 288 y 289. 
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2.4 LA IMPUTABILIDAD EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PENALES. 

2.4.1 La Imputabilidad en la Escuela Cl6sica. 

La Escuela Clésica del Derecho Penal se caracteriza por los 

siguientes rasgos : 

a) Encuentra su base en el derecho natural. 

b) Respeto absoluto al principio de legalidad, parte de los 

principios 11 nulla poena sine lege", "nullum crimen sine lege" y 

11 nulla poena sine crimen". 

e) El delito no es un ente de hecho, sino un ente jur!dico. 

El punto cardinal de la justicia penal es el delito, hecho obje

tivo y no el delincuente, hecho subjetivo. El delito no es una 

acción, sino una infracción. 

d) Libre albedrlo. El sujeto de la ley penal es el hombre 

capaz de querer como ser consciente, inteligente y libre. 

e) La pena sólo puede aplicarse a los individuos moralmente 

responsables. La responsabilidad es de carácter moral, consecuen

cia del libre albedr!o. 

f) Quedan excluidos del derecho y por lo tanto de la pena, 

aquellos 

locos. 

que carecen del libre albedrlo, corno los ninos y los 

g) La pena es retribución, es el mal que se da al delin-

cuente por el mal que éste hizo a la sociedad. Es decir, es una 

sanción de la propia sociedad a ese comportamiento. 

h) El fundamento de la pena es la justicia y la retribución 
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jurldica sobre la base del libre albedr!o. 

i) La pena debe ser proporcional al delito cometido y al 

dano causado, es decir, la retribución debe ser exacta; a delitos 

más graves, penas mayores: mientras mayor sea el dano, m~s 

cantidad de pena debe darse al delincuente. 

j) Las penas son sanciones aflictivas, determinadas, cier

tas, ejemplares, proporcionales, deben reunir los requisitos de 

publicidad, certeza, prontitud, fraccionabilidad y reparabilidad, 

y en su ejecución deben ser correctivas, inmutables e improrroga

bles. 

k) La finalidad de la pena es restablecer el orden social 

externo que ha sido roto por el delincuente. El delito, al romper 

el órden jurldico ofende a la sociedad, crea un estado de 

inseguridad y requiere de la pena, que regresa las cosas a su 

cause. 

1) El derecho de castigar pertenece al Estado a titulo de 

tutela jur!dica. El estado tiene el monopolio de la pena, pero 

respetando los derechos del hombre, que ha nacido libre e igual -

en derechos. 

m) El Derecho Penal es garantla de libertad, ya que asegura 

la seguridad jur!dica ante la autoridad. 

n) se considera que el m~todo debe ser lógico-abstracto, 

siloglstico y deductivo. Debe partirse de un principio general y 

sacar de él las consecuencias lógicas. Para elaborar el Derecho 

Penal debe utilizarse el método deductivo, partiendo de. 
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principios generales, los cuales son aceptados a priori (14). 

Dentro de ésta escuela tenemos al celebre filósofo griego 

llamado Aristóteles, quien expresó que"··· Cómo es posible que 

quien cometa una injusticia o un crimen no sea aón más completa-

mente injusto o criminal, se puede preguntar Cuál es el punto 

en que el hombre se hace realmente justo y culpable en cada 

género de injusticia por ejemplo, ladrón, adóltero, 

bandolero? O no debe hacerse absolutamente ninguna diferencia 

segtm las cosas? El propio Aristóteles responde a la pregunta 

planteada cuando afirma que sólo se comete delito o se hace un 

acto justo cuando se obra voluntariamente porque al obrar as! 

sólo se ha sido justo o injusto por accidente. Lo que hay de 

voluntario o involuntario en la acción es lo que constituye la 

iniquidad o la justicia •.• 11 ( 15) • 

conforme a la doctrina aristotélica, la responsabilidad y la 

culpabilidad del hombre se basa en el libre albedrio, es decir, 

en la facultad que el hombre posee, al momento de la ejecución 

del hecho, de discernir de manera consciente y voluntaria, de 

entre los diferentes motivos de conducta que se le presentan. En 

ésta facultad que tiene el hombre de escoger de entre las diver-

sas posibles formas de actuar, escogiendo libre y voluntariamen

te la forma de actuar o acción que le parezca m6s conveniente, es 

en la que se funda su responsabilidad moral; aqul es donde radica 

la importancia que la doctrina aristotélica reporta al Derecho 

14. RODRIGUEZ MANZANERA. Crirninologia. Edit.Porrda,S.A. México, 
1979. P4gs. 237 y 238. 

15. V. VELA TERVINO, Sergio. Op. Cit. P6gs. 6 y 7. 
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Penal Y que hasta la fecha es de tomarse en cuenta al referirnos 

a la culpabilidad, ya que el hombre sólo es responsable de lo que 

hace cuando puede abstenerse o hacer algo distinto. 

Pero no fué sino hasta el nacimiento de la Escuela ClAsica 

cuando por primera vez se elaboraron teor!as meramente jur!dicas 

penales, estudios que se iniciaron totalmente separados de la 

filosofia y que vieron la luz con la publicación que se hizo de 

manera anónima del libro de César Beccaria, titulado 11 Dei Deliti 

e delle Penen (De los delitos y de las penas); mediante ésta 

obra, se lanza una severa critica al· Derecho Penal de aquellos 

tiempos, estableciendo las bases para determinar la responsa

bilidad penal, estableciendo que el dnico principio para medir 

la responsabilidad penal es el daño causado a la sociedad y que 

la pena tiene una finalidad meramente preventiva, de impedir que 

el sujeto cometa nuevos delitos y con el ejemplo de la ejecución 

de la pena, evitar que los demás imiten la conducta delictuosa en 

el futuro ( 16) . 

La Escuela Cl6sica no tiene convergencia de opiniones y so

lamente se fundamentaba en un principio del libre albedrio, toda 

vez que su surgimiento obedece a una respuesta de la tradición en 

contra de la Escuela Positiva, que niega el derecho natural y el 

libre albedr!o, hasta que Francesco Carrara le da unidad, esta-

bleciendo que el delito es un ente jur!dico, una injusticia y 

funda la responsabilidad del hombre en la imputabilidad moral, ba

sada ésta en el libre albedrlo; ya que si todos los hombres son 

16. Cfr. BECCARIA, César. Tratado de los Delitos y de las Penas. 
Edit. Cajica. Puebla, 1957. P4gs. 199 a 202. 
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iguales, en todos ellos est6 depositado el bién y el mal y la fa

cultad de elegir, entre hacer el bién o hacer el mal, de lo que 

se desprende que si opta por hacer el mal, lógico es que sea 

responsable del acto cometido. Para llegar a tal afirmación, 

Carrara se aparta de las doctrinas filosóficas y al respecto 

concretamente dice No me ocupo de discusiones 

filosóficas; presupongo aceptada la doctrina del libre albedr!o y 

de la imputabilidad moral del hombre y edificada sobre esa base 

la ciencia criminal, que mal se construir!a sin ella ••• 11 (17). 

Segdn el mismo Carrara el delito se define como La 

infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo 6 negativo, moralmente imputable y politicamente 

da~oso ..• " (18). 

De acuerdo con ésta idea, podrlamos considerar que si un me

nor de dieciocho anos fuera moralmente imputable, también lo se-

ria jurldicamente. 

Sobre la Escuela Cl6sica, concluye Cuello Calón que a pesar 

de las diferencias de criterio entre los juristas, se presefltan 

entre ellos los siguientes puntos de contacto : 

La imputabilidad moral basada sobre el libre arbitrio; el 

hombre es responsable penalmente de lo que hace porque lo es 

moralmente y es responsable moralmente por gozar de su libre 

17. CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Edit.Temis. 
BOgota, 1965. P6g. 32. 

10. Idem. P6g. 33, 
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arbitrio, p~r lo que la imputabilidad es la base de la ciencia 

penal. 

La pena es un mal impuesto al delincuente en retribución 

del delito cometido. 

Su sentido individualista de protección y garant!a con

tra posibles abusos y arbitrariedades. La Escuela Clásica llevó 

al sistema penal, consolidándolo, el esp!ritu individualista de 

los filósofos del iluminismo, de los principios de la Revolución 

Francesa y de ah! su esfuerzo en mantener el principio de lega

lidad de los delitos y las penas, su aspiración a definir de modo 

detallado y taxativo las circunstancias modificativas de los de

litos, especialmente las agravantes, el cuidado consagrado al 

sutil exámen del delito en su aspecto interno, su minusiosidad en 

la definición de la figura de delito y su tendencia a prever 

todos los casos posibles de delincuencia. 

La exclusiva atención consagrada a la acción criminal, 

al delito, como completo descuido de la persona del delincuente. 

"···El juez competente para conocer la maldad del hecho, no pue

de tener en cuenta la maldad del hombre sin rebasar el limite de 

sus atribuciones .•. " (19). 

2.4.2 La Imputabilidad en ln Escuela Positiva. 

Mientras para los clásicos es determinante el libre arbitrio 

del hombre para conducirse, los positivistas elaboraron su teoria 

19. CUELLO CALON, Eug~nio. Derecho Penal.T.I.Parte General. Edit. 
Bosch. Barcelona, 1975. P6gs. 50 y 51. 
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con base en la negación del libre albedr!o, llegando a la postura 

de afirmar que el hombre est& predestinado a delinquir, predesti

nación motivada por factores fisiol6gicos, psicológicos y del 

medio ambiente. Para ésta escuela, la negaci6n del libre arbitrio 

lleva a dejar sin importancia la responsabilidad moral, en virtud 

de que se funda la responsabilidad penal en la responsabilidad 

social y no en la moral; el hombre es responsable -sostiene- por 

el simple hecho de vivir en sociedad, independientemente de que 

entienda lo que hace ó no, ya que la imputación moral carece de 

validez si se realizan conductas socialmente perjudiciales o pe

ligrosas. por las que se deben aplicar las sanciones como reac

ción social. 

El doctor Luis Rodriguez Manzanera se~ala los siguientes 

principios de la Escuela Cl6sica : 

a) Encuentra su base filosófica en la filosofia de Comte y 

la ciencia de Darwin. 

b) Negación del principio de legalidad, al proponer medidas 

de seguridad sin delito. Se pidió la desaparición de códigos, le

yes y jueces y su substitución por antropólogos y médicos. 

e) El delito es un hecho de la naturaleza y como tal debe 

estudiarse, no corno un ente abstracto ni jurldico, sino como un 

ente real, existente. 

d) La criminalidad no es solamente la lesión de bienes o 

intereses o una mera desobediencia a la ley, sino una acción ex

cepcional de agresión a condiciones fundamentales de la vida so-
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cial. 

e) El determinismo como principio; el libre albedr!o no 

existe, por lo que se considera que una serie de circunstancias 

f!sicas o de circunstancias sociales llevardn al hombre a 

delinquir y si esas circunstancias no se dan, el hombre nunca 

delinquird. 
f) La responsabilidad es social. El hombre es responsable 

socialmente por el sólo hecho de vivir en sociedad y lo ser6 

mientras viva sin ella. 

g) Si no hay responsabilidad moral, nadie queda excluido 

del derecho, todos son responsables en cuanto vivan en sociedad, 

la colectividad, por medio del Estado, tiene la facultad y la 

obligación de defenderse del sujeto peligroso. 

h) El concepto 11 pena 11 es sustituido por el de 11 sanción 11 , 

con un contenido de tratamiento para educar y adaptar al 

delincuente. 

i) La sanción es proporcional a la peligrosidad del delin-

cuente. Es mds importante la clasificación de los delincuentes 

que la clasificación de los delitos. Por esto son m4s importantes 

las medidas de seguridad. 

j) Las sanciones no son aflictivas ni tienen por hacer su

frir al reo, son tratamientos que deben durar en tantO dure la 

peligrosidad del delincuente y por esto son de duración indeter

minada. 

k) La misión de la ley penal es combatir la criminalidad 
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considerada como fenómeno social y no restablecer el "orden jur!

dico11. 

1) El derecho a imponer sanciones pertenece al Estado a 

titulo de defensa social. La defensa social excluye toda idea de 

venganza o retribución y repudia como insuficiente las ideas 

abstractas de conservación del orden o mantenimiento de la 

justicia. 
m) Más importantes que las penas son los sustitutivos pena-

les consistentes en las numerosas providencias de orden económico 

político, cientifico, civll, religioso, familiar y educativo que 

tienen como fin la prevención indirecta, es decir, la supresión 

de los variad!sirnos factores criminógenos. 

n) Se aceptan 11 tipos" criminales, que por sus anomalías 

orgánicas y psíquicas hereditarias o adquiridas, constituyen una 

clase especial, una variedad de la especie humana. 

o) La legislación penal debe estar basada en los estudios 

antropológicos y sociológicos. 

p) El método es inductivo-experimental. se parte de la 

observación de los datos particulares y de ellos se llega a una 

proposición general que comprende todos los fenómenos que estén 

relacionados o sean semejantes (20). 

segtm esta doctrina la voluntad humana estd sometida por 

completo a influencias de orden psicol~gico y de orden físico, 

como lo probar!an no sólo la psicolog!a y la f isiolog!a, sino 

20. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. Cit. P4gs. 241 a 244. 
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también la estadistica,que demuestra la sumisión de las volunta

des individuales tomadas en su conjunto a las influencias del me-

dio f!sico y social. La conducta humana estd determinada por la 

personalidad f!sica (temperamento) y por la ps!quica (cardcter), 

ambas producto a su vez de la herencia psicológica y fisiológica, 

y además por el influjo del medio f isico y social en que el 

hombre vive. Como resultado de la negación del libre arbitrio y 

de 1a responsabilidad moral que es su consecuencia, fundamenta 

ésta doctrina la responsabilidad penal en la responsabilidad 

social, cuya fórmula es "El hombre es imputable y responsable 

por el hecho de vivir en sociedad". Si se ejecutan actos social

mente perjudiciales o peligrosos debe sufrir la reacción social 

que se concreta en la pena, que es una medida de defensa contra 

los hechos criminales. Dicha reacción tiene lugar siempre, pero 

varia adapt6ndose a la peligrosidad del delincuente, as! ser6 

distinta segón se trate de un criminal nato, de un delincuente 

alineado o de un delincuente victima de las influencias del medio 

en que vive. Esta es la llamada responsabilidad legal, cuyo 

fundamento es la infracción de la vida social para que sea some

tido a la reacción social correspondiente al grado de peligrosi

dad. 

La negación metaf isica del libre albedr!o lleva a la afirma

ción también metafísica del determinismo, en tal sentido se ex

presan cuando establecen que el delincuente aparece como impelido 

al hecho conforme a un conjunto de factores subjetivos y objeti

vos, que obran con poder causal sobre su conducta. La responsabi-
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lidad moral no puede seguir siendo la base de la imputabilidad 

(21). 

Pero hay una afirmación que tiene sobre el problema de la 

imputabilidad un influjo decisivo. Al analizarse desde el punto 

de vista del sujeto esos factores que determinan la criminalidad, 

se cree comprobar que las condiciones que llevan a un individuo a 

la delincuencia son principalmente factores ps!quico-org6nicos, 

verdaderas anomal!as, que hacen del tipo delincuente un tipo pa-

tológico. Estas investigaciones, principalmente hechas por 

Lombroso, l!evan a una situación diametralmente opuesta a la de 

la Escuela Cl6sica. Mientras para ésta el anormal está fuera del 

derecho penal, para el positivismo el ámbito de criminalidad es 

considerado patológico. El principio de imputabilidad moral del 

hombre equivaldria a desarmar a la sociedad ante la delincuen

cia 6, por lo menos, ante las formas m6s graves de ella. 

El derecho penal debe abandonar toda pretensión ~tica y basarse 

exclusivamente en la necesidad de la defensa social, como conse

cuencia de ello , el sujeto no responder6 de su acción por ser 

inteligente y libre -que no lo es- sino porque es un ser social. 

Para responder de sus actos no ser6 necesario reunir ciertas 

condiciones morales, sino que bastar6 el hecho de ser autor 

material de la infracción. La ley pondrd en cuenta de cada quien 

que cometa todo hecho delictivo, sea el autor normal o anormal 

(principio de imputabilidad legal); el hombre responde de sus 

21. V. SOLER, Sebastidn. Op. Cit. Pdgs. 33 y 34. 
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actos no en cuanto es libre, sino por el sólo hecho de vivir en 

sociedad (principio de responsabilidad social). 

Segdn éste criterio, en derecho penal no hay sujetos imputa

bles y sujetos no imputables; no hay mds que delincuentes, sin 

perjuicio de la clasificación de ellos para la aplicación de la 

sanción mds adecuada a cada categor!a; pero sin que pueda afir

marse ninguna diferencia cualitativa entre penas y medidas de 

seguridad todas ellas son sanciones, en el sentido de 

constituir la consecuencia juridica del delito. 

La doctrina de la imputabilidad es sustituida por el estu

dio del delincuente, por la clasificación d~ diversos tipos 

psicosociales del delincuente y, en cuanto al elemento subjetivo 

propiamente dicho, la principal investigación es la de los mó

viles del hecho. 

Como se desprende, la posición positivista al negar la 

libertad del hombre para determinarse, llega también a la nega

ción de la diferencia existente entre imputables e inimputables. 

Y como consecuencia, a la negación también de la diferenciación 

entre penas y medidas de seguridad, llegando a la conclusión de 

que ambas son sanciones, y que lo ~nico que habr6 de determinar

se será en cuanto a su aplicación, dependiendo ésta del grado de 

peligrosidad, determinAndose ésta, atendiendo a la cualidad m4s o 

menos antisocial del delincuente y la del acto ejecutado, pero 

éste no tiene otra significación que la de ser una expresión o 

manifestación de la peligrosidad de su autor. como los delincuen-
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tes son de diversa !ndole, la reacción social defensiva también 

debe ser diversa (22). 

Sin embargo, a pesar de su actitud contraria al derecho, ya 

que lo consideraban un producto metafísico y no cient!fico,Rafael 

Gar6falo intentó dar una sistematización jur!dica a las doctri

nas positivistas sobre el crimen. con el ~nimo de colmar las la

gunas que veia en ellas, haber omitido por completo la noción del 

delito, formuló su teoria del "delito natural". El delincuente 

para Garófalo se caracteriza por la anomalia moral, por la ausen

cia o desviación del sentido moral con frecuencia, de acuerdo con 

la tesis Lombrosiana, por sus anomalías corporales. La reacción 

social en contra del delincuente tiene por finalidad la defensa 

social realizada mediante la eliminación de los inadaptables al 

medio social y al constenir a la reparación del dano causado por 

el delito (23). 

El mismo Rafael Garófalo se permite definir al delito de la 

manera siguiente : "··· Delito es la violación de los sentimien

tos de piedad y de honradez, poseidos por una población en la me

dida minima que es indispensable para la adaptación del indivi

duo a la sociedad. • • n ( 24). 

2.4.3 La Imputabilidad en la Terza Scuola. 

Esta escuela, también denominada escuela critica y cuyos 

22. Idem. Pdgs. 35 a 37. 
23. V. CUELLO CALO!!, Eugenio. Op. Cit. Pd.gs. 53 y 54. 
24. CASTELLANOS, Fernando. Op. Cit. Pdg. 127. 
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principales exponentes fueron Bernardino Alimena y Emanuel 

Carnevale, nace como una s!ntesis de las dos escuelas citadas 

anteriormente, por lo que funde principios sostenidos por ambas. 

De la Escuela Positiva, acepta la Terza Scuola, la nega

ción del libre arbitrio, la concepción del delito corno fenómeno 

individual y social y la orientación hacia el estudio cient!fico 

del delincuente y de la criminalidad, mAs rechaza la doctrina de 

la naturaleza del delito, el criterio de la responsabilidad 

social, as! como la absorción del derecho penal por la 

criminolog!a o la antropolog!a criminal. 

Segdn la tésis de Bernardino Alimena, la imputabilidad tiene 

como fundamento la capacidad del individuo para sentir la amenaza 

de l~ pena, es decir, la sanción que la ley, de manera abstracta, 

establece para todo individuo que ejecute algdn hecho determinado 

por la ley como delito, por lo que todo individuo que carezca 

de aptitud para sentir la coacción psicológica de la amenaza de 

la pena, será inimputable. 

surgiendo la imputabilidad, segdn Alimena, de la voluntad y 

de los motivos que la determinan y teniendo su base en la 

dirigibilidad del sujeto, esto es, en su aptitud pa~a sentir la 

coacción producida por la amenaza de la pena; lo que no resuelve 

de ninguna manera el problema de la imputabilidad, ya que todo 

individuo normal, flsica y mentalmente, puede percibir la amenaza 

de la pena; pero en un momento dado, puede actuar impelido por 

motivos que en ciertas condiciones anulen esa capacidad; en tal 
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sentido el maestro Vela Trevino afirma sobre la tesis de Alimena 

que considera"··· la base de la imputabilidad penal descansa no 

sólo en la responsabilidad social, sino también en la capacidad 

para sentir la coacción psicológica ejercida por la persona ... n 

(25); lo que significa una posición ecléctica en la que se tiene 

en cuenta la doble base de la responsabilidad social, seg~n los 

conceptos deterministas y, además, la individual capacidad de 

percibir la coacción conminativa que la pena genéricamente esta

blecida impone a los individuos. 

Es sabido que los códigos penales llevan siempre una conmi

nación dirigida genéricamente a todos los hombres sometidos al 

imperio de las leyes penales; la hipótesis de los distintos tipos 

se puede sintetizar asi; segón Alimena quien cometa cierto 

delito, sufrirá cierta pena. Si el individuo es capaz de sentir 

la coacción intimidatoria, expresa, es imputable; pero ciertamen

te la simple capacidad de sentir no resuelve nada acerca de la 

imputabilidad referida al hecho concreto. Aunque el sujeto sea 

capaz de percibir la intimidación, en un momento dado puedo 

actuar por ciertos motivos en condiciones que anularen esa capa

cidad; o bién, prodrla no percibir la fuerza intimidatoria, no 

obstante lo cual en algunos casos serla lo mismo un imputable. 

Por otra parte, la simple capacidad de sentir no hace desaparecer 

la libertad que se tiene para actuar o dejar de hacerlo (26). 

Por su parte el doctor Rodrlguez Manzanera resume de la 

25. VELA TREVINO, Sergio. Op. Cit. Pdg. 18. 
26. Idem. Pdgs. 13 y 14. 
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siguiente manera los principales enunciados de la Terza scuola : 

a) Distingue al Derecho Penal de la criminolog!a y dem~s 

ciencias penales. En cuanto al método, que en el primero debe ser 

lógico-abstracto, mientras que en la segunda debe ser causal-ex

plicativo. 

b) Se considera el delito corno un fenómeno complejo, pro

ducto de factores endógenos y exógenos. Se debe observar el 

delito como fenómeno social naturalmente causado. Por nuestra 

parte estarnos de acuerdo con ésta postura en el sentido de que 

estimamos también que la conducta t!pica, antijur!dica y culpa

ble es producto de la confluencia de todo un conjunto de factores 

internos y externos del sujeto activo del delito. 

c) Rechazo a las clasificaciones positivistas del delin

cuente, pero aceptación de que existen delincuentes ocasionales, 

habituales y anormales, también compartimos ésta postura. 

d) Deben existir tanto penas como medidas de seguridad. 

Este es otro de los avances notables en la situación de compro

miso; se rechaza la pena vindicativa de los cl~sicos sin aceptar 

la sanción, generalizada por los positivistas. Nosotros comparti

mos la postura en el sentido de que el Estado, como ente regula

dor de la sociedad, debe establecer a través del órgano del poder 

póblico correspondiente: el legislativo tanto la imposición de 

penas al sujeto activo del delito que constituye a éste un casti

go por su conducta antijur!dica y culpable, y el establecimiento 

de las medidas de seguridad dirigidas éstas a aquellos sujetos 
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inimputables, como son los que se ajustan a los cuatro supuestos 

del articulo 450 del Código Civil del Distrito Federal; es decir: 

l. Menores de Edad. 

2. Mayores de Edad . Privados de inteligencia, por idiotis

mo o irnbecibilidad, aón cuando tengan lapsos de lucides. 

3. Los sordomudos que no sepan leer y escribir. 

4. Los ebrios consuetudinarios y las dern~s personas que ha

cen uso permanente e inmoderado de drogas y dem6s ener-

vantes. 

e) Se conserva el concepto de responsabilidad moral, acep

tando al mismo tiempo el de peligrosidad o temibilidad. 

f) La finalidad de la pena es no tan sólo el castigo, la 

retribución debe ser correctiva y educativa. Debe ser pena-rea

daptación, triste es observar que nuestro actual sistema peniten

ciario mexicano, ésta readaptación de la que se habla, ha sido 

materialmente imposible, m6s adn nos atrevemos a afirmar que la 

privación de la libertad y el resguardo de los sujetos activos 

del delito en las cdrceles, fuera de readaptación social, los 

instruye mds para la vida delictiva, por lo que es urgente, 

consideramos, que el Estado establezca nuevas alternativas para, 

por un lado, hacer efectiva la pena y por el otro,lograr verdade

ramente la readaptación social del delincuente, lo anterior natu

ralmente bajo la base del trabajo. 

g) En el delito priva la causalidad, no la fatalidad. La 

imputabilidad estA basada en la dirigibilidad de los actos del 
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hombre, en razón a que el Derecho es regulador de la conducta 

externa de éste. 

h) La naturaleza de la pena radica en la coacción psicoló

gica, por lo tanto, imputables son aquellos con capacidad para 

sentir la amenaza de la pena (27), lo anterior es verdadero si 

concebimos la imputabilidad como la capacidad de querer y 

entender en la ciencia del Derecho Penal. 

Como puede observarse, en gran parte la Terza Scuola es 

responsable de que se considere inimputable a los menores de 

dieciocho años, pues si bién los menores de esa edad son capaces 

de entender y de querer ps!quicamente hablando; también, lo es 

que en el periodo de la vida adolescente, es comón encontrar 

jóvenes que desprecian la norma, es decir, que teniendo capacidad 

de entender y de querer, por su propia inmadurez no son capaces 

psiquicarnente de sentir la amenaza de la pena, pues a esa edad es 

comdn que todo se le haga f4cil al sujeto. 

Nosotros consideramos que es correcto que los menores de 

dieciocho a~os de edad se sujeten a una medida de seguridad y no 

de una pena; ciertamente estimamos tambi~n que es muy urgente 

reestructurar al actual consejo Tutelar para Menores Infractores 

del Distrito Federal. Reestructuración que debe darse en los 

términos que con posterioridad sertalamos. 

27. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. Cit. P4gs. 245 y 246. 
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2.5 LA IMPUTABILIDAD COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL DELITO. 

Muy discutida resulta la ubicación de la imputabilidad en la 

teor!a del delito, dado que mientras algunos autores le dan 

amplio contenido a la culpabilidad y comprender en ella la impu

tabilidad, otros la consideran como presupuesto general del deli-

to o como presupuesto de la punibilidad. 

Resulta indispensable para los fines de éste trabajo hacer 

mención de las doctrinas antes senaladas, precisando ahora tratar 

de aquella que sostiene que la imputabilidad es un elemento de la 

culpabilidad y al efecto observamos que Edmund Mezger construye 

estructuralmente su concepto de la culpabilidad, que exige una 

determinada disposición o estado de la personalidad del agente, o 

sea la llamada imputabilidad. En consecuencia la teoria de la im

putabilidad constituye una parte importante de la teor!a de la 

culpabilidad y debe ser estudiada como caracter!stica y elemento 

de ésta porque es la ubicación correcta de la imputabilidad en la 

teor!a del delito (28). 

El maestro Ignacio Villalobos se adhiere a la teor!a como 

presupuesto y no como elemento y cnracter!stica de la culpabili

dad, estableciendo que 11 ••• toda diferencia en cuanto a la imputa

bilidad, que sea presupuesto potencial de la culpabilidad o elé

mento constitutivo de la misma, dependerd del concepto que se 

tenga del dolo o de la culpa, si el primero se entiende sólo Como 

una intención o un propósito con apariencia externa de aprecia-

28. VELA TREVINO, Sergio. Op. Cit. P4g. 31. 
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ción y aceptabilidad, el dolo ser4 entonces una forma, una exte

rioridad o un elemento de la culpabilidad que, para existir, 

necesitaré la suma de un factor més, poco definido y poco preciso 

en su naturaleza y en su actuación pero que, llam6.ndose 

imputabilidad, daré ocasión para considerar que existe un estado 

peligroso ••• 11 ( 29). 

Se desprende la necesidad primordial de precisar los 

caracteres de esa persona o ese 11yo11 que se menciona corno causa 

psicológica o moral del acto, por ser ellos los que hacen al 

sujeto capaz de obrar culpablemente o le dan plena imputabilidad 

juridica de su actuar. 

Importa aqui, rnés que en otras materias, fijar con preci

sión las ideas respecto a los diversos sentidos que suele darse a 

la palabra "imputabilidad", pues el no separarlos claramente y 

usar el vocablo con todos ellos indistintamente, como si fueran 

equivalentes a uno solo, ha facilitado en ocasiones los escamo

teos, los equivocas enga~osos y las salidas dtiles para quienes 

sólo buscan sostener por cualquier medio una tesis determinada, 

pero que no puede ser sino un tropiezo para quienes deseen inves

tigar sinceramente y adquirir conocimientos claros, verdaderos y 

sólidos, sin caer en confusiones como la que ha dominado por 

muchos artos la clasificación de las excluyentes de 

responsabilidad. 

29. Idem. P6g. 32. 
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La imputabilidad debe aceptarse hoy como tecnicismo que se 

refiere a la capacidad del sujeto: capacidad para dirigir sus 

actos dentro del orden juridico y que, por tanto, hace posible la 

culpabilidad. Es un presupuesto de ésta rtltima y por lo mismo 

difiere de ella como difiere la potencia o la capacidad abstracta 

de su ejercicio concreto en actos determinados. Puede haber 

imputabilidad sin culpabilidad, pero no ósta sin aquella y adn 

cuando gramaticalmente pueda decirse que un acto es imputable al 

sujeto, la imputabilidad o el conjunto de caracteres activos que 

hace que tal acto se atribuya al sujeto como a su causa, no 

radica en el acto mismo sino en su autor, por lo cual su estudio 

necesariamente se vuelve hacia el agente como a su centro de 

gravedad, y se acaba, con acierto, por reconocer la imputabili-

dad corno una calidad del sujeto. 

La imputabilidad como "capacidad de conducirse socialmente" 

ó de "observar una conducta que responda a la exigencia de la 

vida politica 11 ; como susceptibilidad a la intimidación o "capaci

dad para sentir la coacción psicológica que el estado ejerce 

mediante la pena": o como constitución y funcionamiento psicoló

gicos normales, es algo que lleva implícita una verdadera capaci

dad de entender y de querer puesto que entender y querer, al 

ejecutar un acto antijuridico, es lo que habr~ de constituir la 

culpabilidad. Nosotros coincidimos con éste criterio que sostiene 

el maestro Villalobos, en el sentido que la imputabilidad es un 

elemento de la culpabilidad, es un presupuesto de ésta (30). 

JO. VILLALOBOS, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. Edit. Porróa, 
S.A. México, 1975. P6gs. 287 y 288. 

42 



Por otra parte la tesis que sostiene a la imputabilidad como 

presupuesto del delito es sostenida por el maestro Jiménez de 

Asóa, quien dice que la imputabilidad no es un elemento del deli-

to sino que se refiere a la estructura de éste, trat6ndose por 

ende, de un presupuesto del delito, presupuesto necesario e 

indispensable, mientras los otros dos componentes del crimen, el 

hecho y la punibilidad, son ónicamente presupuestos eventuales 

(Jl). 

El maestro Castellanos Tena sostiene a su vez que la imputa-

bilidad es la posibilidad condicionada por la salud mental y por 

el desarrollo del autor, para obrar segdn su justo conocimiento 

del deber existente. 11 ••• La imputabilidad es el conjunto de con-

diciones m!nimas de salud y desarrollo mental en el autor, en el 

momento del acto tlpico penal, que lo capacitan para responder 

del mismo .•• 11 (32). 

Agrega " Comónmente se afirma que la imputabilidad está 

determinada por un m!nimo f!sico representado por la edad y otro 

pslquico consistente en la salud mental. Son dos aspectos de tipo 

psicológico : salud y desarrollo mentales; generalmente el desa

rrollo mental se relaciona estrechamente con la edad. El problema 

de los menores autores de actos tlpicos del Derecho Penal serA 

tratado al hacer el estudio del aspecto negativo de 

imputabilidad " (33). 

31. VELA TREVIRO, Sergio. op.cit. PAgs. 26 a 28. 
J2. CASTELLAllOS, Fernando, Op. Cit. Pág. 218. 
33. Idem. 
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Por otra parte est~ la teor!a que sostiene que la imputabi

lidad es un presupuesto de la punibilidad, es decir, como la 

posibilidad de imponer la pena, recurrimos al decir del maestro 

Vela Trevirto quien dice que"··· Adn cuando en la actualidad ésta 

teorla parece haber sido definitivamente abandonada, algunos au

tores relevantes en la historia, han tratado la imputabilidad 

como presupuesto de la punibilidad o bajo la llamada "capacidad 

de pena", que conceptualmente se identifica con la primera deno

minación dada a ésta posición. Entre los autores que sostienen 

esto aparecen von Feuerbach, Radbruch y otros •.. 11 ( 34). 

El razonamiento para llegar al concepto de la imputabilidad 

es el siguiente : La pena, en virtud de la amenaza de la 

ley, debe producir efectos intimidadores; por tanto, sólo es 

jurldico penalmente imputable la persona sobre quien la ley, de 

modo general, puede producir un efecto con su amenaza y, en con-

secuencia, imputabilidad de imponer la pena ••. 11 (35). 

El maestro Vela Trevirto hace critica a ésta concepción en -

los siguientes términos : 11 La critica a ésta posición doctri-

naria se formula atento el contenido actualmente aceptado de im-

putabilidad y de la culpabilidad, esto es, la referencia a un au

tor o sujeto concreto en relación con un hecho concreto; en la 

tesis que nos ocupa, en cambio, se crea una imputabilidad tan ge

nérica que el hecho concreto pasa a un nivel inferior al que ca-

rresponde y, en algunos casos, deja de tener relevancia ••• si lo 

34. VELA TREVINO, Sergio. Op. cit. P4g. 33. 
35. Idem. 
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relevante fuera la capacidad del sujeto respecto a la ejecución 

de la pena, resultar!a que varias veces reincidente podr!a, a lo 

sumo, ser castigado la primera vez que reincide, pero no las res

tantes reincidencias, ya que es obvio que respecto de un sujeto 

reincidente la intimidación que produce la amenaza legal de 

sufrir una pena no surte efecto alguno. Por esto, si la imputabi

lidad tiene como fundamento la capacidad de intimidación de la 

amenaza legal, llegar!amos al absurdo de tener que considerar 

inimputables a los sujetos más peligrosos socialmente, es decir, 

a aquellos respecto de los cuales la intimidación legal de sufrir 

la pena carece de motivación para modificar la voluntad dirigida 

al delito •.. ésta teor!a se anula por si misma, ya que es preci

samente el acto delictivo el que prueba la insensibilidad del que 

comete, a pesar de la amenaza legal y, consecuentemente, el cas

tigo no puede ni debe depender de la capacidad de sentir la ame-

naza de la pena ... 11 ( 36) • 

La teor!a sostenida por la rnayor!a de los penalistas actua

les es la que establece que la imputabilidad es un presupuesto de 

la culpabilidad, por lo cual. el presente trabajo se apega a ella, 

pero sin dejar de reconocer que la resolución de un problema tan 

de fondo o tomar una posición definitiva sobre el mismo, requiere 

una mayor experiencia jur!dica y desarrollo profesional por parte 

del sustentante. 

La afirmación de que la imputabilidad es un elemento esen-

J6. Idern. 
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cial del delito, se deriva de la esencia y naturaleza misma del 

delito, del ser del delito que se constituye de una serie de ele

mentos, que dan lugar a él; claro est6 que no todos los elemen

tos que concurren a su formación son esenciales, sino solamente 

aquellos que permanentemente e invariablemente constituyen su 

origen y su ser; esto es, aquellos elementos que siempre deben 

concurrir a su integración, y que cuando faltan no se integra 

figura delictiva alguna, tal es el caso de la imputabilidad, que 

su ausencia impide la conf iguraci6n delictuosa de un actuar huma

no que siendo t!pico y antijuridico, carece de tal calificativo, 

cuando falta tal elemento, sin que sea incluso necesario llegar 

al an6lisis de si esa conducta es 6 no culpable, por carecer de 

objeto efectuar el llamado juicio de reproche. 

El maestro Castellanos Tena afirma que 11 Como la imputa-

bilidad es soporte b6sico y esencial!sirno de la culpabilidad, sin 

aquella no existe ésta y sin culpabilidad no puede configurarse 

el delito, en atención a la relación sistem6tjca de los elemen-

tos consti tu ti vos del delito •.. " ( 3 7) . 

Esto además de que los inimputables no cometen delitos, sino 

contravienen disposiciones del orden penal y por ello no se les 

aplican penas, sino medidas de seguridad. 

Entendiendo que la imputabilidad es la capacidad de entender 

y querer de parte del sujeto como ya se dijo, y teniendo en cuen

ta que la culpabilidad se refiere a un juicio de reproche, que se 

37, CASTELLANOS, Fernando. Op. Cit. P4g. 223. 
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determina en virtud del juicio que realiza el juez, al vincular 

un acontecimiento con una conducta humana, que lógicamente se 

efectóa a posteriori, y en relación a un sujeto en particular y 

al momento mismo en que se produzca el resultado tipico; y te

niendo de ahi que la imputabilidad antecede al juicio de repro

che, tanto en su forma genérica como especifica, dado que, 

hablando de la imputabilidad en su forma genérica resultar!a 

absurdo fincar juicio de reproche alguno a un menor de edad o 

enajenado mental en razón de que, legalmente no se puede conside

rar que estos sujetos tengan conocimiento de lo injusto de su 

conducta. Por otra parte, en su forma especifica, 

imputabilidad también precede a la culpabilidad, en virtud de que 

el juez, antes de calificar de culpable a una conducta, es decir, 

si el sujeto obró con dolo o con culpa, debe analizar si aquella 

corresponde a un sujeto que en el momento de producir el resulta

do, tenia capacidad de comprender y de querer. 

En dltima instancia y aceptando que la imputabilidad es un 

presupuesto potencial de la culpabilidad, da lo mismo decir esto, 

as! como de que se trata un elemento esencial del delito: ya que 

el hecho de que a la imputabilidad se le considere presupuesto de 

la culpabilidad o no y que se encuentre ubicado en el campo de la 

teor!a del delito antes que la culpabilidad, no afecta su 

necesaria aparición para que se sancione penalmente una conducta. 
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CAPITULO I I I. 

"LAS DIFERENTES CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD EN EL CODIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE.• 

3.1 GENERALIDADES. 

Se observa conforme a la teoria del delito que a cada ele

mento positivo corresponde un elemento negativo, asi tenemos que 

a la imputabilidad corresponde el elemento negativo llamado 

causas de inimputabilidad, como la imputabilidad es soporte bAsi

co y esencialisimo de la culpabilidad no puede configurarse el 

delito, sin ella, la imputabilidad es indispensable de la figura 

delictiva y entendernos como tal la calidad del sujeto referida al 

desarrollo y la salud mentales; es decir, a la capacidad de que-

rer y entender en la ciencia del derecho penal, la inimputabili

dad corresponde a su aspecto negativo. Las causas de inimputabi-

lidad son todas aquellas capaces de anular o neutralizar, ya sea 

el desarrollo o la salud de la mente, en cuyo caso el sujeto ca-

rece de aptitud psicológica para la delictuosidad (38); segón 

castellanos Tena~ 

En ésta parte de nuestra investigación nos interesa recordar 

cuales són, de conforme con el Código Penal vigente en el Distri

to Federal, las diferentes causas de inimputabilidad; para que en 

el capitulo IV de nuestra tesis, estemos en la posibilidad de 

profundizar en torno de la minarla de edad, causa principal de 

nuestra investigación. 

38. IDEM. 
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El Código en cita senala las diferentes causas de inimputa

bilidad 

a) Los estados de inconsciencia. 

b) El miedo grave. 

e) La sordomudez. (39) 

d) El estado de interdicción. 

e) La embriaguez consuetudinaria. 

f) La menor de edad. 

La Ley civil, correlativamente establece en el Art. 450 del 

Código Civil del Distrito Federal vigente quienes tienen 

incapacidad natural y legal. 

De lo anterior deducimos que la Ley Penal y Civil en ésta 

materia son concordantes. En seguida, pasemos a la descripción de 

cada una de ellas. 

3.2 LOS ESTADOS DE INCONSCIENCIA. 

Tenemos que el vocablo inconsciencia tiene diferentes 

significados desde el punto de vista psicológico y de entre ellos 

los más adecuados a su concepción penal!stica son los siguientes: 

Relación del yo con el medio ambiente. 

Capacidad del individuo para conocer objetos externos e 

influir sobre ellos. 

Actitud del individuo hacia las implicaciones morales o 

39. IDEM. 
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sociales de su ··p~oPi.a:., c?tiaU:ctéi ,.y· que supone un juicio de valor 

(40). 

De acuerdo con la clasificación doctrinaria, los trastor

nos de la consciencia o trastornos mentales pueden ser permanen

tes o transitorios. 

Existen varios trastornos mentales permanentes, que en tér

minos generales podr!amos llamar neurosis a los menos graves y 

psicosis a los m6s graves, con anterioridad ya hemos hablado en 

este trabajo de la esquizofrenia y de la paranoia, pero tenemos 

casos menos graves que también implican trastornos permanentes de 

consciencia, como son la monoman!as, consistentes en la presen-

cia de ideas fijas o dominantes que se dan junto con la persona-

lidad (41) como son la pirornan!a o la cleptoman!a, consistente la 

primera en la adicción en encender fuego, en tanto que la segunda 

consiste en la adicción o h4bito de robar. 

Por otra parte, e~tén los trastornos mentales transitorios 

producidos por situaciones toxinfecciosas o por la ingestión de 

drogas. Cuando por el empleo de una sustancia tóxica se produce 

una intoxicación que provoca un estado de inconsciencia patol6gi-

co, las acciones que en tal estado se ejecutan, no son 

propiamente del sujeto, sino puede decirse que le son ajenas. La 

inimputabilidad es obvia. Ahora bién, si la intoxicación ha sido 

40. WARREN, Howard C; Diccionario de Psicolog!a. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1974. Pdg. 59. 

41. opus cit. P6g. 231. 
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procurada por el sujeto mismo, voluntaria y deliberadamente, para 

que se produzca un determinado resultado, se estar4 en el caso de 

una acción libre en su causa, aunque determinada en sus efectos; 

y si no fue deliberada, sino imprudencial, se estar6 ante la 

posibilidad de una imputación culposa (42). 

Entre los estados de inconsciencia provocados que m6s nece

sario es mencionar, tenemos a la embriaguez, mal que en México ha 

alcanzado situaciones de patologia social, la embriaguez viene 

siendo la turbación pasajera de las potencias originada por el 

exceso de bebidas alcohólicas (43). 

Respecto de la embriaguez, sólo habrá inimputabilidad, 

cuando sea plena y accidental, involuntaria: en todos los demás 

casos subsistirá la responsabilidad. Con razón dice Carranca y 

Trujillo que la embriaguez voluntaria no puede constituir la exi

mente; antes bien, la ebriedad debe ser tomada por el juzgador 

corno indice de mayor temibilidad. Lo mismo puede afirmarse 

tratándose de adictos a enervantes o tóxicos. No existe una 

diferencia precisa entre los tóxicos y los enervantes. Algunos 

consideran a los tóxicos como el género y a los enervantes a la 

especie ( 44). 

El diccionario de psicolog!a define a los tóxicos como 

agentes envenenadores en el sentido rn4s amplio de la palabra, en 

42. CASTELLANOS, Fernando. Op. Cit. Pdg •. 226. 
43. PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Diccionario para juristas. Mayo 

Edic. M~xico, 1981. P4g. 498. 
44. CASTELLANOS, Fernando. Op. Cit. Pdgs. 226 y 227. 
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tanto que enervar significa·privar de energla o de vigor mental 

o fisico (45). 

Las excluyentes de la inimputabilidad a que nos hemos 

referido, se engloban en la fracción II del articulo 15 del 

Código Penal que a la letra dice: 

Articulo 15.- Son circuntancias excluyentes de respon-

sabilidad: 

II Padecer el inculpado al cometer la infracción, 

trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le impida 

comprender el car~cter il!cito del hecho, o conducirse de acuerdo 

con esa comprensión, excepto en los casos en que el propio sujeto 

activo haya provocado esa incapacidad intencional o 

imprudentemente " (46). 

De lo que se desprende que siempre que se encuentre a un 

sujeto sometido a un estado de inconsciencia toxinfeccioso o 

provocado por una ingestión intoxicante, se estard en presencia 

de esta excluyente a condición de no estar en el supuesto 

de la parte final del texto del articulo 15 Fracción II del Có

digo Penal del Distrito Federal, que establece que si el sujeto 

provocó el estado de inconsciencia intencional e imprudentemente, 

entonces no operard corno excluyente, estando as! en presencia las 

llamadas acciones libres en su causa, respecto de las cuales 

Giusseppe Bettiol nos dice : "··· al estado de inirnputabilidad se 

45. WARREN, Howard c. Op. Cit. Cir. P4gs. 108 y 364. 
46. EDITORIAL EDICIONES ANDRADE, S.A. Penal Pr4ctica. México¡ 

1987. Pdg. 5. 
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contrapone el de imputabilidad, o sea, la incapacidad de compren

der y de querer. El que se haya en estado de incapacidad no puede 

ser castigado porque no se le puede formular reproche alguno por 

lo que ha hecho. Hay quien admite que se puede hablar de una 

culpabil !dad, aunque el sujeto haya actuado en estado de 

incapacidad porque es verdad que siempre puede existir un nexo 

psicológico entre un individuo incapaz y un evento lesivo. Adn 

el demente y el ebrio preveen y quieren los eventos lesivos que 

pueden surgir de sus acciones • • • " ( 4 7) . 

Hasta que punto es absurda la opinión que pretende 

calificar como culposas y dolosas y por ende 11 culpables", también 

las acciones de los incapaces, no es necesario demostrarlo. 

Aunque se admita que la culpabilidad consiste en un simple nexo 

psicol6gico, siempre resultará verdadero que una cosa es el nexo 

psicológico del sujeto capaz y otra el del incapaz .•• " (48). 

Esto es tan cierto, que entre quienes aceptan una concepción 

psicológica de la culpabilidad, se sostiene que el dolo y la cul

pa son nociones jur!dicas y no natural!sticas. 

Sobre las acciones libres en su causa, el maestro Castella

nos Tena establece que 11
•• • en ocaciones el sujeto antes de 

actuar, voluntaria o culposamente se coloca en situación inimpu-

table y en esas condiciones produce el delito " (49). Tal es 

el caso de quien decide cometer un delito y para darse ~nimo, 

41. BETTIOL, Giuseppe. Derecho Penal, Parte General. Edit.Temis. 
Bogotd, 1963. Pdgs. 360 y 361. 

48. BETTIOL, Giusseppe. Op. Cit. Pdg. 361. 
49. CASTELLANOS, Fernando. Op. Cit. Pdg. 221. 

53 



bebe con exceso y ejecuta el delito en estado de ebriedad; aqu! 

sin duda existe la imputabilidad; entre el acto voluntario y su 

resultado hay un enlace casual. También podria quedar incluido 

como una acción libre en su causa cuando una persona menor de 

dieciocho al"!os, pero mayor de dieciséis, radicada en alguno de 

los estados de la Repóblica en que la minor!a de edad solamente 

alcanza hasta los dieciséis al"!os, decidiera venir al Distrito 

Federal a cometer crirnenes, tomando en cuenta que segón la legis

lación de la capital del pa!s, la mayoria de edad se alcanza 

hasta los dieciocho anos. 

3.3 EL MIEDO GRAVE. 

Por miedo entendemos que 11 ••• es la perturbación angustiosa 

del Animo por un riesgo o mal que realmente amenaza o que se fin

ge la imaginación y el miedo es grave cuando es muy grande y lle-

ga a constituir una excluyente de responsabilidad .•• tt ( 50). 

El miedo aparece mediante una inquietud, ansiedad, pertur

bación angustiosa del dnirno por un riesgo o mal que realmente 

amenaza o que se finge la imaginación, segón se afirman 

los Carranca en su Código Penal anotado (51), en tanto el 

maestro Castellanos Tena dice que El miedo grave obedece 

a procesos causales psocológicos, se engendra en la imaginación y 

diferencia adecuadamente los conceptos de miedo grave y temor 

fundado, siguiendo la idea del jurista Octavio Véj~r Vdzquez 

50. PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Op. Cit. P4g. 866. 
51. CARRANCA y TRUJILLO, Radl y CARRANCA y RIVAS, Radl. Op. Cit. 

P4g. 79. 
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quien afirma que "... Ya se sabe que el miedo difiere del 

temor en cuanto se engendra con causa interna y el temor 

obedece a causa externa. El miedo va de adentro para afuera y 

el temor de afuera para adentro (52) y agrega que es 

posible la existencia del temor sin el miedo, es dable 

temer a un adeversario sin sentir miedo del mismo. En el temor, 

el proceso de reacción es consciente: con el miedo puede produ

cirse la inconsciencia o un verdadero automatismo y por ello 

constituye una causa de inimputabilidad: afecta la capacidad o 

aptitud psicológica. También en estos casos, los dict4menes mé

dicos y psiqui4tricos son de enorme valla para el juzgador 

(53). 

Podemos decir que en tanto el miedo es una causa de inimpu

tabilidad ya que perturba el sano desarrollo de las funciones 

psiquicas, el temor fundado es una excluyente de la culpabilidad, 

porque aunque el sujeto estA plenamente consciente de su actitud 

en el caso del temor, la ejecuta creyendo que estA en situación 

de peligro, no porque este perturbado, sino porque la realidad 

as! se lo presenta. 

Después de la reforma de 1985 el miedo grave se encuentra 

contemplado en la fracción VI del Articulo 15 del Código Penal y 

en ella se establece textualmente que : Articulo 15 ". . . Obrar 

en virtud de miedo grave o temor fundado e irresistible de un mal 

52. CASTELLANOS, Fernando. Op. Cit. P6gs. 227 y 228. 
53. IDEM 
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inmimente Y grave en bienes jur!dicos propios o ajenos, siempre 

que no exista otro medio practicable y menos perjudicial al al-

cance del agente .. • • 11 ( 54) • 

Como puede verse, la diferencia entre miedo y temor es mAs 

doctrinaria que práctica, pues el legislador la sigue abarcando 

en un mismo apartado. 

inmimente y grave en bienes jur!dicos propios o ajenos, siempre 

que no exista otro medio practicable y menos perjudicial al al-

canee del agente • • • u ( 54) .. 

Como puede verse, la diferencia entre miedo y temor es m4s 

doctrinaria que práctica, pues el legislador la sigue abarcando 

en un mismo apartado. 

3 • 4 LA SORDOMUDEZ 

De acuerdo con el articulo 67 del Código Penal, antes de que 

fuera reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 

con fecha trece de Enero de 1984, consideraba también como inim-

putables a los sordomudos al establecer : A los sordomudos 

que contravengan los preceptos de una ley penal, se les recluirA 

en escuela o establecimiento especial para sordomudos, por todo 

el tiempo que fuere necesario para su educación o instrucción 

como puede observarse, el Código Penal no consideraba res

ponsables penalmente a los sordomudos cuya conducta provocara 

54. EDITORIAL EDICIONES ANDRADE S.A. Penal Pr6ctica. México 1967 
P6g. 7. 

55. CARRANCA Y TRUJILLO, Radl y CARRANCA Y RIVAS, Radl. Op. Cit. 
P6g. 167. 
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un resultado t!pico; pero a,l establecer para ellos una medida de 

seguridad, sf los consideraban socialmente responsables, en razón 

a que su insuficiente desarrollo mental normal tiene como 

consecuencia un grave peligro para la sociedad, seg~n se despre

de del precepto legal. 

Es innegable que los sordomudos son inimputables cuando lo 

son de nacimiento y faltos de instrucción, inimputabilídad ori

ginada por la falta de comunicación del sordomudo con los dem~s 

hombres que integran la sociedad en que vive, falta de comunica

ción que provoca que el sordomudo desconozca la connotación de lo 

bueno y de lo mano, esto es, que carece de la facultad de 

comprensión de lo injusto y de la capacidad de elección. 

Al respecto nos dice el profesor Vela Trevino lo siguiente, 

citando a Carrar4 Las ideas abstractas, como son las de 

deber, derecho y justicia, no las adquiere el hombre sino median

te la comunicación que de ellos reciba, a través del oido, de 

parte de los demás hombres. El veh!culo indispensable para la 

comunicación de las ideas abstractas es la palabra, pues los de

mds sentidos pueden hacernos adquirir la noción del Derecho Penal 

como hecho material, pero no la noción de su justicia. No es para 

adquirir estas ideas que le sea indispensable al alma humana el 

auxilio de los sentidos, sino que necesita de un sentido que le 

sirva para poner en comunicación la inteligencia del ni~o con la 

inteligencia de los demás. Las almas, desvinculadas de los órga

nos, podrlan tener en si mismas este poder, porque la ·comunica-
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ción de los pensamientos.se forma entre ellas mediante una intui-

ción reciproca. Pero·cuando el alma est4 aprisionada en el cuer

po, no hay contacto entre inteligencia e inteligencia sino a 

través de los órganos, y m4s especialmente, por medio del o!do y 

la palabra • • • " ( 56). 

11 
••• Dificil resultaría a no dudarlo, abordar el problema de 

los sordomudos ante el Derecho Penal en forma m4s profunda y m4s 

bella que como lo hace el insigne maestro de Pisa. Ah! tenemos 

significativamente expuesta la esencia que los tiempos modernos 

han dado a la noción de imputabilidad, o sea la facultad de 

comprensión de la antijuricidad de la conducta, pero en una frase 

llena de espiritu admirable de Carrara los dem4s sentidos 

pueden hacernos adquirir la noción del Derecho Penal como hecho 

material, pero no la noción de su justicia ••. " (57). 

En ese mundo de silencio en que se desenvuelve la personali

dad del sordomudo, no tienen cabida los miGmos principios y la 

misma escala de valores que rigen la vida de los que poseen el 

pleno desarrollo del sentido auditivo: lo injusto para todos los 

otros hombres puede carecer de contenido para los sordomudos. La 

facultad de entender y distinguir entre justo e injusto puede no 

existir en ellos o puede haber sido deformada por la falta de co

municación e intercambio con otras diferentes concepciones. Por 

ello el sordomudo era considerado corno inimputable por nuestra 

ley. 

56. VELA TREVINO, Sergio. Op. Cit. Ptg. 54. 
57. IOEM 
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Pero como puede cotejarse, la anterior redacción del citado 

articulo 67, no distingula entre sordomudez de nacimiento.o sor

domudez adquirida con posterioridad a él; ni entre sordomudos 

instruidos o carentes de instrucción; para la ley, lo mismo era 

el sordomudo por nacimiento que el que rebasaba su mayor edad o 

el que sufre tal defecto a causa de un accidente o cualquier otra 

causa. 

El maestro Castellanos Tena comentó acertadamente a este 

respecto que 11 
••• El dispositivo supone (supon!a antes de la re

forma), erróneamente, que sólo es causa de delincuencia en los 

sordomudos la falta de educación o instrucción y bien puede haber 

un sordomudo culto y educado para que comete delitos •.. 11 (58). 

Para nosotros el dnico caso de inimputabilidad que debe 

existir por sordomudez, será el de nacimiento y a condición de 

que el sujeto sordomudo carezca de educación e instrucción, debi

do a que por falta de comunicación con los demás hombres, haya 

permanecido aislado de la sociedad. 

En cuanto a los sordomudos de nacimiento pero con incorpora

ción social, y en cuanto a la sordomudez adquirida, poseyendo el 

sujeto un mlnimo de cultura, no será inimputable cuando realice 

un hecño penalmente tipificado y esta situación no la resolvia el 

derogado articulo 67. Con las reformas introducidas por decreto 

pdblicado en el Diario Oficial el trece de enero de 1984, los 

sordomudos son plenamente imputables y por ello sujetos del dere-

58. CASTELLANOS. Fernando. Op. Cit. P6g. 228. 
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cho penal. El problema ahora se invierte : Hasta dónde debemos 

considerar imputables a todos los sordomudos? Porque ahora el 

Código guarda silencio sobre de ellos y solamente podr6n 

considerarse inimputables en tanto coincidan con la regla gene

ral; sin embargo la Ley civil del Distrito Federal en su Art. 450 

fracción III senala que tienen incapacidad lega1 y natural los 

sordomudos que no sepan leer y escribir; de ah! que en nuestro 

concepto la reforma relativa al Código Penal ha sido hasta cierto 

punto injusta, pues el legislador penalista debió considerar a 

los sordomudos que no sepan leer y escribir como inimputables, en 

consecuencia a lo expresado con anterioridad. 

3.5 EL ESTADO DE INTERDICCION. 

se observa en esta teor!a de inimputabilidad la cual es 

victima el menor de edad, ya que cruza por una situación de la 

cual no esta consciente de los actos realizados. 

3.6 LA EMBRIAGUEZ CONSUETUDINARIA. 

Esta situación se desprende la mayoria de las veces por la 

pésima educación que recibe el menor por parte de sus padres, ya 

que en muchas ocasiones el padre, asi como la madre se dedican a 

tomar bebidas embriagantes, por lo cual el menor va creciendo en 

un ambiente degradado, dada la influencia el menor comienza a 

adquirir el mal h4bito del alcohol. 

3.7 LA KE!IOR EDAD. 

conforme a la ley en estudio, por menor de edad solamente 
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podemos entender que es inimputable¡ es decir, toda aquella 

persona menor de dieciocho a~os de edad. 
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CAPITULO IV. 

" LA HINORIA DE EDAD COMO CAUSA DE INIHPUTABILIDAD " 

4.1 CONCEPTO DE HINORIA DE EDAD. 

En la Convenión de los Derechos del nino, ratificada el JO 

de Septiembre de 1990 ante la ONU el articulo primero dice lo 

siguiente : 

ARTICULO lo. " Para los efectos de la presente convención, 

por nino debe entenderse a toda persona menor de dieciocho anos 

de edad 11
• 

4. 2 ASPECTOS LEGALES. 

El problema de la comisión de hechos delictuosos por parte 

de los ninos y jóvenes, se presenta en nuestro derecho penal, 

como una causa de inimputabilidad establecida por la ley, ya que 

los menores de dieciocho anos, segdn nuestra legislación, cuando 

realizan comportamientos t!picos penales, no se configuran los 

delitos respectivos; ya que com'Onmente se afirma que en ellos 

falta la madurez mental y f!sicn, por lo cual no pueden compren

der lo antijur!dico de sus actos y por consiguiente no poseen ca

pacidad para responder de ellos penalmente. 

En todos los casos en que sea un menor de dieciocho anos 

quien haya realizado una conducta calificada como delito por la 

ley penal, procederá en todo caso, una medida de seguridad ten

diente a la educación correctiva del menor, la aplicable; ya que 

el derecho penal carece de inter~s, segdn sostiene la doctrina, 
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trat~ndose de inimputables por ser la inimputabilidad una causa 

de inexistencia del delito. 

Actualmente es muy reducida la intervención del Derecho 

Penal respecto de los llamados menores infractores, ya que se ha 

creado un cuerpo de disposiciones que permite excluirlos de la 

posibilidad de sufrir una pena, para someterlos a otro sistema 

eminentemente tutelar. El maestro Dorado Montero nos dice que 

El Derecho Penal ha desaparecido con respecto a los ninos y 

a los jóvenes delincuentes, y se ha convertido en obra benefica y 

humanitaria, en un capitulo, si se quiere, de la pedagog!a, de la 

psiquiatr!a y del arte de buen gobierno juntamente .•. 11 (59). 

El problema en la actualidad radica en ubicar hasta dónde es 

congruente con la realidad ps!quica de los jóvenes y la situación 

social de México, en verdad consideramos que estarnos en presencia 

de seres humanos que si tienen capacidad de entender y de querer, 

sin embargo, sentimos que es sano considerarlos inimputables, en 

razón de que en la pr4ctica penitenciaria, para nosotros queda 

claro que en la realidad, el sistema penal mexicano no ha cumpli-

do su objetivo primordial consistente en readaptar al delincuente 

a la sociedad, también debe seguirse estableciendo una verdadera 

medida de seguridad, a través de una adecuada estructura de los 

Consejos Tutelares en el Distrito Federal y el resto de la Repó

blica Mexicana; ademAs, no debe establecerse, una imputabilidad 

arbitraria, pues no se corregir!an muchos de los vicios actuales, 

59. CUELLO CALON, Eugenio. Op. Cit. P4g. 476. 
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lo que puede demostrarse simplemente haciendo alusión al hecho de 

que mientras en el Distrito Federal, la minoria de edad abarca 

hasta antes de los dieciocho anos de edad, en varias entidades 

federativas; la minoria de edad no llega a los dieciséis anos y 

resulta contrario al más elemental sentido comrtn que una persona 

pueda ser incapaz en un lugar y por el sólo hecho de pasar a 

otro, adquiera capacidad; 6 al revés, el capaz que se traslada a 

otro estado y resulta que es incapaz en el que se halla. 

Con anterioridad hemos afirmado que la imputabilidad es la 

capacidad o facultad de entender y de querer en el campo del 

derecho penal; que es la aptitud del sujeto de comprender lo 

antijuridico de su conducta, y de que una vez conocida dicha an

tijuricidad, pueda elegir entre el llevar adelante su conducta 

il!cita o no; lo cual entrana un adecuado desarrollo mental y no 

sufrir alguna enfermedad que afecte dichas facultades mentales, 

por lo que, lógicamente, un menor de dieciocho anos puede ser 

considerado como sujeto plenamente imputable, cuando no padezca 

ninguna enfermedad mental y tenga un pleno desarrollo de la 

psiqué e inclusive, segón el grado de estudios que posea y el 

medio social en que se desenvuelva, tener su facultad intelectiva 

y volitiva, respecto de la imputabilidad, m~s desarrollada que 

cualquier adulto; pero, por disposición de la ley, serd inimputa

ble. A éste respecto el maestro Castellanos Tena afirma que 

Desde el punto de vista lógico y doctrinario, nada se opone 

a que una persona de diecisiete a~os, por ejemplo, posea un·ade

cuado desarrollo mental y no sufra enfermedad alguna capaz de 
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alterar sus facultades; en éste caso, existiendo la salud y desa

rrollo mentales, sin duda el sujeto es plenamente imputable. 

Ciertamente la ley penal vigente, fija como limite los dieciocho 

anos, por considerar a los menores de esa edad una materia dóc

til, susceptible de corrección. Con base en la afectiva capacidad 

de entender y de querer, en virtud de ese minimo de salud y 

desarrollo de la mente, no siempre ser~ imputable un menor de 

dieciocho anos. Hay códigos como el de Michoac6n, en donde la 

edad minima es de dieciséis. Resultaria absurdo que un mismo 

sujeto (por ejemplo de diecisiete a~os) fuera psicológicamente 

capaz al trasladarse a Michoac~n, e incapaz al permanecer en la 

capital de pa!s .... " (60). 

Con anterioridad el Código Penal para el Distrito Federal 

establecia en su articulo 119 que los menores de dieciocho años 

infractores de las leyes penales, serian internados por todo el 

tiempo necesario para su corrección educativa. El veintiséis de 

diciembre de 1973 se promulgó ·1a ley que se publicó en el Diario 

Oficial el dos de Agosto de 1974, bajo la denominación de "Ley 

que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Dis

trito Federal", que en su articulo primero senaló: 

Articulo lo.- El Consejo Tutelar para Menores tiene por 

objeto promover la readaptación social de los menores de dieci

ocho años en los casos a que se refiere el articulo siguiente, 

mediante el estudio de la personalidad, la aplicación de medidas 

60. CASTELLANOS, Fernando. Op. Cit. Pdgs. 228 y 229. 
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correctivas y de protrección y la vigilancia del tratamiento 

(61). 

Articulo 20.- El Consejo Tutelar intervendr6 en los 

·términos de la presente Ley, cuando los menores infrinjan las 

leyes penales o los reglamentos de polic!a y buen gobierno, ó ma-

nifiesten otra forma de conducta que haga presumir fundadamente, 

una inclinación a causar danos, a si mismo, a su familia o a la 

sociedad y ameriten, por lo tanto, la actuación preventiva del 

Consejo ••. 11 (62). 

A partir de la entrada en vigencia de la ley el primero de 

septiembre de 1974, segón el articulo primero transitorio, quedó 

derogado el articulo 119 del Código Penal, as! mismo los articu-

los 120, 121 y 1·22 del mismo ordenamiento en lo referente a las 

disposiciones que se opongan a la nueva ley. 

El maestro Vela Trevino nos lleva a la reflexión consistente 

en que queda sin solución la cuestión relativa a los menores que 

infrinjan leyes federales; pues de la derogación que expresamente 

hace el primero transitorio, se desprende que 11 s6lo por lo que se 

refiere al Distrito y Territorios Federales", o sea, que siendo 

nuestro Código vigente para el Distrito Federal en materia camón 

y para toda la rep~blica en Materia Federal, respecto de ésta 

óltima, est~n vigentes los articulas 119 a 122 derogados en el 

61. SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
Compilación de legislaciones sobre menores. México, 1985. 
Pág. 257. 

62. IDEM 
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Distrito Federal (63). 

El Có~igo de Procedimientos Penales Federal, establece al 

respecto que : 

Articulo 500.- En los lugares donde existan tribuna-

les locales para menores, estos serán competentes para conocer de 

las infracciones a las leyes penales federales cometidas por 

menores de dieciocho anos, aplicando las disposiciones de las 

leyes federales respectivas ••• 11 (64). 

Asl tenemos que el propio Código Federal establece la compe

tencia en favor de los tribunales o consejos tutelares locales y 

creemos que no tiene significación alguna que en la actualidad ya 

no se denomine como antes a los tribunales de o para menores, 

sino Consejos Tutelares. La idea sigue siendo la misma en cuanto 

que la cuestión relativa a menores queda sustraida de la justicia 

penal y pasa a la competencia de organismos supuestamente espe- . 

cializados y no represivos, donde no se va a resolver si el hecho 

determinado es o no constitutivo del delito, sino simplemente si 

el menor de que se trate manifieste la necesidad de ser sometido, 

para su supuesto beneficio y el de la sociedad, a un tratamiento 

adecuado a su personalidad. 

Lo anterior significa que los menores que infrinjan las 

leyes penales serán sometidos de una d otra manera al régimen de 

63. VELA TREVINO, Sergio. Op. Cit. P4gs. 52 y 53. 
64. EDITORIAL EDICIONES ANDRADE, S.A. Op. Cit. P6g. 326, 
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los Consejos Tutelares para Menores Infractores, aunque aplican

do en las cuestiones substanciales los articules 119 a 122 del 

Código Penal y las normas procedimentales conte.nidas en el Código 

Federal de Procedimientos Penales cuando la infracción correspon

da a un delito federal (65). 

4. 3 ASPECTOS SOCIALES Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DELIN

CUENCIA JUVENIL. 

se observa que dentro de los aspectos sociales que influyen 

sobre la delincuencia de menores, destacan algunos de ellos, los 

que a continuación pasamos a enlistar : 

a) Hogar y Familia. 

b) La Familia Incompleta o Deformante. 

c) El Medio Habitacional. 

d) Relacioni;s. 

Pasemos a comentar cada uno estos factores 

4.3.1 Hogar y Familia. 

La familia mexicana tiene rasgos muy peculiares que es nece

sario estudiarla detenidamente, ya que la formación dentro del 

hogar puede indicar varias caracteristicas críminógenas notables. 

La formación del binomio madre-hijo y posteriormente del 

trinómio madre-padre-hijo, ser4 el sujeto la base de la formación 

65. VELA TREVINO, Sergio. op. Cit. P~g. 53. 
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de la personalidad. Pero la diferencia de la familia mexicana con 

la de otros paises est4 en su mayor unión, en la mayor importan

cia que la madre dé a la educación y en un menor abandono del 

hogar, lo que le da un papel preponderante dentro del desarrollo 

de la vida familiar y por ende dentro de la educación de los 

hijos (66). 

Algunas actitudes de los padres que con mayor frecuencia se 

encuentran en nuestro medio y que pueden producir el origen de 

conductas antisociales son las siguientes : 

La creencia que algunos padres tienen de que son superio

res a sus hijos. 

La creencia contraria, consistente en que los padres 

siempre le dan la razón al hijo por ser pequeno. 

Exceso de autoritarismo. 

Incapacidad de corregir. 

LOs padres fraudulentos, entendiendo por estos a aquellos 

que sienten a los hijos corno una molestia, generalmente porque 

los han tenido sin desearlos o porque su falta de educación o su 

egoismo no les permite actuar en otra forma (67). 

66. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. "Criminalidad de Menores". Edit. 
Porróa, S.A. México, 1987. P~g. 86. 

67. Cfr. Idem. Pdg. 91. 
Porrda, S.A. México, 1987. Pág. 86. 
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La familia mexicana por tradición es patriarcal y no sólo 

por tradición, sino por factores sociales, psicológicos y econó

micos. Uno de los factores de cohesión de ésta familia es la 

industria familiar, y la continuación de un oficio de padres a 

hijos. Pero ésta familia patriarcal se va debilitando, en primer 

lugar por la desaparición de la industria familiar que se va 

extinguiendo ante la imposibilidad de competir con las grandes 

industrias. Cada vez mAs ni~os van a la escuela y salen del 

ambiente familiar en que antes se educaban y aprendian un oficio, 

el del padre. El hijo tomaba parte activa de la economía del 

hogar y su aportación era importante para el buen éxito de la 

empresa. 

La desaparición de la empresa familiar implica que el menor 

debe buscar trabajo fuera del ambiente hogareno y si la necesidad 

es mucha, lo mismo sucederá con la madre, que se ver6 obligada 

a trabajar. La dificultad de la habitación harA en ocasiones que 

varios miembros de la familia tengan que ir a otra cusa o que los 

ancianos deban ir a un asilo. 

Estos cambios indican que est6 naciendo un nuevo tipo de 

familia desprovisto de cohesión, de funciones históricas, de 

unidad y que no cumple con sus funciones de centro de seguridad, 

de educación y de higiene moral, lo que produce, en parte, la 

crisis familiar en nuestra sociedad mexicana. 

Uno de los problemas m6s peculiares que acarrea éste tipo de 

hogar es la falta de comunicación entre padres e hijos. La 
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diferencia entre ellos cada vez es m~s notable, pues las nuevas 

generaciones con mayor f amilidad de instrucción y gracias a los 

nuevos medios de comunicación, llegan con mayor rapidez a la cul

tura de masa. separándolos del padre un verdadero abismo, lo que 

desembocaba en un menor control familiar sobre el menor. 

En la adolescencia el papel de los padres corno modelo de 

referencia permite la identificación o a la oposición de los 

menores y cada vez es m6s dificil para los padres asumir el papel 

de educadores por muchas razones : 

La mutación tecnológica, que provoca una incertidumbre 

frente a una serie de valores tradicionales y además una 

inseguridad al nivel del saber, pues los conocimientos han sido 

superados. 

Al nivel de la profesión, ésta no es satisfactoria y en 

ocasiones el trabajo es meramente repetitivo. 

Las doctrinas contradictorias que desembocan en el fenó

meno de que algunos padres no pueden evitar los conflictos con 

sus hijos y terminan imitándolos en su modo de vida, su vestimen-

ta y sus distracciones (68). 

Por si no fuera bastante, tenernos además una familia que 

bién prodria llamarse t!picamente criminógena, en la cual es casi 

imposible que el menor no llegue a delinquir, ya que generalmente 

sus primeros delitos son dirigidos por los mismos padres. Estas 

68. Idem. P6gs. 92 y 93. 
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familias viven en un ambiente de absoluta promiscuidad, donde no 

es extrano el incesto, donde impera la miseria y el hambre, donde 

los ninos son mandados por los mismos padres a delinquir o a 

pedir limosna y cuando son mayores, a prostituirse. 

El padre alcohólico o drogadicto labora en los oficios mds 

bajos y miserables 6 es delincuente habitual y de poca monta, su 

inteligencia es escasa y es un sujeto instintivo y agresivo, en 

tanto que la madre por lo comdn estd viviendo en unión libre y 

sus hijos provienen de diversas uniones, y en mds de una ocasión 

no podr!a identificar ciertamente quién es el padre de sus 

hijos ( 69). 

4.3.2 La Familia Incompleta 6 Oeformante. 

En ocasiones el problema radica en la falta de alguno de los 

padres, o en los dos. La falta de la madre podr!a parecer muy 

grave en cuanto que, como hemos visto, el papel de la madre es 

primordial en México, sin embargo, es menos grave de lo que a 

primera vista parece, pues siempre hay alguien que se ocupa del 

pequeno (abuelos, t!os, hermanos mayores). Son excepcionales los 

casos en que se manda al nino a una casa de cuna o asilo. 

La falta de padre es bastante mds grave, en cuanto implica 

la necesidad de trabajar de la mujer, con el material abandono 

del hogar y de sus hijos. 

69. opus cit. P4gs. 96 y 97. 
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Cuando es el adolescente el que tiene que hacerse cargo de 

sus hermanos, tendrá una carga que dificilmente podr4 resolver. 

Los menores no tendrán el patrón de indentificación masculina, ni 

la disciplina y orden que un padre pueda imponer. Agregamos que 

la falta de la madre se debe casi siempre a la muerte de ésta, en 

tanto que la del padre, puede deberse al abandono, lo que es 

doblemente traumatizante y perjudicial para el menor, por el mal 

ejemplo. 

La desintegración familiar se manifiesta hoy con caracteres 

alarmantes que muevan a honda preocupación. Los delitos de aban

dono de personas siguen aumentando y es necesario darles una 

nueva orientación en cuanto a prevención y tratamiento. 

El divorcio coadyuva en gran parte a la desintegración fami

liar aumentan en forma alarmante, habiéndose duplicado en los dl

timos anos. La mitad de los divorcios son por "imcompatibilidad 

de caracteres", en segundo lugar está el mutuo consentimiento, en 

tercer lugar está el abandono de hogar; es necesario hacer un 

estudio minucioso para encontrar las causas y prevenir éste mal 

social, que denota la falta de preparación y de madurez de los 

cónyuges, y la falta de respeto a la familia, al considerarla, no 

corno una institución, base de la existencia y desarrollo de la 

sociedad sino como un contrato similar al alquiler de una casa o 

la compra venta de vacas. 

También carecerA de familia completa el hijo de uniones 
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extramatrimoniales. M~s de medio millón de niños ilegitimes nacen 

cada año en México, cifra verdaderamente vergonzosa, que hace 

otro punto en que la prevención es necesaria y urgente, princi

palmente en los casos de las madres solteras, en que es tan digna 

de atención la madre como el hijo y en que el auxilio y la tera

pia son necesarios para readaptar a la madre y ayudarla a 

afrontar con dignidad su situación y la de su hijo. 

Finalmente tenemos a los menores sin hogar. Este es un caso 

no muy camón en México, pues afortunadamente el amor a los niños 

hace que los familiares más cercanos se ocupen de ellos y los 

adopten y en caso de no haberlos siempre hay alguien dispuesto a 

hacerse cargo. 

Por otra parte estd la familia deformante, que se caracteri

za por influir en muchas formas en la desadaptación o inadapta

ción del menor; el doctor Edmundo Buentello Villa establece entre 

otras el siguiente cuadro de estructura familiar deformante 

- Familia carencial. 

- Familia desordenada. 

- Familia discordante. 

Familia insegura. 

- Familia tir6nica. 

- Familia anómala. 

- Familia patológica. 

- Familia nociva. 

- Familia traumatizante. 

- Familia corruptora. 
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- Familia antisocial. 

- Familia explotadora. 

- Familia amoral. 

- Familia inadaptada. 

- Familia en transculturacion. (70). 

Mucho puede hablarse sobre estos factores deformantes, que 

van deteriorando el hogar hasta hacerlo una simple y forzada reu

nión de personas; pero que quede claro que mientras no se combata 

directamente los factores desintegrantes de la familia, poco o 

nada podrá hacerse que efectivamente reduzca el alto indice de 

delincuencia juvenil que vive la ciudad de México y la Repóblica 

Mexicana en general. 

4.3.3 El Medio Habitacional. 

La ciudad de México, a partir de 1940 se desenvuelve en 

tanto las estructuras pol!ticas y económicas se consolidan, lo 

que permite un nuevo florecimiento de la urbe, que a partir de 

entonces verA acelerar su proceso de industrialización, remoza

miento y crecimiento incrementado, que la coloca como una 

Megalópolis. Actualmente se ha 11 comido 11 materialmente a varios 

pueblos de su alrededor: al norte la Villa de Guadalupe, 

Cuauhtepec, San Cristóbal Ecatepec; al sur Tlalpan, Ixtapalapa, 

coyoacán y Xochimilco; al oriente Los Reyes la Paz, Chimalhuacan 

y Ayotla; al poniente Tacuba, Tacubaya, san Bartolo Naucalpan y 

70. Idem. P6g. 98. 
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muchos m6s. El proceso de industrialización puede observarse en 

la colonia Industrial Vallejo, en los rumbos de Marina Nacional y 

otras zonas de la Metrópoli: pero sobre todo en la zona pertene

ciente al Estado de México, llamada 11 zona metropolitana" (Naucal

pan-Tlalnepantla-Zaragoza), que forma una unidad continua con la 

ciudad de México (71). 

Los barrios o regiones criminógenas se proliferan en la 

ciudad de México, zonas en donde ni siquiera la policía se atreve 

a entrar. En la ciudad de México tenemos los tradicionales de 

Tepito y la Candelaria de los Patos, pero el fenómeno trasciende 

a las llamadas ºciudades perdidas" de la periferia de las grandes 

ciudades. 

El maestro Luis G. Urbina, desde principios de siglo ya 

describia lo sucedido en la siguiente forma : 

Un hijo del pueblo, para graduarse de doctor en homici-

dios, se examina antes de menores, medianos y m6ximos de robo¡ 

primero de ratero, luego de ladrón y en seguida' de asesino. su 

primera Embriaguez coincide, por lo regular con su primera pu~a

lada. Sus padres le aconsejan robar y lo obligan al hurto, pero 

cuando sus padres lo dejan y toma el pulque por su cuenta, éste 

le ordena matar. 

71. Investigación "Causas de la Delincuencia Juvenil en México". 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. Bole
tln Bibliográfico. Vol. 2. No. 5/6. Mayo-Junio de 1979. 
Pég. 47. 
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Esos miserables cuartos de vecindad, verdaderas espeluncas, 

sirven de refugio a iracundas miserias y a furias de alima~a. Es-

tos seres que viven en el vicio y se revuelcan en el sombrío y 

pestilente fango de la ignorancia y del crimen, no tienen hijos, 

tienen cachorros. De su existencia golpeada, fustigada, inquieta, 

de sus amores primitivos, rudos, brutales, salen ~stas vidas 

tristes ya contaminadas por un anhelo selvático de destrucción y 

de aniquilamiento " (72). 

El menor que sale de esas familias es el de mayor peligrosi-

dad y es también el de más dificil tratamiento, pues tiene en 

contra todo, herencia, familia, formación, ambiente, etc., adem6s 

en las instituciones de 11reeducación11 , serd. el jefe y maestro de 

los demds (73). 

En Ciudad Nezahualcóyotl tenemos al municipio m6s poblado 

del pa!s, pero a pesar de ello no es independiente, forma un 

absceso de la ciudad de M~xicoa donde se han mudado muchas 

familias que con tal de tener casa propia, ha quedado sometida a 

condiciones antihigiénicas e infrahumanas a veces; sin haber po

dido incorporarse a la vida cotidiana, transcurre el tiempo a 

pesar de los inadecuados esfuerzos del gobierno del Estado de Mé

xico; pues no acierta con la preparación que requiere la satis

facción de las necesidades de esa gran 4rea de marginación cuyo 

paisaje se extiende entre las nubes de polvo del vaso de Texcoco, 

72. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Criminalidad de Menores. P4g. 94. 
73. Idem. 
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con carencia de agua, escuelas, bibliotecas y en general, de ser

vicios, lo que acarrea una miseria espiritual y material en 

muchos de sus pobladores (74). 

Al hablar de la delincuencia tenernos que referirnos también 

de quienes habitan en zonas consideradas residenciales, como 

Ciudad satélite o Tecamachalco, en donde también encontramos de

lincuencia, hijos de industriales deshonestos y politices corrup

tos, quienes evaden impuestos y hacen gala de males ejemplos y 

aprovechan sus fueros por encima de toda la escala social no 

~nicamente de los obreros; adem6s tenemos a los hijos de una 

buena parte de los profesionistas que no saben de ética 

profesional. Todos estos padres delincuentes pervierten al menor 

en forma socialmente m6s daflina, pues es la delincuencia "honora-

ble 11 , hipócrita, que va contra los m6s altos valores de la digni-

dad humana y que no tiene el atenuante de la miseria o de la 

ignorancia, de la tara hereditaria o de la escasa inteligencia 

(75). 

En la actualidad la macrópolis se enfrenta a varios proble

mas capitales: inmigración, deficiencia de transporte, contamina

ción, desempleo, hacinamiento entre otros. A partir de 1945, ano 

en que termina la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos 

dejan de necesitar la mano de obra mexicana, por lo cual los 

habitantes de provincia que antes sallan del pa!s como braceros, 

deciden en lo futuro emigrar a la Ciudad de México en busca de 

74. 

75. 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. Op. 

~~~RI~~~~·~:zXN~, Luis. criminalidad de Menores. P4g. 94. 
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mejores condiciones de vida; primero viene una o dos personas, 

por lo general, y éstas reciben al resto de la familia, tan 

pronto como pueden ofrecer casa y comida. El compadrazgo es un 

medio de establecer relaciones sociales que favorezcan el escala

miento social; su mentalidad provinciana se ve con el tiempo, 

viciado por la vida urbana y as! los menores de edad se enfren

tan a una situación de vac!o espiritual, pues no se identifican 

con la mentalidad provinciana de sus padres, pero sin tener la 

preparación que es necesaria para el vivir social de la ciudad y 

acaban por refugiarse dentro de su mundo, en donde no penetran 

sino las cosas que ellos quieren, y si bién no los prepara dicha 

situación para su vida futura, los evade de la realidad y los 

llena de todo tipo de extravagancias a las que atribuyen un 

desmedido valor, bajo la mirada de los padres, imposibilitados 

para comprender por qué actd.an sus hijos de tal modo, si "ellos 

han tratado de darles lo mejor". El contenido del mundo de los 

adolescentes en ésta situación es variado, pero se caracteriza 

por el sentimiento de entrega absoluta al mismo, matizado y 

reforzado, por la penetración cultural exterior, sobre todo esta

dounidense, por los medios de comunicación, companeros de escue

la y maestros; profesarán adoración lo mismo a John Travolta que 

al che Guevara, a cua1quier campeón de box, la selección nacional 

de f~tbol o una persona de diferente sexo; lo que sea con tal de 

llenar el susodicho vaclo interior (76). 

76. PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. Op. 
Cit. Pd.g. 48. 
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4.3.4 Relaciones. 

El célebre tratadista Alejandro Lacassagne estableció la 

teor!a antroposocial de la criminologia, ésta escuela que el me

dio social es el caldo de cultivo de la criminalidad, el 

delincuente es el microbio, un elemento que carece de importancia 

hasta el d!a en que se encuentra el liquido que le hace f ermen-

tar, es de hacer notar que ésta escuela, llamada también la Es

cuela Francesa o Escuela de Lyon reunió muchas celebridades entre 

los que destaca Edmund Locard, quien completó aquella frase de 

Lacassagne que dice"··· Las sociedades tienen los criminales que 

merecen , agregando : y yo digo también: las sociedades tienen 

la polic!a que merecen .•• 11 (77). 

Del principio establecido por la escuela francesa, se 

desprende que necesariamente las relaciones influyen en el jóven 

y lo orillan a la conducta criminal; es camón el caso del mucha-

cho que convive en la escuela, en el barrio o en cualquier otra 

parte con menores o mayores ya más pervertidos, quienes lo pre

sionai6n y forzarán en muchos casos a la conducta delictuosa. 

Entre los asaltantes que atacan en Tepito a los compradores 

de productos de contrabando, es comdn que quienes ejecuten mate

rialmente el asalto, sean menores de edad, capitaneados o dirigi

dos por mayores que no dan la cara; pues de tal manera si por 

casualidad se llegaran a capturar, no tardar!an en salir en li-

77. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Criminología. Op. Cit. P~gs. 324 
y 325. 
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bertad por su condición de menores de edad, en tanto que los 

mayores solamente protegen y organizan las bandas. 

4.4 ASPECTOS PSICOLOGICOS. 

Desde éste punto de vista, los menores se caracterizan por 

pasar ese periodo llamado adolescencia, que desde el 4ngulo de la 

psicolog!a se define como el periodo de la vida humana durante el 

cual alcanzan su madurez las funciones sexuales, es decir, el 

periodo comprendido entre el comienzo de la pubertad y la edad 

adulta (78). 

En éste periodo de tr4nsito de la infancia a la madurez estd 

caracterizado sobre todo por ciertos desequilibrios en el jóven y 

ciertas contradicciones entre su personalidad y la situación 

vi tal externa. Un hambre imagina ti va de vivencias que no guarda 

ninguna proporción con las posibilidades, internas y externas, de 

satisfacción legal: un exceso de energ!as fisicas que, sin las 

inhibiciones de una persona madura intelectual y moralmente, 

impulsan a actuar; una poderosa necesidad de imponerse, con una 

actitud caracteristica de rebeldia frente a todo freno y 

autoridad, intima inseguridad y fdcil suqestibilidad, 

impulsividad, fantas!a, presunción e irreflexión, inconsistencia 

y adem6s. los poderosos apetitos sexuales recién despertados. Por 

doquier una contradicción entre el desear y el poder, entre el 

querer y el deber ser (79). 

78. WARREN, Howard. c. Op. Cit. Pdg. 6. 
79. MIDDENDORFF, Wolff. Criminolog!a de la Juventud. Edit. 

Ariel. Barcelona, 1963. P6g. 187. 
Mientras que en otros tiempos el curso de la pubertad se po-
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dla situar en determinados periodos de la vida, unitarios y gene

ralmente v4lidos, hoy han desaparecido los módulos. En éste 

6mbito nos enfrentamos con un manifiesto desorden; unas veces 

encontramos una parición precoz de la madurez, pero otras 

estamos ante un desarrollo f!sico y pslquico demorado. En esto es 

posible que el desarrollo de una persona se disocie entre lo 

fisico, lo ps!quico y lo moral; as! se originan a menudo en la 

personalidad del ser humano jóven, desequilibrios y fenómenos de 

corrupción ( 80) . 

En los Estados Unidos se emplea con frecuencia para explicar 

la conducta de los jóvenes criminales, la palabra 11 frustración". 

Para ésta palabra la traducción puede ser equivoca, pero abarca 

desencanto, inhibición, contrariedad e infructuosidad, ligado a 

una cierta inseguridad interna. La conducta de los adultos frente 

a los jóvenes puede quiz4 dar una explicación. Se habla siempre 

de las complicaciones que presentan los jóvenes, pero raras veces 

de afectos o incluso de amor. Los jóvenes son tratados muchas 

veces como pequenos adultos, fria y desapasionadamente, faltando 

lo mds importante en la familia, a saber: el amor y la dedicación 

y con ello la cohesión y la seguridad~ Los ninos tienen la nece

sidad de progresar, de ser reconocidos y de conseguir alguna 

cosa. Sobre todo quieren ser conducidos con mano firme. En todos 

éstos impulsos y por consiguiente, en toda su evolución se ven a 

menudo "frustrados" ( 81). 

Tenemos varios factores que determinan la criminalidad de 

so. Idem. P4gs. 187 y 188. 
81. Idem. P4g. 190. 
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los menores desde el punto de vista psicológico 

a) La inadaptación. 

b) La agresividad. 

e) La deficiencia intelectual. 

d) La neurosis. 

e) Las personalidades psicopAticas. 

f) Las desviaciones sexuales. 

g) La psicosis (82). 

Pasemos a tratar cada uno de estos, que a nuestro parecer 

son los que mAs destacan. 

4.4.1 La Inadaptación. 

La adaptación a la realidad consiste en el desarrollo de una 

capacidad de un individuo para enfrentarse y reaccionar ante 

situaciones reales de la vida, sin falsificar las condiciones del 

medio, ni sus propias relaciones mediante la imaginación (83), en 

tanto que inadaptación viene siendo lo contrario, esto es, el es

tado del individuo en que sus modos caracter!sticos de conducta o 

sus experiencias subjetivas son de tal indole que no logra satis

facer las necesidades y relaciones ordinarias de la vida por la 

interacción con los individuos que lo rodean (84). 

Pero seg~n Rodriguez Manzanera, el término de inadaptación 

puede considerarse desde diversos puntos de vista 

82. Cfr.RODRIGUEZ MANZANERA,Luis.Criminalidad de Menores.Pag.12. 
83. WARREN, Howard. C. Op. Cit. Pdg. 5 
84. Idem. PAg. 176. 
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- Incapacidad de un individuo para adaptar su conducta a las 

condiciones del medio. 

- Inferioridad de estructura flsica o mental de un indivi-

duo, que origina su incapacidad para enfrentarse con éxito a las 

exigencias del medio. 

- Adopción de formas de conducta que se apartan de modo se-

nalado y persistente de las formas que dan posibilidades de vida 

personal y convivencia social armoniosas y constructivas. 

- Nueva creación de progreso y cultura que pugna con los 

medios tradicionales (85). 

En el primer caso que tenemos que el sujeto no es apto para 

sujetarse al medio, esto parece muy com~nrnente en los casos de 

cambio de ambiente (rural a urbano por ejemplo) o de evolución 

demasiado rápida del mismo ambiente. 

Los menores generalmente tienen buena capacidad de adaptarse 

a los cambios muy superior a la de los adultos, pero ésta habili

dad de adaptación trae en ocasiones actitudes que los adultos 

pueden considerar antisociales. 

Se ha tenido la idea de que todo tiempo pasado fué mejor, y 

podemos encontrar en todas las épocas las quejas de los adultos 

en el sentido de que la juventud está hechada a perder y que ya 

no respeta a sus mayores como antes, pero esto no es m6s que fal

ta de memoria, pues no podemos, o no queremos recordar las 

85. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Criminalidad de Menores. P6g.l09. 
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remembranzas juvenileD. 

Sin embargo, es de reconocerse la velocidad increible del 

cambio actual, que en ocasiones da lugar al fenómeno conocido 

como anemia, que puede producirse efectivamente por la violencia 

del cambio o por la velocidad del mismo. 

La diferencia entre el ambiente rural y el urbano es tan 

grande en nuestro medio, que indudablemente el esfuerzo de adap

tación es maydsculo. Por otra parte, la velocidad del cambio en 

las grandes ciudades como México, es tal que las normas pueden 

parecer obsoletas. As! se presenta el fenómeno que de las normas 

tradicionales ya no son eficientes para el adecuado control so

cial y en cambio no aparecen nuevas normas con la rapidez suf i

ciente o las que aparecen no son aceptadas por la generalidad 

(86). 

La juventud ac~ual, con acceso a una gran información tiene 

lógicas diferencias con las generaciones adultas y es comprensi

ble que desarrolle aspectos psicol6gicos novedosos, que en oca

siones chocan con las ideas generalizadas; el caso de inadapta

ción como creación de progreso que pugna con los medios tradicio

nales, surge con mayor frecuencia en estos momentos de crisis; 

prueba de ello es que los movimientos estudiantiles que se han 

dado no sólo en nuestro pais, sino en todo el mundo, se han le

vantado contra estructuras caducas y sus aportaciones han sido 

positivas (87). 

86. Idem. Pd.gs. 109 y 110. 
87. Idem. Pd.g. 111. 
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4.4.2 La agresividad. 

La agresividad viene siendo la m6s preocupante expresión de 

la inadaptación y puede llevar con facilidad a la agresión, en 

concreto, agresión que puede manifestarse mediante una conducta 

verbal o motriz, ejercida con cierto grado de violencia sobre las 

personas y las cosas. Pueden reconocerse las siguientes catego-

rias de agresividad : 

- Hostilidad relativamente contenida, donde la agresión no 

alcanza extremos peligrosos y se constrine cuando hay control 

adulto-autoritario. 

Agresividad catastr6fica, con estallido de hostilidad 

directa, destructiva y de curso inexorable; hasta con la descarga 

_se recupera el control. 

- Agresividad paranoide, originada en relaciones interperso

nales precarias, que se desencadena por frustraciones triviales. 

- Agresividad cruel, dirigida directamente en algunos casos 

contra animales, como sustitutivos simbólicos de las personas. 

- Agresividad familiar, tmicamente expuesta en el interior 

del grupo doméstico y contra sus integrantes. 

- Autoagresión, como son los casos de la utilización de dro-

gas y el suicidio (88). 

88. IDEH 

86 



4.4.3 La Deficiencia Intelectual. 

Llamada también deficiencia mental, consiste en la carencia 

de alguna función ps!quica que posee el hombre normal, debilidad 

mental, insuficiencia, estrictamente el término se aplica a algdn 

desarrollo o falta de coordinación que puede o no basarse en la 

carencia o deficiencia (89). 

La inteligencia es la capacidad general del individuo para 

ajustar o adaptar conscientemente su pensamiento a nuevas exigen

cias, es una capacidad de adaptación mental general a nuevos de

beres y condiciones de vida, es el poder enfrentarse a una situa

ción nueva e1aborando una respuesta, una reacción de adaptación 

nueva también, r6pidamente y con éxito. 

Las carencias intelectuales pueden ser también causa del de

sarrollo de conductas antisociales, principalmente por la falta 

del entendimiento de los principios morales, éticos y juridicos. 

Sin tomar en cuenta a los oligrofénicos profundos, es decir 

a los idiotas, cuyo coeficiente intelectual es inferior a veinte 

y cuyo desarrollo intelectual no llega a los tres a~os de edad 

mental, ni a los imbéciles cuyo coeficiente intelectual oscila 

entre los 25 y los 50. 

El problema lo presentan los oligofr~nicos leves, es decir, 

aquellos subnormales que no alcanzan el 90 de coeficiente inte

lectual y a los débiles mentales superficiales, poniendo mayor 

89. WARREN, Howard c. Op. Cit. P4g. 83. 
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atención en estos dltimos, que son los que con mayor facilidad 

caen en actitudes antisociales. 

En los deficientes mentales, genéricamente considerados, 

afirma Héctor Solis Quiroga, encontramos que son incapaces de 

cuidarse a si mismos, requieren atención especial, supervisión y 

control para su protección y para la de los dem6s; fracasan en 

las escuelas comunes y requieren educación especial, ya que no 

les basta la sola instrucción : son incapaces de aprender por los 

métodos comunes y antes de ser detectados como deficientes menta

les , pasan por perezosos, torpes, malos o tontos: su deficiencia 

es considerada como anormalidad y por lo tanto, inmodificable. 

El problema de la debilidad mental es un problema social 

grave, encontrAndose en la población escolar en un ocho por cien

to e interesa de manera particular, ya que en el Consejo Tutelar 

para Menores de la Ciudad de México, las pruebas revelan un se

senta y siete por ciento de débiles mentales entre los menores 

internados. Esta cifra se ha obtenido del exámen de cincuenta y 

nueve mil casos, confirm6ndose m6s tarde, al ampliar el estudio a 

setenta y cinco mil casos. 

La cifra es tan elevada que ha impulsado a alguno a creer 

que la debilidad mental es la principal causa de la delincuencia 

de menores en México; surgen aqu! varios problemas que es necesa

rio aclarar : 

En primer lugar el námero de analfabetos o semianalfabetos, 
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los neuróticos, los inhibidos y demds casos patológicos que pue

den aparentar una oligofrenia s!n serlo. En segundo lugar, la de

presión y estado emotivo tan especial en que se encuentra el me

nor en los d!as que sigue a su internación, que le impiden dar 

todo su rendimiento. Otro aspecto que puede falsear la cifra es 

la falta de estandarización de las pruebas, es decir, la aplica

ción de test extranjeros sin haberlos adaptado al pais, as! como 

la diversidad de criterios en el examinador. 

Los trastornos emocionales en los oligofrénicos son notables 

como lo es también la influencia que pueden tener factores exter

nos 

La mala educación de los padres y el desconocimiento del 

problema, hacen que estos traten de negar la realidad, sobrepro

tegiendo al hijo, o por el contrario, exigiéndole un rendimiento 

normal. 

Estas actitudes no son exclusivas de los padres, sino comu

nes también en las otras personas en contacto con el menor, como 

son los maestros, que consideran flojo al nino, cuando en reali

dad tiene problemas de inteligencia. 

Las actitudes de negación o racionalización exigitiva produ

cen, por lo general, resultados negativos, ya que el menor, al no 

lograr aar el rendimiento normal, reaccionar4 agresivamente. 

En los casos de reacción agresiva nos encontramos con los 

delitos contra las personas, y en los casos de regresión, actitu

des antisociales como el vagabundaje, la prostitución, etc. 
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Las actitudes de sobreprotección conducen a actitudes aso

ciales como el parasitismo familiar, la deserción escolar, la in

capacidad de aprender alg~n trabajo, la inestabilidad laboral. 

Mientras mAs edad tenga el menor deficiente mental, si no es 

tratado a tiempo, es mAs peligroso, pues al no tener canalizada 

su fuerza, al no lograr adaptarse, al ser rechazado por la escue

la y amigos, y en ocasiones por la misma familia, llegarA a bus

car la v!a directa para satisfacer sus necesidades y en no pocos 

casos serA victima de otros delincuentes que lo mandar6n a robar 

o a prostituirse o a ser complice de variedad de delitos y acti

tudes antisociales, algunas fácilmente adoptadas a su debilidad 

mental como son el alcoholismo o la drogadicción. Por esto es re-

conocida la debilidad mental como un 11 plano inclinado hacia 

la delincuencia • • • " ( 90) • 

4.4.4 La Neurosis. 

La neurosis es el trastorno del sistema nervioso para cuya 

explicación no se encuentra lesión alguna o una actividad anormal 

del sistema nervioso: el uso psiquiatrico tiende a lim:i.tar el 

término a los trastornos psicogénicos, en tanto que los psicoana

listas atribuyen la neurosis a un conflicto entre el "ego 11 y el 

"id" (91). 

La neurosis es otro de los factores que incide en la delin

cuencia de menores y es una de las actitudes antisociales m4s 

90. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Criminalidad de Menores. P4gs. 
121 a 124. 

91. WARREN, Howard. c. P4g. 241. 

90 



frecuentes. En verdad la mayoria de los delincuentes menores pre

senta s!ntomas neuróticos y aunque en un principio todos pueden 

aparentar ser neuróticos, debernos eliminar corno tales a todos a

quellos quienes sufren una neurosis traurnAtica consecuencia del 

delito, o las tan comunes neurosis carcelarias. Es normal que el 

menor detenido tenga una alta carga de ansiedad y angustia, por 

lo que se debe ser cauto al hacer un diagnóstico de neurosis. 

En las neurosis infantiles el factor neurotizante por exce

lencia es el hogar, por lo que es inótil el tratamiento del menor 

sin el previo tratamiento y reformas del hogar. Lo anterior noso

tros lo considerarnos de esencial importancia ya que de nada sirve 

en la práctica ayudar al menor, si éste regresa al hogar y en

cuentra la misma actitud enfermiza de sus familiares por lo que 

el tratamiento debe ser integrado y con esto queremos decir que 

debe componerse no sólo al menor infractor, sino también a los 

que viven con él. Las neurosis infantiles raramente son profundas 

por lo que pueden sanarse m4s o menos facilmente a tiempo. 

Las neurosis juveniles son ya mds complejas, pues general

mente presuponen una base neurótica infantil. Los factores que 

intervienen en una neurosis juvenil son, as! mismo de mayor va

riedad, considerando que ahora intervienen con toda su fuerza los 

instintos y pulsiones sexuales. Ademds la crisis de formación de 

valores, las crisis rel~giosas, existenciales y vocacionales, se 

presentan durante la adolescencia con peculiar fuerza, obrando 

como posibles factores neurotizantes. 
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Las psiconeurosis y síntomas neuróticos que m4s comrtnmente 

se presentan en los menores y que producen problemas de conducta, 

son las siguientes : 

La astemia, que por desgracia debemos reconocer que se pre

senta más comñnmente por alimentación escasa y deficiente y por 

exceso de trabajo en nuestros menores infractores, que por 

desgracia son verdaderamente neurotizantes. 

Lo mismo puede decirse de la neurastenia y psicastenia, en 

las que agregamos un hogar y un ambiente f!sica y psíquicamente 

agotador. 

Los menores que padecen éstas afecciones presentan una inca

pacidad para trabajar y estudiar, dedic6ndose a la vagancia. Es 

muy importante diferenciar la oligofrenia de las astemias y 

neurastenias, pues éstas óltimas son hasta cierto punto curables. 

Los estados de ansiedad y angustia en ocasiones se descargan 

en actos antisociales. Debemos tener muy en cuenta estos estados, 

pues muy seguramente se agravar4n con el internamiento del menor. 

La ansiedad es la sensación desagradable ante la expectativa 

de algo danoso: la angustia ha sido definida como el miedo sin 

objeto, aunque va mucho m4s all4 y cuando se convierte en neuro

sis, se presenta en temor mórbido y objetivamente infundado. 

La adolescencia se caracteriza en mucho por el inicio de.la 

angustia, . principalmente la del tipo existencial, pues es cuando 

el hombre principia a hacerse las preguntas claves y a tomar las 
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decisiones vitales. 

Las fobias son comunes en la infancia. Consideramos la fobia 

como un desplazamiento de la angustia hacia un objeto determinado 

el no comprender y atender a tiempo las fobias puede dar lugar a 

problemas de conducta muy serios y a conflictos durante el trata

miento. Imaginémonos simplemente a un menor internado que padezca 

claustrofobia, o fobia a la obscuridad. 

El histérico es particularmente propenso a problemas de con-

ducta y a actitudes da~osas como mentiras, fugas, reacciones 

emotivas exageradaS, etc. 

Finalmente tenemos las neurosis obsesivo-compulsivas y las 

neurosis impulsivas, no tanto por su gravedad, sino porque en

contramos que presentan algunas de ellas, como la mitomanla, 

principalmente entre preescolares, pero debe considerarse hasta 

cierto punto natural, ya que como es bién sabido, el menor miente 

por fabular, por verbalizar sus fantaslas, dado por cierto, aque

llo que tan sólo es producto de su imaginación (92). 

Como puede observarse la neurosis puede ser variada; cual

quiera que sea su especie perjudica al individuo en cualquier fa

se de su desarrollo pero a'dn al adolescente; sin elilbargo, la 

conducta antisocial de éste no la determina un sólo factor como 

pudiera ser la neurosis, m4s bién hemos venido observando que son 

varios los factores que inciden en la llamada delincuencia juve

nil, de ahi la problem4tica para terminar con ella. 

92. ROORIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. Cit. P4gs. 124 a 126. 
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4.4.5 Las Personalidades Psicop6ticas. 

La psicopatia consist en el estudio de la constitución psi

cop4tica, que consiste en n estado congénito y permanente, entre 

la salud y la verdadera e fermedad o psicosis, que comprende a 

inadaptados excitables, d sequilibrados, excéntricos, antisocia

les y demAs desequilibracos que no presentan ningtan trastorno 

psiquico manifiesto: part .. cularmente cuyas funciones intelectua-

les estAn intactas (93). 

El psicópata se dist ngue del criminal camón en que sus de-

litas son causa de fuerza; instintivas, de una malformación del 

carácter; su conducta es 'mprActica, simplemente placentera. El 

psicópata se distingue del psicótico en que se sabe distinguir el 

bién del mal aunque no le 'mporte mayormente. con escasa reacción 

afectiva, son sin emb rgo h6biles y listos. Una nota 

caracteristica es su ause cia de remordimientos y su poco poder 

de adaptación; en los m ores son s!ntomas caracter!sticos los 

hurtos, la incorregibili ad, fugas de clases y del hogar, malas 

cornpanias, ri~as y pleito frecuentes, agresivos en lo f!sico, no 

sólo en lo verbal, su aspEcto tiende a ser desaliñado por descui

do de su persona, no sie te interés de aparentar ser mejor, muy 

poco sentimiento de cu.pa, tiende a las relaciones sexuales 

prematrimoniales y a la promiscuidad sexual, a mentir 

patológicamente (94). 

93. Cfr. PALOMAR DE MIºUEL, Juan. Op. Cit. Pdg. 1103 y WARREN, 
Howard c. Op. Cit. P g. 292. 

94. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. Cit. Pdgs. 126 y 127. 
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4.4.6 Las Desviaciones Sexuales. 

Otro problema psicológico grave en los jóvenes consiste en 

las desviaciones sexuales. El preadolescente, al no tener una 

clara diferenciación de sexos, puede ser facilrnente victima de 

todo género de depravaciones sexuales. Los casos abundan; la 

homosexualidad es un problema tipico de menores infractores; en 

el consejo Tutelar para Menores Infractores entre el 7 y sl 10 

por ciento de los internados en la institución, al llegar ya tie-

nen experiencia en ésta desviación, que es uno de los problemas 

m6s graves en las instituciones de observación y tratamiento, 

pues son focos de infección psiquica (95); esto que nos menciona 

el maestro Rodriguez Manzanera es sumamente importante, el 7 al 

10 por ciento con éste tipo de experiencias, por lo que se hace 

necesaria una efectiva readaptación, tratamiento tutelar. 

Pero junto a éste gran problema, tenemos todo un cuadro de 

desviaciones sexuales que se indica en el estudio citado con 

anterioridad en éste trabajo, realizado por la Procuradur!a Gene

ral del Distrito Federal, el cual indica que de una muestra de 

cien casos, setenta y dos de ellos ya ten!an experiencia sexual y 

destaca el dato que de quince menores mujeres internadas, nueve 

de ellas lo estaban por ejercer la prostitución, esto es, el 

sesenta por ciento de casos (96). 

En La actualidad es póblico y notorio el aumento de casos de 

95. Idem. P4gs. 127 y 128. 
96. PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. Op. 

Cit. P4gs. 54 a 57. 
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violaciones tumultuarias cometidas por adolescentes que han sido 

deformados por la enorme carga sexual y la falta de respeto a las 

normas que rigen ésta conducta, difundidas por el cine y la tele

visión, baste ver cualquier película estadounidense o mexicana no 

clasificada para ni~os y unas m~s y otras menores, pero todas 

inducen al desbordamiento y exaltación de los apetitos sexuales 

en el sentido de que deben ser satisfechos; por lo que también 

aprovechamos en éste espacio para hacer un pdblico llamado a las 

autoridades correspondientes a de que efecto realmente hagan 

cumplir las diversas leyes que controlan la publicación de deter-

minadas revistas y los horarios en que determinados anuncios 

deben aparecer por la televisión, pues desafortunadamente hasta 

ahora no ha habido control de los mismos, perjudicando fundamen

talmente a los ninos y adolescencia mexicana. 

4.4.7 La Paicosis. 

Por psicosis se entiende cualquier estado ps!quico anormal o 

patológico que tiende a constituir una entidad morbosa (97), 

existe una variedad amplia de psicóticas; tales como : 

Psicosis afectivas. 

Psicosis alcohólica. 

Psicosis alternas. 

Psicosis circular. 

Psicosis climatéricas. 

Psicosis de agotamiento. 

97. WARREN, Howard, C. Op. Cit. P4g. 292. 
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Psicosis de angustia. 

Psicosis degradativa. 

Psicosis febril. 

Psicosis funcional. 

Psicosis menores. 

Psicosis orgdnica .. 

Psicosis periódicas. 

Psicosis progresiva. 

Psicosis puerperal. 

Psicosis recurrente. 

Psicosis tóxica (98). 

Sin embargo, la que presenta una importancia que requiere 

estudio aparte es la esquizofrenia, importancia que se basa en 

los siguientes aspectos : 

a) Es la m~s comdn de las psicosis. 

b) Se presenta con mayor frecuencia en la ni~ez y juventud. 

e) El gran ntnaero de actos antisociales cometidos por los 

esquizofrénicos y preesquizofr~nicos (99). 

Por esquizofrenia se entiende a la llamada demencia precoz y 

se caracteriza por ser una "disociación mental" que abarca aluci

naciones, ilusiones fant4sticas y vida emotiva desorganizada, 

junto con una consciencia intelectual relativa (100). 

98. Idem. P4gs. 292 y 293. 
99. RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cit. P4g. 128. 
100. WARREN, Howard. C. Op. Cit. P4g. 121. 

El medio familiar influye grandemente en el desarrollo de 
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una esquizofrenia, a tal grado que puede determinar la declara

ción de la enfermedad o detener su desarrollo. 

Si el menor de edad es inimputable, el menor esquizofrénico 

lo es a mayor razón y si los padres y maestros del menor delin

cuente tienen una parte de la culpa, los padres del menor esqui

zofrénico que viola la ley tienen una mayor culpa, pues el esqui

zofrénico debe ser sobrevigilado e internado de ser necesario en 

una institución adecuada, cosa que no siempre sucede, sea por ig

norancia o por una falsa piedad y carino paternos o bién por 

falta de recursos econ6micos necesarios para su atención. 

En México falta mucho camino por recorrer en función de la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades menta

les y muy lamentablemente en muchos casos los delincuentes esqui

zofrénicos no son curados o internados a tiempo. 

La epilepsia es otr.a enfermedad que causa continuas faltas y 

delitos. Particularmente el menor epiléptico es agresivo, 

envidioso y mentiroso. En momentos es timido y silencioso, a ve-

ces es ansioso y angustiado, ri~e por cualquier motivo y su sus-

ceptibilidad lo hace estar en continuo estado de alerta. 

Sobre la psicosis maniaco-depresivas nos dice Rodriguez 

Manzanera que en México es necesario senalar que en la edad en 

que se cometen m6s suicidios femeninos est6 entre quince y dieci

nueve anos (101). 

101. ROORIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. Cit. P4g. 129. 
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Concluyamos éste capitulo haciendo notar que la delincuen

cia juvenil es un fenómeno de plena actualidad y que la dnica 

forma de combatirla es ayudarnos a partir de la aportación que 

sobre el problema han hecho las diferentes ciencias penales y que 

cualquier otro intento meramente doctrinario o parcial sobre el 

problema, podré dar lugar a teor!as interesantes o a campanas de 

politicos, pero no tendr4 resultados efectivos; como puede verse 

no de los estudios de los autores doctrinarios o de los psicólo

gos de laboratorio, sino del hecho de que cada vez las bandas y 

pandillas proliferen mds y m4s en el Distrito Federal y drea con

urbada, a pesar de los buenos intentos de las autoridades y de la 

nueva legislación sobre menores. Indiscutiblemente que se requie

re de recursos para dotar verdaderamente al Consejo Tutelar para 

Menores, de la infraestructura material, humana y multidiscipli

naria para el logro real de su objetivo como lo es lograr la rea

daptación social del jóven antisocial. 

En el capitulo siguiente de nuestra invcstignción profundi

samos ya en la relación a los factores que inciden en la conducta 

antisocial, pues sentimos que ha quedado claro en el presente 

capitulo que tal conducta no est~ determinada por un factor de 

los estudiados, sino que en ella participa todo un conjunto de 

factores que la hacen realidad, m4s preocupa en el siguiente ca

pitulo como conocer cual es la estructura del consejo Tutelar 

para Menores Infractores en el Distrito Federal y as! estar 

en la posibilidad de hacer finalmente, nuestras propuestas 

personales. 
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C A P I T U L O V. 

"MARCO JURIDICO Y ANALISIS DE LOS CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES 

INFRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL". 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

Diciembre de 1991; con fe de erratas publicada en el mismo Diario 

el 21 de Febrero de 1992). 

Con fecha 24 de Diciembre de 1991, durante la gestión 

presidencial del Lic. Carlos Salinas de Gortari, es publicada la 

nueva ley que crea los consejos Tutelares para los Menores In

fractores del Distrito Federal, como un nuevo intento de afrontar 

el problema de la delincuencia juvenil. 

Esta ley consta de 128 Articulas mds 7 Articulas transito

rios distribuidos en un Titulo Preliminar y 6 Titulas con sus 

respectivos capitulas titulados de la siguiente manera: 

TITULO PRELIMINAR. 

TITULO PRIMERO. DEL CONSEJO DE MENORES. 

Capitulo I. Integración, Organización y Atribuciones del 

Consejo de Menores. 

capitulo II. De los Organos del consejo de Menores y sus 

Atribuciones. 

Capitulo III. Unidad de Defensa de Menores. 

TITULO SEGUNDO. DE LA UNIDAD ENCARGADA DE LA PREVENCION Y 

TRATAMIENTO DE MENORES. 
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capitulo Unico. 

TITULO TERCERO. DEL PROCEDIMIENTO. 

Capitulo I. Reglas Generales. 

capitulo II. De la Integración de la Investigación de las 

Infr~cciones y de la Substanciación del Procedimiento. 

capitulo III. Del Recurso de Apelación. 

Capitulo IV. Suspensión del Procedimiento. 

Capitulo v. Del Sobreseimiento. 

capitulo VI. De las Ordenes de Presentación, de los Exhor

tos y de la Extradición. 

capitulo VII. De la Caducidad. 

TITULO CUARTO. DE LA REPARACION DEL DAiio. 

capitulo unico. 

TITULO QUINTO. DEL DIAGNOSTICO Y DE LAS MEDIDAS DE ORIEN

TACION, DE PROTECCION Y DE TRATAMIENTO EXTERNO E INTERNO. 

capitulo I. Disposiciones Generales. 

Capitulo II. Del Diagnóstico 

capitulo III. De las Medidas de orientación y Proteccidn. 

capitulo IV. De las Medidas de Tratamiento Externo 

Interno. 

capitulo v. Del Seguimiento. 

TITULO SEXTO. DISPOSICIONES FINALES. 

capitulo Unico. 

Transitorios. 
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TITULO PRELIMINAR. 

En seguida procederemos a realizar el an6lisis de la Ley 

para "el Tratamiento de Menores Infractores del Distrito Federal 

en materia comd.n y para toda la Reptl.blica en materia federal'' en 

razón a que esta ley fué publicada el 24 de Diciembre de 1~91 y 

su iniciación de la vigencia de acuerdo a su Articulo 10. Transi

torio fué a partir de los 60 d!as siguientes a su publicacion en 

el diario indicado as! entro en vigor el 24 de Febrero de 1992 

motivo por el cual nos permitimos comentar al sínodo que el 

suscrito tuvo que reestructurar su investigación para adecuarla a 

la nueva ley vigente en esta materia; encontrando con agrado que 

la gran mayoría de las propuestas que nosotros hacíamos en rela

ción a la ley aprobada por esta nueva han sido superada en su ma

yoria por la ley que enseguida analizaremos. 

Dentro del "Titulo Preliminar" de la referida ley tenemos 3 

articules que establecen en términos generales el objeto de esta 

ley y el respeto que deben tener la función responsable en su 

aplicación estableciendo como marco juridico fundamental de estos 

derechos consagrados en nuestra carta Magna, en los Tratados 

Internacionales y dem4s leyes secundarias protectoras del menor, 

en nuestro Estado de México cabe se~alar que tales derechos de 

los menores se encuentran dispersos en varias legislaciones, 

quiza serla conveniente un código especifico del menor como lo 

tiene por ejemplo desde 1956 el Estado de Guerrero. 
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El Articulo lo. de la Ley en comentario establece que esta 

tiene por objeto reglamentar la función del Estado en la 

protección de los derechos de los menores, as! como la adaptación 

social de aquellos cuya conducta se encuentra tipificada en las 

leyes penales federales y del Distrito Federal •.. 11 , esta ley 

tiene aplicación en el Distrio Federal en materia corndn y en toda 

la Repóblica en materia federal. 

Con el anterior precepto queda claro que esta ley procura la 

función del Estado en la protección de los derechos de los in

fractores asi como su readaptación social. 

El Articulo 2.- Ordena que en la aplicación de esta ley se 

debe garantizar el absoluto respeto de los derechos constitucio

nales por la Constitución Pol!tica Federal y los Tratados Inter

nacionales, naturalmente que este respeto debe darse por parte de 

los funcionarios responsables; adem6s deber4 promoverse y obser

var la vigilancia de estos derechos por los mismos funcionarios, 

procurando su correcta aplicación de los medios legales y mate

riales adecuados buscando con ello prevenir cualquier violación a 

tales derechos o bién para restituir al menor en su goce y ejer

cicio, independientemente de las sanciones penales y administra

tivas que se apliquen a quienes violen tales derechos. 

Es importante que senalemos que esta ley prevee una medida 

de seguridad en favor de los menores infractores que son sujetos 

a la misma y que desde el punto de vista penal tiene la calidad 
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de inimputables, adem6s la actuación preventiva del consejo a 

efecto de procurar asistir al menor cuando se presuma que el 

mismo tiene una inclinación a causar da~os, ya as! mismo, ya a su 

familia o alguno de sus miembros o bién a la sociedad. 

Lo anterior estuvo expresamente se~alado en el articulo 20. 

de la ley abrogada de 1974, aunque la ley en vigor no lo senala 

as! expresamente esta actuación preventiva esta inmerza en el es

píritu de la misma. 

El Articulo Jo. de la ley en cita establece que el 

menor a quien se atribuya la comisión de una infracción, recibir6 

un trato justo y humano, quedando prohibidos, en consecuencia, el 

maltrato, la incomunicación, la coacción psicológica, o cual

quier otra acción que atente contra su dignidad o su integridad 

f!sica o mental. 

Es importante que el menor infractor reciba por parte de los 

funcionarios del consejo de Menores un trato justo y humano, pues 

sólo as! se tendr4 una mayor posibilidad de ayudarle a readaptar

lo socialmente; en una serie de encuestas realizadas en torno a 

este problema, se descubrió que generalmente el menor infractor 

es objeto de maltratos, vejaciones desde el seno familiar y estos 

factores entre otros productos su conducta antisocial, en conse

cuencia, ellos requieren m4s que nadie de un trato humano y ob

viamente de una ayuda multidisciplinaria como seria la del psicó

logo, sociologo, trabajadores sociales, los psiquiatras, el 

abogado entre otros especialistas que deben coadyubar para la so

lución de esta conducta adem4s m4s materia de la propia familia 
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del infractor, la cual es fundamental. De esta forma el articulo 

3o. de la vigente ley se modifico completamente y quedo dentro 

del "Titulo Preliminar", en tanto que el articulo 3o. de la ley 

anterior en su capitulo 20. de "Organizaciones y Atribuciones", 

de los Consejos Tutelares del cual nos ocupamos en seguida da la 

de la ley vigente. 

TITULO PRIMERO. DEL CONSEJO DE MENORES. 

Capitulo I. •znteqración, Organización y Atribuciones del 

consejo de Menores", se refiere al contenido se~alado en el 

titulo de este capitulo y esta formado del articulo 4o. al 7o. de 

esta ley. 

De acuerdo con el Articulo 4.- se crea el Consejo de Menores 

como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de 

Gobernación, el que cuenta con autonom!a técnica y tiene a su 

cargo la aplicación del contenido de la presente ley. 

Respecto a los actos de menores de 18 a~os que se encuentren 

tipificados en las leyes penales federales, podrAn conocer los 

consejos o tribunales locales para menores de1 lugar donde se 

hubieren realizado, conforme a los convenios que celebren la Fe

deración y los gobiernos de los Estados. 

se promover~ todo lo relativo al procedimiento, medidas de 

orientación, medidas de proteccidn y tratamiento, los consejos y 

tribunales para menores de cada entidad federativa se ajusten a 

lo previsto en la presente ley, conforme a las reglas de 
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competencia establecidas en la ley local respectiva. 

Por disposición expresa del Articulo 5o. de la Ley en comen

tario el Consejo de Menores tiene las siguientes atribuciones : 

l. Aplicar las disposiciones de la presente con total auto

nomia. 

2. Desahogar el procedimiento y emitir las resoluciones que 

contengan las medidas de orientación y protección indicadas en 

esta ley en materia de Menores Infractores. 

3. Vigilar el cumplimiento de la legalidad en el procedi

miento y el respeto a los derechos de los infantes sujetos a esta 

ley; y 

4. Las dem6s que senalan las leyes y los reglamentos 

El Articulo 6.- Establece que el Consejo de Menores es com

petente para conocer la conducta de las personas mayores de 11 

años y menores de 18 años de edad, tipificada por las leyes pena

les senaladas en el Articulo lo. de esta Ley. Los menores de 11 

años ser6n sujetos de asistencia social por parte de las insti

tuciones de los sectores pdblico, social y privado, que se ocupen 

de esta materia, las cuales se constituir4n como auxiliares del 

consejo. 

La competencia del Consejo se surtird atendiendo a la edad 

que hayan tenido los sujetos infractores, en la fecha de comisión 

de la infracción que se les atribuya, pudiendo conocer de las in

fracciones y ordenar las medidas de orientación, protección y 

tratamiento que correspondan, aun cuando aquellos hayan alcanzado 
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la mayor!a de edad. 

En el ejercicio de sus funciones el Consejo instruir4 el 

procedimiento, resolver4 sobre la situación jur!dica de los meno

res y ordenar4 y evnluar4 las medidas de orientación, protección 

y tratamiento que juzgue necesarias para su adaptación social. 

El Articulo 7o.- Establece las etapas del procedimiento ante 

el Consejo de Menores y tales etapas son : 

l. Integración de la investigación de infracciones. 

2. Resolución inicial. 

3. Instrucción y diagnóstico. 

4. Dict4men técnico. 

5. Resolución definitiva. 

6. Aplicación de las medidas de orientación, de protec

ción y de tratamiento. 

7. Evaluación de la aplicación de las medidas de orienta-

ción, de protección y de tratamiento. 

s. Conclusión del tratamiento. 

9. Seguimiento t~cnico ulterior. 

consideramos que el titulo del Código Penal no corresponde 

al cont0nido del mismo, pues en realidad no se ocupa como se 

alude en " orqanizaciones y Atribuciones del Consejo de Meno-

res ••• " en razón a que no se refiere a la organización del Con

sejo de Menores, ello es materia del Capitulo Ir titulado "De los 

~rqanos del consejo de Menores y su Atribuciones" 
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Capitulo II. • De los Organos del Consejo de Menores y sus 

Atribuciones". constituido por 22 Articulas comprende lo 

siguiente : 

En el articulo s.- El Consejo TUtelar para Menores contarA: 

1. Un Presidente del Consejo; 

2. Una Sala Superior; 

3. Un Secretario General de Acuerdos de la Sala superior; 

4. Los Consejeros Unitarios que determine el presupuesto; 

s. Un Comité Técnico Interdisciplinario; 

6. Los Secretarios de Acuerdos de los Consejeros Unitarios; 

7. Los Actuarios; 

s. Hasta tres consojeros supernumerarios; 

9. La Unidad de Defensa de Menores; y 

10. Las Unidades Técnicas y Administrativas que determine. 

Sobresale del contenido de este articulo so. en relación con 

el anterior articulo 4o. de la ley abrogada, la existencia de una 

Sala Superior del consejo, de un secretario General de Acuerdos, 

de esa Sala superior; y la unidad de defensa de menores que nos 

ocupa con una mayor infraestructura administrativa y humana. 

El Articulo 9.- El Presidente del Consejo, los consejeros, 

el secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, los miem

bros del comité Técnico Interdisciplinario, la Secretaria de 

Acuerdos y los defensores de menores deben reunir los siguientes 

requisitos : 
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l. Ser mexicanos por nacimiento. 

2. No haber sido condenados por delito intencional. 

3. Poseer el titulo que corresponda a la función que desem

pene de acuerdo con la presente ley. 

4. Tener conocimientos especializados en la materia de me

nores infractores. 

5. El Presidente del Consejo, los consejeros, el secretario 

General de Acuerdos y los titulares del comité Técnico Interdis

ciplinario y de la unidad de defensa de menores deber4n tener una 

edad minima de 25 anos y cesardn sus funciones al cumplir 70 anos 

de edad. 

El Articulo io.- en cita nos menciona que el Presidente del 

Consejo de Menores, deber4 ser Licenciado en Derecho y en tanto 

el Presidente del Consejo como los Consejeros de la Sala Superior 

ser4n nombrados por el titular del ejecutivo federal, a propuesta 

del secretario de Gobernación y durar4n en su cargo seis a~os y 

podr4n ser designados para periodos subsiquientes, mientras que 

en la ley abrogada el articulo a no hacia mención de lo que co

rrespondia al Presidente del Consejo. 

El Articulo 11.- de la ley en estudio nos menciona las atri

buciones del Presidente del consejo : 

l. Representar al Consejo y presidir la Sala Superior. 

2. ser el conducto para tramitar ante otras autoridades los 

asuntos del Consejo. 
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3. Recibir y tramitar ante la autoridad competente las que

jas sobre las irregularidades en que incurran los servidores 

pdblicos del Consejo. 

4. Conocer y resolver las excitativas para que se formulen 

los proyectos de resolución y las resoluciones que deban emitir, 

respectivamente, los Consejeros que integran la Sala superior y 

la propia Sala Superior. 

5. Designar de entre los consejeros a aquéllos que desempe

nen las funciones de visitadores. 

6. conocer y resolver las observaciones y propuestas de los 

consejeros visitadores. 

7. Determinar las funciones y comisiones que habr~n de de

sempe~ar, en su caso, los Consejeros supernumerarios. 

e. Expedir los manuales de organización interna de las 

unidades administrativas del Consejo, y aquellos otros manuales e 

instructivos que se hagan necesarios conforme a las directrices 

acordadas por la Sala superior. 

9. Dictar las disposiciones pertinentes para la buena mar

cha del Consejo conforme a los lineamientos generales acordados 

por la sala Superior. 

10. Designar a los consejeros supernumerarios que suplir4~ 

las ausencias de los numerarios. 

11. Proponer a la Sala Superior los acuerdos que juzgue con

ducentes para el mejor desempeno de las funciones del consejo. 

12. Conocer, evaluar y realizar el seguimiento de los pro

yectos y programas institucionales de trabajo. 

13. Dirigir y coordinar la óptima utilización de los recur-
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sos humanos, financieros y materiales asignados al Consejo, para 

el cumplimientos de sus objetivos, as! como elaborar el antepro

yecto del presupuesto anual de egresos. 

14. Nombrar y remover al personal técnico y administrativo 

al servicio del Consejo, senal4ndole sus funciones y remunera

ciones conforme a lo previsto en el presupuesto anual de egresos. 

15. Proveer lo necesario para el debido cumplimiento de los 

programas de trabajo y el ejercicio del presupuesto del Consejo. 

16. Convocar y supervisar los concursos de oposición para el 

otorgamiento, por el Secretario de Gobernación, del cargo del 

consejero unitario o supernumerario. 

17. Proponer al Secretario de Gobernación la designación por 

causa justificada de los miembros y Presidente del comité Técnico 

rnterdiscip1inario y del titular de 1a unidad de Defensa de 

Menores. 

18. Establecer los mecanismos para el cumplimiento de las a

tribuciones de la Unidad de Defensa de Menores y vigilar su buen 

funcionamiento. 

19. Vigilar la estricta observancia de la presente Lay y de

m6s ordenamientos legales aplicables. 

20. Por ~ltimo, las dem4s que determinen las leyes y regla

mentos. 

El articulo 11 de la ley en cita establece atribuciones mas 

amplias del Presidente del consejo en lo que corresponde a la 

labor de los consejeros a diferencia de lo que se hacia en el· 

Articulo Bo. de 1a Ley abrogada. 
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El Articulo 12.- Nos menciona actualmente como se integra la 

Sala Superior, la cual es un órgano nuevo de Consejo de Menores 

que no existia en la Ley, anteriormente sólo nos se~alaba las 

labores del Secretario de Acuerdos del Pleno. 

El Articulo 13.- Nos senala la Ley en cita, las atribuciones 

de la Sala Superior : 

l. Fijar y aplicar las tesis y los precedentes conforme lo 

previsto por esta Ley, 

2. Conocer los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones inicial y definitiva, segtm lo dispuesto en la pre

sente Ley; 

3. Conocer y resolver las excitativas para que los Conseje

ros unitarios emitan las resoluciones que correspondan de acuerdo 

con las prevenciones de este ordenamiento legal; 

4. Calificar los impedimentos, excusas y recusaciones res

pecto de los Consejeros de la propia sala Superior y de los Con

sejeros Unitarios y designar al Consejero que deba sustituirlos; 

5. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y 

expedito de los asuntos de su competencia; y 

6. Las denu!s que determine esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables. 

El Articulo 14.- Nos menciona las atribuciones del Presiden

te de la Sala Superior 

l. Representar a la Sala. 
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2. Integrar y presidir las sesiones de la Sala y autorizar 

en presencia del Secretario General de Acuerdos, las resoluciones 

que se adopten. 

3. Dirigir y vigilar las actividades inherentes al funcio

namiento de la Sala. 

4. Y las dem6s que determinen las leyes y reglamentos, as! 

como los acuerdos emitidos por la Sala superior. 

Anteriomente el articulo 14 ya hacia mención del jefe de 

promotores en que deberla dirigir y vigilar en coordinación con 

el Presidente de1 Consejo a los miembros del cuerpo de 

promotores. 

El Articulo 15.- Nos hace menci6n de las atribuciones de los 

consejeros integrantes de la Sala superior 

l. Asistir a las sesiones de la Sala y emitir libremente su 

voto; 

2. Visitar 1os establecimientos y órganos técnicos del Con

sejo que les asigne el Presidente del consejo y emitir el informe 

respecto del funcionamiento de los mismos; 

J. Fungir como ponentes en los asuntos que les correspon

dan de acuerdo con el turno establecido; 

4. Dictar las acuerdos y resoluciones pertinentes dentro 

del procedimiento en los asuntos que sean competencia de la Sala 

Superior. 

5. Presentar por escrito el proyecto de resolución de los 

asuntos que conozcan dentro de los plazos que se~ale la Ley. 
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6. Aplicar la tesis y precerentes emitidos por la sala su

perior; y 

propi:·sa::ss:::::o:~e determinen ras leyes, los reglamentos y la 

Mientras que el articulo 15 de la Ley anterior nos menciona

ba lo que les correspondia a los p~omotores. 

Articulo 16.- Menciona la Lar actual las atribuciones del 

Secretario General de Acuerdos de ~a Sala Superior : 

1. Acordar con el Presiden1e de la Sala Superior los asun

tos de su competencia; 

2. Llevar el turno de los isuntos que deba conocer la Sala 

superior; 

J. Elaborar, dar seguimient y hacer que se cumpla el turno 

entre los miembros de la Sala Sup rior; 

4. Firmar junto con el Pr sidente de la Sala superior las 

actas y resoluciones y dar fe de as mismas; 

5. Auxiliar al PresidentE de la sala superior en el 

despacho de los asuntos que a éstE correspondan; 

6. Documentar las actuacion•s y expedir las constancias que 

el Presidente de la Sala superior determine; 

7. Librar citaciones y no ificaciones en los procedimien

tos que se tramiten ante la Sala .uperior; 

e. Guardar y controlar los ibros de gobierno correpondien-

tes; 

9. Engrosar, controlar, p blicar y archivar los acuerdos, 
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precedentes y tesis de la Sala Superior; 

10. Registrar, controlar, publicar las tesis y precedentes 

de la Sala Superior; 

11. Las dem4s que detérminen la leyes, los reglamentos y la 

Sala superior. 

Anteriormente nos se~alaba de lo que podla disponer y esta

blecer el Pleno del Consejo. 

Articulo 17.- Dice que la Sala Superior y el Comité T~cnico 

Ynterdisciplinario sesionardn de manera ordinaria dos veces por 

semana y el ndmero de veces que requiera de manera extraordina

ria. 

Articulo 18.- Se~ala que para que la Sala Superior y el Co

mité Técnico Ynterdisciplinario sesionen, se requiere de la con

currencia de las dos terceras partes de sus integrantes. 

El Articulo 19.- Indica que la Sala superior y el comité 

Técnico Interdisciplinario emitirlin sus resoluciones y dictámenas 

por unanimidad o por mayoria de votos. En caso de empate, los 

presidentes de la Sala superior y el comit6 Técnico Interdisci

plinario tendrl!.n voto de calidad. 

Los consejeros que disientan de la mayor1a, deberdn emitir 

por escrito su voto particular razonado. 

con esto se establece las dos formas en 1as que la Sala 

superior y el comité T~cnico Interdisciplinario pueden emitir sus 

resoluciones y dict&nenes. Anteriormente nos se~alaban quien su-
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pl!a al Presidente del Consejo en sus faltas temporales y lo su

plia un licenciado en derecho de nombramiento mds antiguo. 

Articulo 20.- Nos menciona las atribuciones de los Conseje

ros Unitarios 

1. Resolver situación jur!dica del menor en 48 horas o, eb 

su caso, dentro de la ampliación solicitada, la que no podrd ex

ceder de otras 48 horas y emitir por escrito la resolución ini

cial que corresponda. 

Si la solución inicial o la ampliación del plazo de referen

cia no se notificara a la autoridad responsble de la custodia del 

menor, dentro de las 3 horas siguientes al vencimiento de los 

plazos antes indicados, ~ata lo entregar6 de inmediato a sus 

representantes legales. Cuando ninguna de las personas antes men

cionadas reclame al menor, éste se pondr6 a disposición del 

órgano de asistencia social que corresponda. De todo ello se de

jar4 constancia en el expediente; 

2. Instruir el procedimiento y emitir la resolución defi

nitiva, en la cual har4 el ex4men axhaustivo del caso, valorar6 

las pruebas y determinarA si los hechos si los hechos son o no 

constitutivos de la infracción atribuida al menor y si quedó o no 

plenamente comprobada su participación en la comisión de la misma 

se~alando las medidas que deban aplicarse de conformidad con el 

dictamen del comit6 Técnico Interdisciplianrio¡ 

3. Entregar al menor a sus representantes legales cuando en 

la resolución inicial se declare que no ha lugar a proceder, o 
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bi6n si se trata de infracciones imprudenciales o que correspon

dan a ilicitos que en las leyes penales admitan la libertad pro

visional bajo caución. En estos dos óltimos casos, se continuar6 

el procedimiento en todas sus etapas, quedando obligados los 

representantes legales a presentar al menor, en los términos que 

senale el consejero Unitario cuando para ello sean requeridos, 

as! como para otorgar las garantlas que al efecto se les se~alen; 

4. Ordenar al 4rea técnica que corresponda, la pr6ctica de 

los estudios biopsicosociales del diagnóstico; 

s. Enviar al Comité T6cnico Interdisciplinario el expedien

te instruido al menor, para los efectos que establece la presente 

ley; 
6. Recibir y turnar a la Sala Superior los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones que emitan los mismos 

consejeros Unitarios; 

7. Recibir y turnar a la Sala superior los asuntos relacio

nados con impedimentos, excusas y recusaciones que afecten a los 

propios consejeros unitarios; 

s. Aplicar los acuerdos y tomar en cuenta las tesis y pre

cedentes emitidos por la Sala superior; 

9. conciliar a las partes sobre el pago de la reparación 

del da:t>.o; y 

10. La dom4s que determine esta ley, los reglamentos, la 

Sala superior y el Presidente del Consejo. 

Articulo 21.- Dice que el Comité T6cnico Interdisciplina

rio se integrará con los siguientes miembros : 

1. Un médico, 
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2. Un pedagogo, 

3. Un licenciado en Trabajo Social, 

4. Un psicólogo, y 

s. un criminólogo, preferentemente licenciado en Derecho. 

Asimismo, contard con el personal técnico y administrativo que se 

requiera. 

Articulo 23.- Son atribuciones del Presidente del comité 

Técnico Interdisciplinario : 

l. Representar al Comité Técnico Interdisciplinario, 

2. Presidir las sesiones del propio Comit~ y emitir los 

dict4menes técnicos correspondientes, 

3. Ser el conducto para tramitar ante el Presidente del 

consejo, en lo técnico y administrativo, los asuntos de dicho 

órgano, 

4. Dirigir y vigilas las actividades inherentes al funcio

namiento del comité Técnico Interdisciplinario, 

5. Las dem4s que determinen las leyes, los reglamentos y el 

Presidente del Consejo. 

De acuerdo con el Articulo 24 de la ~ey en cita.- Los miem

bros del Comité Técnico Interdisciplinario tienen entre otras las 

siguientes atribuciones : fungir como ponentes en los asuntos que 

se les turnen, valorizando estudios biopsicosociales y todos 

aquellos encaminados al conocimiento de la etiología de la con

ducta antisocial del menor; elaborar y presentar por escrito ante 

el propio comité los proyectos de dictllmen técnico relaUvas a 
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las medidas de orientación, protección y de tratamiento, tendien

tes a la adaptación social del menor; vigilar la correcta apli

cación de las medidas antes indicadas y denuncias ante el Presi

dente del Consejo de las irregularidades que se encontraren; eva

luar el desarrollo y resultado de estas medidas y las dem4s que 

senalan las leyes y reglamento del Presidente del Consejo. 

Las atribuciones de los Secretarios de acuerdos, de Conseje

ros Unitarios los establece el Articulo 25 de la Ley que nos 

ocupa : 

l. Acordar con el consejo Unitario, los asuntos de su com

petencia. 

2. Llevar el control del turno de los negocios de que tenga 

conocimiento el Consejero. 

3. Documentar las actas, diligencias, acuerdos y toda cla

se de resoluciones que se expidan o dicten por el Consejero. 

4. Auxiliar al consejero en el despacho de las tareas que a 

este correspondan. 

5. Integrar, tramitar y remitir las actuaciones a las auto

ridades correspondientes en los casos de incompetencia. 

6. Integrar, tramitar y remitir la documentación necesaria 

a la area técnica correspondiente, para la pr4ctica del 

diagnóstico y la aplicación de las ~edidas de orientación, de 

protección y de tratamiento. 

7. Expedir y certificar las copias de las actuaciones. 

a. Requerir a las autoridades depositarias de objetos para 

los efectos legales a que haya luqar. 
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9. Requerir a las autoridades las actuaciones y elementos 

necesarios para la integración de los expedientes que se instru

yan. 

10. Librar citatorios y notificaciones en el procedimiento 

que se tramite ante el consejero. 

11. Guardar y controlar los libros de gobierno. 

12. Remitir al Comité Técnico Interdisciplinario el expe

diente instruido al menor para los efectos que se senalan en la 

presente ley. 

13. Las dem4s que determinen las leyes, los reglamentos, la 

Sala Superior y el Presidente del consejo. 

como puede observarse, esta autoridad tiene funciones 

precisas en parte a lo que corresponde a un Secretario de 

Acuerdos de un órgano jurisdiccional. 

El Articulo 26 establece.- Las atribuciones de los Actua

rios del Consejo dentro de los cuales se encuentran las de noti

ficar los acuerdos y resoluciones y en la forma y términos men

cionados en la nueva ley; pr6cticar las diligenias encomendadas 

por los Consejeros: suplir a los Secretarios de Acuerdos en las 

faltas temporales, previo acuerdo del Consejero Unitario al que 

esten adscritos y los demAs que fijen las leyes, reglamento y el 

Presidente del consejo. 

El Articulo 27 establece.- Atribuciones de los Consejeros 

Supernumerarios : 
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l. Suplir las ausencias de los consejeros Numerarios. 

2. Realizar la comisiones que les asigne el Presidente del 

Consejo. 

J. Las demAs que determinen las leyes, los reglamentos, la 

Sala Superior y el Presidente el Consejo. 

El Articulo 28.- Prevea la existencia de un manual de orga

nización dentro del cual deben establecerse las unidades técnicas 

y administrativas, las que tendr4n a su cargo las funciones rela

tivas a los servicios periciales, programación, evalua~ión y con

trol proqram4tico; administración; y estudios especiales en mate

ria de menores infractores. Este manual puede ser de una especial 

importancia s! el mismo es estructurado en forma seria, sobre to

do por lo que respecta a los estudios especiales en materia de 

menores infractores. 

De qu~ forma son suplidos los integrantes de los órganos del 

consejo de menores en sus ausencias temporales que no excedan de 

un mes ?. El Articulo 29 de la ley en estudio establece la si

guiente forma : 

l. El Presidente del Consejo, ser~ suplido por el Consejero 

Numerario de la sala Superior de mayor antiguedad, si hay varios 

en esa situacidn el que senale el Presidente del consejo. 

2. LOS consejeros Numerarios por los consejeros Supernume

rarios. 

J. El Secretario General de Acuerdos de los Consejeros 

unitarios por el secretario de Acuerdos de mayor antiguedad.o en 
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su defecto por quien indique el Presidente del consejo. 

4. Los Secretarios de Acuerdos de los Consejeros Unitarios 

por el Actuario adscrito. 

s. Los Actuarios por quien designe el Presidente del 

Consejo, quien debe cumplir los requisitos que establezca esta 

ley. 

6. Los dem4s Servidores Pdblicos por quien determine el 

Presidente del consejo. 

Con este precepto termina el Capitulo II de la ley que 

comentamos, este capitulo procura sin lugar a dudas una adecuada 

infraestructura del Consejo de Menores, suple las qraves defi

ciencias que tenia la ley abroqnda ·para el tratamiento de Menores 

Infractores. 

Bl capitulo III.- "La Unidad de Defensa de Menores•, y esUI 

comprendido del articulo 30 al 32 de esta Ley. 

Articulo JO.- La Unidad de Defensa de Menores es tednica

mente autónoma y tiene por objeto la defensa de los interees le

q!timos y de los derechos de los menores,ante el Consejo o cual

quier otra autoridad adninistrativa o judicial en materia federal 

y en el Distrito en materia coadn. 

Articulo 31.- Bl titular de la Unidad ser4 designado por el 

Presidente del consejo de Menores. 

De acuerdo con el articulo 32 de esta ley, esta unidad de 

defensa de menores, esta a cargo de un titular y debe contar con 
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el nómero de defensores, con el personal t~cnico y administrativo 

que fije el presupuesto y sus funciones deben estar se~aladas en 

el manual que al efecto se expida conforme a los siguientes 

lineamientos : 

l. La defensa general tiene por objeto Uefender y asistir a 

los menores en los casos de violación en sus derechos en el 

4mbito de la prevención general. 

2. La defensa procesal tiene por fin la asistencia y defen

sa de los menores en cada una de las etapas procesales; 

3. La defensa de los derechos de los menores en las fases 

de tratamiento y de seguimiento, tiene por objeto la asistencia y 

defensa jur!dica de los menores durante la etapa de aplicación de 

lae medidas de orientación, de protección, de tratamiento interno 

y externo y en la fase de seguimiento. 

Por lo que se ve esta unidad de defensa de menores adquiere 

dentro de la estructura de esta ley, las funciones propias de una 

detensoria de oficio, en la inteligencia de que el titular de 

eeta unidad ss nombrado por el Presidenta del Consejo de Henoree, 

de conformidad con lo que prevee el Articulo 31 de la ley en es

tudio y eeta unidad de acuerdo con el articulo 30 de aeta ley, es 

tecnicamente autónoma y tiene por objeto, en el 4mbito de la pre

vención general y especial la defensa de los interesas legitimas 

y derechos da los infantas, ante al Consejo o cualquier otra au

toridad administrativa o judicial en materia federal y en el Dis

trito Federal en materia com6n. 

como se ve esta unidad de defensa de menores desde el punto 
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de vista técnica es autonónoma y los defensores podr4n comparecer 

para la defensa de los intereses de los menores ante cualquier 

autoridad administrativa o judicial, ya sea federal o de fuero 

comdn en el Distrito Federal. 

Lo previsto en el p4rraf o I de la fracción I del Articulo 20 

Constitucional entrar4 en vigor al ano contado a partir de la 

presente publicación (Se publicó como ya dijimos el viernes 3 de 

septiembre de 1993). 

TITULO SEGUNDO.- DE LA UNIDAD ENCARGADA DE LA PREVENCIOH Y TRATA

KIEHTO DE HBllORES. 

Capitulo Unico. 

El titulo segundo de la ley en estudio nos senala la unidad 

encargada de la prevención y tratamiento de menores el cual nos 

lo e~tipula en un capitulo dnico que corresponden del articulo 33 

al 35. 

El Articulo 33 nos menciona.- La secretaria de Gobernación 

contar4 con una unidad administrativa cuyo objeto ser4 llevar a 

cabo las funciones de prevención general y especial, as! como los 

conducentes a alcanzar la adaptación social de los menores 

infractores. 

El Articulo 34 nos explica lo que se entiende por preven

ción general.- Que es el conjunto de actividades "dirigidas a 

evitar la realización de conductas constitutivas de infracciones 
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a las leyes penales y por prevención especial el tratamiento in

dividualizado que se proporciona a los menores que han infringido 

dichas disposiciones para impedir su reiteración. 

El Articulo 35 nos senala que la unidad administrativa en

cargada de la prevención y tratamiento de menores desempena las 

funciones que a continuación se indican 

l. La de prevención que tiene por objeto realizar las acti

vidades normativas y operativas de prevención en materia de 

menores infractores. 

2. La de procuración, que se ejercer6 por medio de los 

comisionados y que tiene por objeto proteger los derechos y los 

intereses legitimas de las personas afectadas por las infrac

ciones que se atribuyen a los menores, ns! como los intereses de 

la sociedad en general los cuales se dividen en catorce puntos 

a) Investigar las infracciones cometidas por los menores, 

que les sean turnadas por el Ministerio Pliblico conforme a lo 

previsto en las reglas de integración de la investiqacidn de 

infracciones de esta ley. 

b) Requerir al Ministerio Piil>lico y a sus auxiliares, a fin 

de que los menores sujetos a investigación les sean remitidos de 

inmediato. 

c) Practicar las diligencias de cardcter complementario que 

sean conducentes a la comprobación de los elementos constitutivos 

de las infracciones, asi como las tendientes a comprobar la par

ticipación del menor en los hechos. 
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d) Tomar declaración al menor ante la presencia de su 

defensor. 

e) Recibir testimonios, dar fe de los hechos y circunstan

cias del caso, as! como de los instrumentos objetos y productos 

de la infracción, pudiendo llegarse cualquier medio de convic

ción que permite el conocimiento de la verdad histórica. 

f) Intervenir conforme a los intereses de la sociedad, en 

el procedimiento que se instruya a los presuntos infractores ante 

la sala Superior y los Consejeros, as! como a la ejecución de las 

medidas de orientación, de protección y de tratamiento que se l~s 

apliquen; 

g) Solicitar a los Consejeros Unitarios se giren las órde

nes de localización y presentación que se requieran para el es

clarecimiento de los hechos, materia del procedimiento; 

h) Intervenir ante los Consejeros Unitarios en el procedi

miento de conciliación que se lleve a cabo ante los afectados y 

los representantes del menor y en su caso los responsables soli

darios y subsidiarios, en relación con el pago de los danos y 

perjuicios ocasionados como cdhsecuencia de las infracciones 

cometidas por los menores; 

i) Aportar en representación de los intereses sociales, las 

pruebas pertinentes y promover en el procedimiento las 

diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos que se 

le atribuyen al menor; 

j) Formular los alegatos en cada uno de los casos en que 

intervenga, solicitando la aplicación de las medidas de orienta

ción, de protección y de tratamiento que correspondan, y promover 
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la suspensión o la terminación del procedimiento; 

k) Interponer en representación de los intereses sociales, 

los recursos procedentes, en los términos de la presente ley; 

1) Promover la recusación de los integrantes de la Sala 

Superior y de los Consejeros Unitarios, cuando los mismos no se 

inhiban de conocer, de conformidad con lo establecido en este 

ordenamiento legal; 

m) Poner a los menores a disposición de los Consejeros 

cuando de las investigaciones realizadas se desprenda su partici

pación en la comisión de una infracción tipificada como delito en 

las leyes penales; 

n) Velar porque el principio de legalidad, en el 4mbito de 

su competencia, no sea conculcado promoviendo que el 

procedimiento se desahogue en forma expedita y oportuna. 

J. Es la de diagnóstico, tratamiento, sequimiento y servi

cios auxiliares que tiene por objeto el estudio biopaicosocial, 

ejecutar las medidas de tratamiento ordenadas por los Consejeros 

Unitarios, reforzar y consolidar la adaptacidn social del menor y 

auxiliar a la Sala superior y a los consejeros en el desempeno de 

sus funciones. 

4. La de car4cter administrativo que tiene pcr objeto la 

aplicación de los recursos humanos y materiales y financieros ne

cesarios para el desempe~o de las funciones propias de dicha 

unidad. 

5. Las dem4s que competan de conformidad con la presente 

ley. 

127 



Como nos podemos dar cuenta es este capitulo, nos senala los 

órganos encargados de la prevención y tratamiento de los menores 

infractores. 

Esta unidad administrativa la cual cuenta con la Secretaria 

de Gobernación, asimismo de la prevención y procuración de los 

menores. 

TITULO TERCERO.- DEL PROCEDIMIENTO. 

Capitulo I.- "ReqlaB Generales•. 

El Articulo 36.- Nos senala que durante el procedimiento, 

todo menor ser6 tratado con humanidad y respeto conforme a las 

necesidades de su edad y gozar~ de tas siguientes garant!as m!ni

mas; las cuales la ley en estudio nos senala diez. 

l. Mientras no se co1npruebe su participación en la comisión 

de la infracción que se le atribuya, gozar4 de la presunción de 

ser ajeno a los hachos constitutivos de la misma; 

2. Se dar4 aviso inmediato respecto de su situación a sus 

representantes legales cuando se conozca el domicilio; 

3. Tendr6 derecho a designar a sus expensas, por s! o por 

sus representantes legales o encargados, a un licenciado en 

Derecho de su confianza, en el legal ejercicio de su profesión, 

para que lo asista jur!dicamente duran~e el procedimiento, as! 

como en la aplicaci6n de las medidas de orientación, de protec

ción o de tratamiento en externación y en internación; 

4. En caso que no se designe un licenciado en Derecho en el 
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legal ejercicio de su profesión, de oficio se le asignar4 un de

fensor de menores, para que lo asista jur!dica y gratuitamente 

desde que quede a disposición del Comisionado y en las diversas 

etapas del procedimiento ante los órganos del Consejo, as! como 

en la aplicación de las medidas de orientación, de protección o 

de tratamiento en externación y en internación; 

5. Una vez que quede a disposición del Consejo y dentro de 

las veinticuatro horas siguientes se le harA saber en forma clara 

y sencilla, en presencia de su defensor, el nombre de la persona 

o personas que hayan declarado en su contra y la naturaleza y 

causa de la infracción que se le atribuya, as! como su derecho a 

no declarar: rindiendo en este acto, en su caso, su declaración 

inicial; 

6. Se recibir6n testimonios y pruebas que ofrezca y que 

tengan relación con el caso, auxili4ndosele para obtener la com

parecencia de los testigos y para recabar todos aquellos elemen

tos de convicción que se estimen necesarios para el cabal escla

recimiento de los hechos: 

7. ser4 careado con la persona o personas que hayan 

declarado en su contra; 

s. Les ser4n facilitados todos los datos que solicite y que 

tengan relación con los hechos que se le atribuyan, derivados.de 

las constancias del expediente: 

9. La resolución inicial, por la que s~ determinarA su si

tuación jur!dica respecto de los hechos con que se le relacione, 

deber4 dictarse dentro de las 48 horas siguientes al momento en 
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que el menor haya sido puesto a disposición del consejo; sin 

perjuicio de que este plazo se amplie por 48 horas m6s, 

tmicamente si asi lo solicitare el menor o los encargados de su 

defensa. En este ~ltimo caso, la ampliación del plazo se har6 de 

inmediato del conocimiento del funcionario que tenga a disposi

ción al menor, para los efectos de su custodia; 

10. Salvo el caso previsto en la segunda parte de la frac

ción anterior, ning'dn menor podr~ ser retenido por los órganos 

del Consejo por m6s de 48 horas sin que ello se justifique con la 

resolución inicial, dictada por el Consejo competente, la cual 

deber4 estar debidamente fundada y motivada. 

El Articulo 37.- Menciona que el Consejero Unitario que en 

caso de que se decrete al menor al proceso, deber4 determinar si 

el mismo se llevarA a cabo estando el menor, bajo la quarda y 

custodia de sus representantes legales o si quedará a disposición 

en los centros de diagnóstico. 

El Articulo 38.- En todos los casos en que el menor quedo 

sujeto al procedimiento se practicar4 el diagnóstico 

biopsicosocial durante la etapa de la instrucción, mismo que ser

vir4 de base para el dictamen que deber4 emitir el Comité T~cnico 

Interdisciplinario. 

El Articulo 39.- Los consejeros Unitarios estaran en turno 

diariamente en forma sucesiva, cada turno comprender4 las 24 ho

ras del dla. 
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El Articulo 40.- Para los efectos de la presente Ley los 

plazos ser6n fatales y empezardn a correr al dia siguiente en que 

se haga la notificación de la resolución que corresponda, los 

dias hdbiles son todos los del ano con excepción de sdbado y do

mingo y los dias inhdbiles no se incluiran en los plazos. 

El Articulo 41.- Nos se~ala que no se permite el acceso al 

pdblico, sólo estard su representado y las autoridades que tengan 

parte como son el comisionado. 

El Articulo 42.- Los órganos de decisión tienen el deber de 

mantener el orden y de exigir que se len guarde, tanto a ellos 

como a sus representantes y a las demds autoridades aplicando en 

el acto por faltas que se cometan, las medidas disciplinarias y 

medios de apremio previstos en la presente Ley. Si las faltas 

llegaren a constituir delito, se pondrd al que se le atribuyan a 

disposición del Ministerio Pdblico, acompa~ando también el acta 

que con motivo de tal hecho deberd levantarse. 

~ el Articulo 43.- Nos mencionan las medidas disciplina-

rias 

l. Amonestación; 

2. Apercibimiento; 

3. Multa que ser4 de 1 8 15 dias de salario minimo vigente 

para ~ Distrito Federal. 

4. suspeción del empleo hasta por 15 d!as hdbiles en caso 

de ser Servidores Pdblicos; y 

5. Arresto hasta por 36 horas. 
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Articulo 44.- Los medios de apremio son: 

l. Multa que va de 1 a 30 d!as de salario m!nimo vigente en 

el Distrito Federal. 

2. Auxilio de la Fuerza Pdblica: 

3. Arresto hasta por 36 horas; y 

4. Si fuere insuficiente el apremio se procederd por el de

lito de desobediencia a un mandato legitimo de autoridad. 

El Articulo 4 5. - Nos dice que todas la.a actuaciones que se 

lleven a cabo en el procedimiento deber4n reunir los requisitos 

contemplados en el código Federal de Procedimientos Penales. 

As! este capitulo nos hace referencia del procedimiento y 

autoridad en el que estar4 sujeto el menor infractor el trato y 

las garantlas m!nimas, la labor del Cons~jero Unitario as! como 

las medidas de apremio en caso de desobediencia y las medidas 

disciplinarias. 

Capitulo r:t. "De la Integración de las Infraccionoa y de 

la Substanciación del Procediaiento". 

El capitulo II de la ley en cita nos ensena la integración 

de la investigación de las infracciones y de la substanciación 

del procedimiento a partir del articulo 46 y hasta el articulo 

62. 

As! el Articulo 46.- Nos indica que cuando una' averiguac~ón 

previa seguida ante el Ministerio Pdblico, se atribuya a un menor 
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una infracción que corresponda a un ilicito tipificado por las 

leyes penales a que se refiere el Articulo 10. de este ordena

miento, dicho representante lo pondrA de inmediato a la unidad de 

tratamiento para menores. 

cuando se trate de conductas no intencionales entregarA al 

menor a sus representantes fijando en el mismo acto la garantia 

correspondiente para el pago de la reparación del dano y perjui

cios ocasionados. 

El comisionado dentro de las 24 horas siguientes a aquélla 

en que tome conocimiento de las infracciones atribuidas a los 

menores, turnará las actuaciones al Consejero Unitario para que 

este resuelva dentro del plazo de ley, lo que conforme a derecho 

proceda. 

El Articulo 47.- El Consejero Unitario al recibir las ac

tuaciones por el comisionado radicar& de inmediato el asunto y 

abrir4 el expediente del caso. 

El Articulo 48.- El consejero Unitario recabar4 y practica

r4 todas las diligencias que sean pertinentes para el esclareci

miento de los hechos. 

Articulo 49.- cuando el menor no haya sido presentado el 

consejero Unitario solicitard su localización, comparecencia o 

presentación en los términos de la presente ley. 

Articulo so.- La resolución inicial, que se dictar4 dentro 

del plazo previsto en esta ley, deber4 reunir los siguientes re-
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quisitos 

l. Lugar, fecha y hora en que se emita; 

2. Los elementos que integren la infracción que corresponda 

al ilicito tipificado en las leyes penales: 

3. Los elementos que determinen o no la presunta participa

ción del menor en la comisión de la infracción; 

4. El tiempo, lugar y circunstancias de los hechos; 

5. Los fundamentos legales, as! como las razones y las cau

sas por las cuales se considere que quedo o no acreditada la in

fracción y la probable participación del menor en su comisión; 

6. La sujeción del menor al procedimiento y a la prdctica 

del diagnóstico correspondiente o, la declaración de que no ha 

lugar a la sujeción del mismo al procedimiento, con las reservas 

de la ley: 

7. Las determinaciones de car4cter administrativo que pro

cedan; y 

e. El nombre y la firma del consejero Unitario que la emita 

y del Secretario de Acuerdos, quien dar4 fe. 

El Articulo 51.- Nos hace mención que emitida la resolución 

de sujeción del menor al procedimiento, quedar6 abierta la ins

trucción, dentro de la cual se practicará el diagnóstico y. se 

emitir4 el dictamen. Esta etapa tendr4 una duración de 15 d!as 

h4biles. 

El Articulo 52.- Nos se~ala que el defensor del menor y el 

comisionado contar4 hasta con cinco dlas hábiles para ofrecer por 

escrito las pruebas correspondientes. Asimismo, dentro del plazo 
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antes se~alado el Consejo Unitario podr6 recabar de oficio, las 

pruebas y acordar la pr4ctica de las diligencias que considere 

pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. 

Articulo 53.- La audiencia de pruebas y alegatos tendrd 

verificativo dentro de los diez d!as h4biles, a partir de la fe

cha en que haya concluido el plazo para el ofrecimiento de 

pruebas. 

Esta audiencia se desarrollar6 sin interrupción en su solo 

dia, salvo cuando sea necesario suspenderla para concluir el des

hago de las pruebas o por otras causas que lo ameriten a juicio 

del instructor. En este caso, se citar6 para continuarla al 

siguiente d!a hdbil. 

El Articulo 54.- Nos hace mención que una vez desahogadas 

las pruebas, formulados los alegatos y recibido el dictamen téc

nico, quedar6 cerrada la instrucción, los alegatos deben formu

larse por escrito y sin perjuicio de ello se concedcr4 a cada 

parte, por una sola vez, media hora para exponerlas oralmente, la 

resolución definitiva debe emitirse dentro.de los 5 dias hdbiles 

siguientes y notificarlo inmediatamente al menor y a su represen

tante. 

El Articulo ss.- En el procedimiento ante los órganos del 

consejo son admisibles todos los medios de prueba, salvo los 

prohibidos por el Código Federal de Procedimientos Penales; por 

lo que para conocer la verdad sobre los hechos, podr4n aquéllos 
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valerse de cualquier elemento o documento que tenga relación con 

los mismos. 

Articulo 56.- Dice los órganos del consejo podr4n decretar 

hasta antes de dictar resolución definitiva, la pr4ctica de 

cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para 

el conocimiento de la verdad sobre la existencia de la infracción 

y la plena participación del menor en su comisión. En la pr6ctica 

de estas diligencias el órgano del conocimiento actuar6 como es

time procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin 

lesionar los derechos fundamentales del menor y los intereses 

legitimes de la sociedad, dándole participación tanto al defensor 

del menor como al comisionado. 

Articulo 57.- La valoración de las pruebas se har4 de 

acuerdo con las siguientes reglas : 

i. En la rase iniciai del procedimiento hardn prueba plena 

las actuaciones practicadas por el Ministerio Pdblico y por el 

Comisionado, por lo que se refiere a la comprobación de los ele

mentos de la infracción. La aceptación del menor de los hechos 

que se le atribuyan, asi como cuando se reciba sin la presencia 

del defensor del menor, no produciré efecto legal alguno; 

2. Las actuaciones y diligencias practicadas por los 

órganos del consejo, har4n prueba plena; 

3. Los documentos p11blicos tendr4n valor probatorio pleno, 

en lo que se atane a los hechos afirmados por el funcionario pd

blico que los emitai y 
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4. El valor de las pruebas pericial y testimonial, as! como 

los demds elementos de convicción, queda a la prudente aprecia

ción del Consejero del conocimiento. 

El Articulo 58.- En la valoración de las pruebas se 

aplicar4n las reglas de la lógica jur!dica y las m6ximas de la 

experiencia, por lo que el órgano del conocimiento deberé, en su 

resolución, exponer cuidadosamente los motivos y los fundamentos 

de la valoración realizada. 

El Articulo 59.- La resolución definitiva, deberé reunir 

los siguientes requisitos : 

l. Lugar, fecha y hora en que se emita; 

2. Datos· personales del menor: 

3. Una relación sucinta de los hechos que hayan originado 

el procedimiento y de las pruebas y alegatos; 

4. Los motivos y fundamentos legales que la sustenten: 

5. Los puntos resolutivos en los cuales se determina si 

quedo o no acreditada la existencia de la infracción y la plena 

participación del menor, tomando en consideración el dictamen 

técnico emitido al efecto. cuando se declare que no quedó com-

probada la infracción del menor, se ordenar4 que éste sea entre

gado a sus representantes legales o encargados y a falta de estos 

a una institución de menores preferentemente del Estado; y 

6. El nombre y la firma del consejero que la emita y los 

del Secretario de Acuerdos, quien dar6 fe. 

Articulo 60.- El dictamen técnico debar4 reunir los sigui-
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entes requisitos : 

l. Lugar, fecha y hora en que se emita; 

2. Una relación sucinta de los estudios biopsicosociales 

que se le hayan practicado al menor; 

3. Las consideraciones mlnimas que han de tomarse en cuen

ta para individualizar la aplicación de las medidas que procedan 

segdn el grado de desadaptación social del menor y que son las 

que a continuación se señalan : 

a) La naturaleza y gravedad de los hechos que se le 

atribuyan al menor, as! como las circunstancias de tiempo, lugar, 

modo y ocasión de comisión de los mismos; 

b) Nombre, edad, grado de escolaridad, estado civil, reli

gión, costumbres, nivel socioecondmico y cultural y la conducta 

precedente del menor; 

e) Los motivos que impulsaron su conducta y las condiciones 

especiales en que se encontraba en el momento de la realización 

de los hechos; 

d) Los vinculas de parentesco, amistad o nacidos de otras 

relaciones sociales con las personas presuntamente ofendidas, as! 

como las caracteristicas personales de las mismas; 

4. Los puntos conclusivos, en los cuales se determinar4 la 

aplicación de las medidas de orientación, de protección y de tra

tamiento, as! como la duración de la m!nima del tratamiento in

terno, conforme lo previsto a la presente ley; y 

s. El nombre y la firma de los integrantes del Comité Téc

nico Interdisciplinario. 
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El Articulo 61.- senala la evaluación respecto de las medi

das de orientación, de protección y de tratamieto se efectuar4 de 

Oficio por los consejeros unitarios con base en el dictamen que 

al efecto emita el Comité T~cnico Interdisciplinario. se tomar4 

en cuenta el desarrollo de la apliación de las medidas. El conse

jero Unitario, con base en el dictamen técnico y en consideración 

al desarrollo de las medidas aplicadas, podr4 liberar al menor de 

la medida impuesta. 

El Articulo 62.- Indica que el personal técnico designado 

por la unidad adminitrativa encargada de la prevención y trata

miento de menores, aplicar4 .tas medidas ordenadaG por el Conseje

ro Unitario y tendr~ un informe detallado sobre el desarrollo y 

avance de las medidas dispuestas, para el efecto de que se 

aplique la evaluación a que se refiere el articulo anterior. El 

primer informe se rendir4 a los 6 meses de iniciada la aplicación 

de las medidas y los subsecuentes cada treG meGes. 

Asimismo este capitulo que se esta concluyendo nos ensena 

como se inteqra y la substanciación del procedimiento. As! este 

capitulo nos hace mención del procedimiento de los términos y de

rechos al que ya tiene el menor infractor y es claro el avance 

que se tiene en esta Ley en relación a la pasada. 

capitulo III.- •Del Recurso de Apelación". 

As! el Articulo 63.- contra la resolución inicial, definiti

va y la que se modifique o de por terminado el tratamierito 

interno, proceder4 este recurso de apelación. 
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Articulo 64.- El recurso previsto en esta ley tiene por ob

jeto obtener la modificación o revocación de las resoluciones 

dictadas por los Consejeros Unitarios. 

Articulo 65.- Este recurso serd imprecedente cuando quienes 

esten facultados para hacerlo se conformen expresamente con la 

resolución. 

Articulo 66.- No ser~n recurribles las resoluciones que 

emita la Sala Superior respecto de los recursos interpuestos ante 

ella. 

Articulo 67.- Tendrdn derecho a interponer el recurso de 

apelación : 

l. El defensor del menor; 

2. Los legi.tirnos representantes y en su caso los encargados 

del menor; 

3. El comisionado. 

Al momento de interponer este recurso deben se~alar los 

agravios por escrito. 

Articulo 68.- La Sala superior deber4 suplir las deficien

cias en la expresión de agravios cuando el recurrente sea el de

fensor, los legitimos representantes o los encargados del menor. 

Articulo 69.- El recurso de apelación deber4 interponerse 

por escrito dentro de los tres días posteriores al momento en que 

surta efectos la notificaci6n de la resolusión impugnada. 
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articulo 70.- El recurso de apelación se resolverd dentro 

de los tres d!as siguientes a su admisión, si se trata de la 

resolución inicial y dentro de los cinco d!as siguientes a dicha 

admisión cuando se trate de la resolución definitiva o de aquélla 

que modifica o da por terminado el tratamiento interno. 

La substanciación del recurso se llevar4 a cabo en ónica au

diencia, en la que se oir4 al defensor y al Comisionado, y se re

solverá lo que proceda. 

Esta resolución deberd engrosarse en un plazo de tres d!as 

h4biles siquientes a la celebración de la audiencia, hecho lo 

cual se hard la notificación correspondiente a las partes y se 

remitir4 el expediente al órqano que haya dictado la resolución 

impugnada. 

Articulo 71.- Los recursos deber4n interpone~se ante el 

Consejero Unitario correspondiente, para que este los remita de 

inmediato a la sala Superior. 

cuando se trate de la resolución inicial, se remitir6 copia 

auténtica de las actuaciones. En los dem4s casos, se remitir4 el 

original de las actuaciones con la documentación presentada en la 

interposición del recurso. 

Articulo 72.- En la resolución que ponqa fin a los recursos 

la Sala Superior podr4 disponer : 

l. El sobreseimiento por confiqurarse alquna de las cau-
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sales previstas en la presente ley; 

2. La confirmación de la resolución recurrida; 

3. La modificación de la resolución recurrida; 

4. La revocación para el efecto de que se reponga el proce

dimiento; y 

5. La revocación lisa y llana de la resolución materia del 

recurso. 

Es importante senalar este recurso ya que en caso de que el 

menor se encuentre inconforme con alguna garant!a podrd interpo

ner este recurso y as! se~alar sus agravios para que tenga la mo

dificación o la revocación de las resoluciones dictadas. 

cap!tul~ 1V. "Suspensión del Procedimiento•. 

Articulo 73.- El procedimiento se suspender6 de oficio en 

los siguientes casos : 
1. cuando transcurridos tres mesesen que quede radicado el 

asunto, no sea localizado o presentado el menor ante el Consejero 

Unitario que est~ conociendo: 

2. Cuando el menor se sustraiga de la acción de los órganos 

del consejo; y 

3. cuando e1 menor se encuentre temporalmente impedido f!

sica o ps!quicamente, de tal manera que se imposibilite la conti

nuación del procedimiento. 

Articulo 74.- La suspensión del procedimiento procederd de 

oficioe petición del defensor del menor o del Comisionado, en el 

caso previsto en la fracción 3 del articulo anterior, y ser4 de-
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cretada por el órgano del Consejo que esté conociemdo, en los 

términos antes senalados. 

Articulo 75.- cuando se tenga conocimiento de que ha 

desaparecido la causa de suspensión del procedimiento, el órgano 

que corresponda, de oficio o a petición del defensor del menor o 

del Comisionado, decretar4 la continuación del mismo. 

Capitulo v.- "Del Sobreseiaiento". 

Articulo 76.- Procede el sobreseimiento del procedimianto 

en los siguientes casos 

1. Por muerte del menor: 

2. Por padecer el menor.tratorno psiquico permanente; 

3. Cuando se dé alguna de las hipótesis de la caducidad 

previstas en la presente ley; 

4. cuando se compruebe durante el procedimiento que 1a con

ducta atribuida a1 menor no constituye infracción; y 

5. En aque1los en que se compruebe con el Acta del Registro 

civil o con los dict4menes médicos respectivos, que el presunto 

infractor en el momento de cometer la infracción era mayor 'de 

edad, en cuyo caso se pondrA a disposición de la autoridad compe

tente, acompa~ando las constancias de autos. 

Articulo 77.- Al quedar comprobada cualquiera de las 

causales· enumeradas en el articulo precedente, el órgano del co

nocimiento decretar4 de oficio el sobreseimiento y dard por ter

minado el procedimiento. 
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Capitulo VI.- "De las Ordenes de Presentación, de los Ex

hortos y de la Extradición•. 

El articulo 78.- como ónice artfculo en este capitulo, indi

ca las órdenes de presentación de los menores a quienes se atri

buya un delito tipificado por la ley o personas ya mayores que 

hubieren cometido delito durante su minoria de edad, deberdn 

solicitarse al Ministerio Pát>lico, para que ~ste a su vez, formu

le la petición correspondiente a la autoridad judicial, siempre 

que exista denuncia, apoyada por declaración bajo protesta de 

persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la par

ticipación del menor, en los t~rminos previstos por el Articulo 

16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todas las solicitudes que deban hacerse a la autoridad 

judicial para el libramiento de un exhorto que tenga por objeto 

la presentación de un menor infractor o presunto infractor, ante 

el comisionado o ante el Consejero Unitario, deberdn proporcio

narse los elementos previstos por el articulo 51 del Código Fede

ral de Procedimientos Penales. Al efecto, el exhorto que expida 

la autoridad judicial deber~ contener el pedimento del Ministe

rio Pdblico, la resolución en la cual se haya ordenado la pre

sentación y los datos necesarios para la identif icacidn de la 

persona requerida y en su caso la resolución inicial o definitiva 

dictadas en el procedimiento que se siga ante el Consejo de 

Menores. 

Si el infractor se huebiere trasladado al extranjero se 
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estar6 a lo dispuesto por el articulo 3o. y dem6s aplicables, en 

lo conducente, de la Ley de Extradición Internacional. 

El extraditado ser6 puesto a disposición del Comisionado o 

del órgano del Consejo de Menores competente, para los efectos de 

la aplicación de los preceptos contenidos en la presente ley. 

En todo lo relativo a extradición de menores son aplicables, 

en lo conducente, la Ley Reglamentaria del articulo 119 de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley 

de Extradición Internacional, asi como las disposiciones conteni

das en el capitulo IV del Titulo Primero del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

Capitulo VII.- •De la Caducidad.•, 

Articulo 79.- La facultad de los órganos del Consejo de Me

nores, para conocer de las infracciones previstas en esta ley, se 

extingue en los plazos y conforme a lo establecido en el presente 

capitulo. 

Articulo so.- Para que opere la caducidad bastard el trans

curso del tiempo que se~ale esta misma ley. 

Los plazos para la caducidad se duplicar4n respecto de quie

nes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta cir

cunstancia no es posible iniciar.el procedimiento, continuarlo, 

concluirlo o aplicar las medidas de tratamiento. 

Articulo 01.- La caducidad surtir4 efecto aunque no la ale

gue como excepción el defensor del menor. 
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La Sala Superior del Consejo de Menores y los consejeros 

unitarios est4n obligados a sobreseer de oficio, tan luego como 

tengan conocimiento de la caducidad, sea cual fuere el estado del 

procedimiento. 

Articulo 82.- Los plazos para la caducidad ser~n continuos, 

en ellos se considerar~ la infracción de sus modalidades, y se 

contar4n: 

l. A partir del momento en que se consumo la infracción; 

2. A partir del d!a en que se realizó el dltimo acto de 

ejecución o se omitid la conducta debida, si la infracción es en 

grado de tentativa; 

J. Desde el d!a en que se realizó la dltima conducta, tra

t4ndose de una infracción continuada; y 

4. Desde la cesación de la consumación de la infracción 

permanente. 

Articulo 83.- Los plazos para la caducidad de las medidas 

de tratamiento serdn igualmente continuos y correr4n desde el d!a 

siguiente a aqué1 en que el menor infractor, adn cuando haya cum

plido la mayor!a de edad, se sustraiga a la acción de los órganos 

o unidades administrativas y personas que las esten aplicando. 

Articulo 84.- La caducidad opera en un ano, si para corre

gir la conducta del menor sólo se previere la apli-cación de 

medidas de orientación o de protección; si el trata-miento previ

sto por esta ley fuera de externación, 1a caducidad se producir4 

en dos anos y si se trata de aquellas infracciones a las que deba 
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aplicarse el tratamiento de internación, la facultad de los 

órganos del consejo operar4 en el plazo que como m!nimo se haya 

senalado para aplicar las medidas de tratamiento, sin que ningd:n 

caso sea menor de tres anos. 

Articulo as.- cuando el infractor sujeto a tratamiento de 

internación o externación se sustraiga al mismo, se necesitar6 

para la caducidad, tanto tiempo como el que haya faltado para 

cumplirlo y la mitad m4s, pero no podr4 ser menor de un aJ\o. 

TITULO CUARTO. DE LA REPARACIOH DBL DAllO. 

capitulo Unico. 

Articulo 86.- La reparación del da~o derivado de la comi

sión de una infracción puede solicitarse por el afectado o sus 

representantes legales,. ante el Consejero unitario. 

Articulo 87.- LOS consejeros unitarios una vez que las per

sonas debidamente legitimadas soliciten el pago de.los dados oca

sionados, correr6n traslado de la solicitud respectiva a1 defen

sor del menor y citar6n a las partes para la celebración de una 

audiencia de conciliación, que se llevar4 a cabo dentro de los 

cinco d!as siguientes, en la cual se procurar~ el avenimiento de 

las mismas, porponiendoles alternativas pertinentes para solucio

nar el incidente. 

Si las partes llegan a un convenio, tendr4 validez y surtir4 

efectos de titulo ejecutivo, para·el caso de incumplimiento. 
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Si las partes no se ponen de acuerdo o no cumplen con el 

convenio de la conciliación, se dejar6n a salvo los derechos del 

afectado para que los hagan valer ante los tribunales civiles en 

la v!a y términos que a sus intereses convenga. 

TITULO QUIN'l'O. DEL DIAGNOSTICO Y DE LAS HEDIDAS DE ORIEllTACIOK, 

DB PROTBCCIOK Y DE TRATAMIENTO EXTERNO E IKT.ERllO. 

capitulo I.- "Disposiciones Generales•. 

Articulo as.- El Consejo a través de los órganos competen

tes, deber4 determinar en cada caso, las medidas de orientación, . 
de protección y de tratamiento externo e interno previstas en 

esta ley, que son necesarias para encausar dentro de la normati-

vidad la conducta del menor y lograr su adaptación social. 

Los Consejeros unitarios ordenar6n la aplicación conjunta o 

separadas de las medidas de orientación, de protección y de tra

tamiento externo e interno, tomando en consideración la gravedad 

de la infracción y las circunstancias personales del menor, con 

base en el dictamen técnico respectivo. 

se podrA autorizar la salida del menor de los centros de 

diagnóstico o de tratamiento en internación, sólo para atención 

médica que conforme al dictamen médico oficial deba suministrarse 

o bién, para la pr4ctica de estudios ordenados por la autoridad 

competente, as! como cuando lo requieran las autoridades judicia

les. En este caso el traslado del menor se llevar4 a cabo, toman

do todas las medidas de seguridad que sean pertinentes, y que no 
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sean ofensivas. 

Capitulo II.- "Del Diagnestico•. 

Articulo 89.- Se entiende por diagnóstico el resultado de 

las investigaciones técnicas interdisciplinarias que permita co

nocer la estructura biopsicosocial del menor. 

Articulo 90.- El diagnóstico tiene por objeto conocer la 

etiologia de la conducta infractora y determinar, con fundamento 

en el resultado de los estudios e investigaciones interdiscipli

narios que lleven al conocimiento de la estructura biopsicosocial 

del menor, cu4les deber~n ser las medidas conducentes a la adap

tación social del menor. 

Articulo 91.- Los encargados de efectuar los estudios 

interdisciplinarios para emitir el diagnóstico, ser4n los profe

sion.ales adscritos a la unidad administrativa encargada de la 

prevención y tratamiento de menores. Para este efecto, se practi

caran los estudios médico, psicológico, pedagógico y social, sin 

perjuicio de los demds que, en su caso, se requieran. 

Articulo 92.- En aquellos casos en que los estudios de 

diagnóstico se practiquen estando el menor bajo la custodia de 

sus legitimas representantes, estos en coordinación con el defen

sor, tendr4n la obligación de presentarlo en el luqar, dia y hora 

que se les fijen por la unidad administrativa encargada de la 

prevención y tratamiento de menores. 
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Articulo 93.- Aquéllos menores a quienes hayan de practi

carse en internamiento los estudios biopsicosociales, deberdn 

permanecer en los Centros de Diagnóstico con que para tal efecto 

cuente la unidad administrativa encargada de la prevención y tra

tamiento de menores. 

Articulo 94.- Los estudios biopsicosociales se practicardn 

en un pla20 no mayor de 15 dias hdbiles, contados a partir de que 

el Consejero Unitario los ordene o solicite. 

Articulo 95.- En los Centros de Diagnóstico se internarA a 

los menores bajo sistemas de clasificación, atendiendo a su sexo, 

estado de salud fisico y mental, reiteración, rasgos de persona

lidad, gravedad de la infracción y dem&s caracteristicas que se 

presenten, En estos centros se proporcionarAn servicios de carAc

ter asistencial, seguridad y protección de similares a las de un 

positivo ambiente familiar. 

capitulo 

Protección•. 

III.- "De las HedidaS da orientación y de 

Articulo 96.- La finalidad de las medidas de orientación y 

de protección es obtener que el menor que ha cometido aquéllas 

infracciones que correspondan a ilicitos tipificados en las leyes 

penales, no incurran en infracciones futuras. 

Articulo 97.- Son medidas de orientación las siguientes 

1. La amonestación, 

2. El apercibimiento, 
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2. El apercibimiento, 

3. La terapia ocupacional, 

4. La formación ética, educativa y cultural; y 

S. La recreación y el deporte. 

Articulo 98.- La amonestación consiste en la advertencia 

que los consejeros competentes dirigen al menor infractor, ha

ci~ndole ver las consecuencias e induciéndolo a la enmienda. 

Articulo 99.- El apercibimiento consiste en la conminación 

que hacen los consejeros competentes al menor cuando ha cometido 

una infracción, para que éste cambie de conducta, toda vez que se 

tema reincida en cometer una nueva infracción, advirtiéndole que 

en tal caso su conducta ser6 considerada como reiterativa y le 

ser4 aplicada una medida m6s rigurosa. 

Articulo 100.- La terapia ocupacional es una medida que 

consiste en la realización del menor en determinadas actividades 

a beneficio de la sociedad, las cuales son educativas y de adap

tación social. 

La aplicación se efectuarA cumpliendo con los principios tu

telares del trabajo de los menores y durar& el tiempo que los 

consejeros consideren pertinente, dentro de los limites estable

cidos por esta Ley. 

Articulo 101.- La formac!on ~tica, educativa y cultural 

consiste en brindar al menor, con la colaboración de la familia, 

la información permanente, en lo referente a problemas de conduc

ta de menores en relación con los valores de las normas morales, 

sociales y legales, sobre adolescencia, farmacodependencia, fami-
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lia, sexo y uso del tiempo libre en actividades culturales. 

Articulo 102.- La recreación y el deporte tienen la finali

dad de inducir al menor infractor a que participe y realice de 

estas actividades, coadyuvando a su desarrollo integral. 

Articulo 103.- Son medidas de protección las siguientes 

l. El arraigo familiar, 

2. El traslado al lugar donde se encuentra el domicilio fa

miliar, 

3. La indución para asistir a instituciones especializadas, 

4. La prohibición de asistir a determinados lugares y de 

conducir vehiculos, y 

s. La aplicación de las instrumentos, objetos o productos 

de la infracción, en los t~rminos que determine la legislación 

penal, para los casos de comisión de delito. 

Articulo 104.- El arraigo familiar consiste en la entrega 

del menor que hacen los órganos de decisión del Consejo a sus re

presentantes legales, responsabiliz6ndolos de su protección, 

orientación y cuidado, as! como de su presentación periódica en 

los centros de tratamiento que se determinen, con la prohibición 

de abandonar el lugar de su residencia, sin la previa autoriza

ción del Consejo. 

Articulo 105.- El traslado al lugar donde se encuentre el 

lugar familiar consiste en la reintegración del menor a su hogar 

por lo que se· refiere a sus necesidades esenciales, culturales y 
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sociales, siempre que ello no haya influido en su conducta 

infractora. 

Esta medida de protección se llevarA a cabo con la supervi

sión de la unidad administrativa encargada de la prevención y 

tratamiento de menores. 

Articulo 106.- La inducción para asistir a instituciones es

pecializadas de carActer pdblico y gratuito que el Consejo deter

mine, consistirA en que el menor, con el apoyo de su familia, 

reciba de ellas la atención que requiera, de acuerdo con la pro

blemAtica que presente. 

Si el menor, sus padres o encargados so1icitaran la atención 

de este, podr6 practicarse por instituciones privadas, a juicio 

del Consejero que corresponde. El costo, si lo hubiera, correrá 

por cuenta del solicitante. 

Articulo 107.- La prohibición de asistir a determinados 

lugares, es la obligación que se impone al menor de abstenerse de 

concurrir a sitios que se consideren impropios para su adecuado 

desarrollo biopsicosocial. 

Articulo 108.- La prohibición de conducir vehlculos es el 

mandato que se impone al menor la obligación de abstenerse de la 

conducción de los mismos. 

Esta medida durar4 el tiempo que se estime prudente. Para 

este efecto el Consejero har6 del conocimiento de las autoridades 

esta prohibición, para que nieguen o cancelen el permiso de con-
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ducir, en tanto se levante la medida indicada. 

Articulo 109.- En caso de incumplimiento a los indicado en 

este capitulo, se impondr6 a los responsables del menor, sancio

nes administrativas que consistiran en multas, las que podr6n 

duplicarse en caso de reincidencia. 

Los servidores pdblicos que infrinjan la prohibición 

prevista en el segundo p~rrafo del articulo anterior se har6n 

acreedores a una sanción conforme a lo dispuesto a la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Pdblicos. 

Cuando el menor o los representantes legales de éste 

quebranten en m4s de dos ocasiones la medida impuesta en este ca

pitulo, el Consejero podr6 sustituir esta medida por la de trata

miento de externación. 

capitulo 

Interno". 

IV.- woe las Hedidas de Tratamiento B><terno e 

El código en cita noS hace mención de estas medidas en seis 

articulas. 

Articulo 110.- Se entiende por tratamiento, la aplicación 

de sistemas con métodos especializados, con aportacidn de ias 

diversas ciencias, técnica y disciplinas pertinentes, a partir 

del diagnóstico de personalidad para lograr la adaptación social 

del menor. 

Articulo 111.- El tratamiento deberd ser integral, . 
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secuencial, interdisciplinario y dirigido al menor con el apoyo 

de su familia y tendr4 por objeto 

l. Lograr su autoestima a traves del desarrollo de sus po

tencialidades y de autodisciplina para propiciar en el futuro el 

equilibrio entre sus condici6nes de vida individual, familiar y 

colectiva. 

2. Modificar los factores negativos de su estructura bio

psicosocial para propiciar un desarrollo armónico, ótil y sano. 

J. Promover y propiciar la estructuración de valores y la 

formación de h6bitos que contribuyan al adecuado desarrollo de su 

personalidad. 

4. Reforzar el reconocimiento y respeto a las normas 

morales sociales y legales de los valores que estas tutelan, as! 

como llevarlo al conocimiento de los posibles daños y perjuicios 

que pueda producirle su inobservancia. 

s. Fomentar los sentimientos de solidaridad familiar, 

social, nacional y humana. 

El tratamiento ser4 integral porque incidira en todos los 

aspectos que conforman el desarrollo biopsicosocial del menor; 

secuencia1 porque llevar4 una evolución ordenada en función de 

sus potencialidades interdisciplinario, por la participación de 

t~cnicos de diversas disciplinas en los programas de tratamiento 

y dirigido al menor con el apoyo de su familia, porque el trata

miento se adecuar4 a las caracter!sticas propias de cada menor y 

de su familia. 

Articulo 112.- El tratamiento se aplicar4 de acuerdo a las 
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siguientes modalidades: 

l. En el medio sociofamiliar del menor o en hogares susti

tutos, cuando se aplique el tratamiento externo: o 

2. En los centros que para tal efecto aenale el Consejo de 

Menores, cuando se apliquen las medidas de tratamiento interno. 

Articulo 113.- El tratamiento del menor en el medio socio

familiar o en hogares sustitutos, se limitar4 a la aplicación de 

las medidas ordenadas en la resolución definitiva, que deber4n de 

consistir en la atención integral a corto, mediano o largo plazo. 

Articulo 114.- El tratamiento en hogares sustitutos consis

tir4 en proporcionar al menor el modelo de vida familiar que le 

brinde las condiciones mfnimas necesarias para favorecer su desa

rrollo integral. 

Articulo 115.- cuando se decrete la aplicación de medidas 

de tratamiento externo, el menor ser6 entregado a sus padres, 

encargados, o jefes familiares del hogar sustituto. 

Articulo 116.- Los centros de tratamiento brindarAn a los 

menores internos, orientación ética y actividades educativas, la

borales, pedagógicas, formativas, culturales, terapeuticas y 

asistenciales, as! como la seguridad y protección propias de un 

positivo ambiente familiar. 

Los sistemas de tratamiento ser4n acrodes a las caracteris

ticas de los menores internos, atendiendo a su sexo, edad, grado 

de desadaptación social, naturaleza y gravedad de la infracción. 
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Articulo 117.- La unidad administrativa encargada de la 

prevención y tratamiento de menores deberd contar con estableci

mientos especiales para la aplicación de un tratamiento intensivo 

y prolongado respecto a los jóvenes que revelen alta inadaptación 

y pronóstico negativo. 

Las caracteristicas fundamentales a considerar en estos 

casos ser4n : 

1. Gravedad de la infracción cometida; 

2. Alta agresividad; 

J. Elevada posibilidad de reincidencia: 

4. Alteraciones importantes del comportamiento previo a la 

comisión de la conducta infractora; 

s. Falta de apoyo familiar; 

6. Ambiente social criminógeno. 

Articulo 119.- El tratamiento externo podra exceder de un 

ano y el tratamiento interno de cinco anos. 

capitulo V. - "Del seguimiento•. 

Este capitulo lo contemplamos en dos articulas. 

Articulo 120.- El seguimiento t6cnico del trntru:iiento se 

llevar4 a cabo por la unidad administrativa de prevención y tra

tamiento del menor, una vez que este concluya, con objeto de 

reforzar y consolidar la adaptación social del menor. 

Articulo 121.- El seguimiento t6c:nico del tratamiento ten-
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drd una duración de seis meses contados a partir de que concluya 

la aplicación de este. 

TITULO SEXTO. DISPOSICIONES FINALES. 

•capitulo Unico. 

Articulo 122.- Para los efectos de esta ley, la edad del 

sujeto se comprobar6 con el acta respectiva expedida por las ofi

cinas del Registro Civil y ahora de conformodidad con lo previsto 

por el código civil correspondiente, de no ser esto posible, se 

acreditar4 por medio de dictamen m~dico rendido por los peritos 

que para tal efecto designe el Consejo, en caso de duda, se pre

sumird la minor!a de edad. 

Articulo 123.- Los medios de difusión se abstendran de pu

blicar la identidad de los menores sujetos al procedimiento y a 

la aplicación de las medidas de orientación de protección y tra

tamiento. 

Articulo 124.- El tratamiento no se suspender4 adn cuando 

el menor cumpla la mayor!a de edad, sino hasta que a juicio del 

Consejero unitario, haya logrado su adaptación social, en los 

términos de la presente ley, sin rebasar el limite previsto en la 

resolución respectiva, cuando se trate de tratamiento externo o 

interno. 

Articulo 125.- cuando hubiesen intervenido adultos y 

menores en la comisidn de hechos previstos por las leyes penales, 
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las autoridades respectivas se remitir6n mutuamente copia de las 

actuaciones del caso. 

Art!ulo 126.- Las autoridades encargadas de la aplicación 

de medidas de orientacidn, proteccidn y tratamiento, en ningdn 

caso podr~n modificar la naturaleza de las mismas, sólo deber6n 

rendir los informes conducentes a la evaluación prevista en la 

presente ley. 

Articulo 127.- El ejercicio del los cargos del Presidente 

del Consejo, del Consejero, de Secretario General de Acuerdos de 

la Sala Superior, de Secretarios de Acuerdos, de Defensor de Me

nores y de Comisionado, son incompatibles con el ejercicio del 

cualquier cargo en la procuración y administración de justicia, 

en la defensoria de oficio Federal o del fuero comdn, as! como 

con el desempe~o de funciones policiales. 

Articulo 128.- En todo lo relativo al procedimiento, as! 

como las notificaciones, impedimentos, y recusaciones, se 

aplicar4 supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal del 

Procedimientos Penales. 

Transitorios. 

Primero.- La presente ley entrard en vigor a los sesenta 

dias siguientes de la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

sequndo.- Se abroga la ley que croa el Consejo Tutelar para 

los menores infractores de1 Distrito Federal, publicada en e1 
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Diario Oficial de la Federación el 2 de Agosto de 1974. 

Tercero.- Se derogan los art!culos 119 a 122 del Código Pe

nal para el Distrito Federal en materia de fuero com11n y para to

da la Rep'dblica en materia de fuero federal; 73 a 78 de la Ley 

Org4nica del poder Judicial de la Federación, y 503 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; as! como los articules 673 y 

674 fracción II y X, del Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, tmicamente por lo que hace a menores 

infractores. 

cuarto.- Los asuntos que se encuentren en tramite en la 

fecha en que entre en vigor esta ley, ser4n turnados a las areas 

competentes que corresponda conocer de los mismos, conforme a la 

nueva determinación de competencia. 

Quinto.- La normatividad de los Centros de Diagnóstico y 

tratamiento deber4 expedirse dentro de los 90 dlas siguientes a 

la fecha de instalación del Consejo de Menores. 

sexto.- Los consejeros auxiliares actualmente existentes 

conocerán de las faltas administrativas a los reglamentos de po

licia y buen gobierno en que incurran los menores, en tanto se 
* instaure el órgano competente, estos Consejos unicamente podrdn 

aplicar las medidas de orientación y de protección previstas en 

la presente ley. 

Séptimo.- En tanto el Consejo de Menores no haya integrado 

sus servicios periciales, podr4 auxiliarse con los órganos co-
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rrespondientes de la Procuraduria General de la Rep~blica, de la 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal y del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Resumiendo esta Ley para el Tratamiento de Menores Infracto

res entro a en vigor a partir de los 60 dias de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación, abrogdndose la Ley que crea 

el Consejo Tutelas para Menores Infractores del Distrito Federal 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Agosto de 

1974. 

De acuerdo al contenido de la nueva Ley para el Tratamiento 

de Menores Infractores tenemos que esta constituye una obra le

gislativa muy superior a la abrogada y establece la solución a la 

problem4tica que motivo esta investigación; hacemos votos porque 

esta ley se aplique efectivamente en beneficio de nuestra 

infancia y juventud, para as! loqrar el fortalecimiento de 

nuestro Estado Mexicano, de nada sirve contar con una ley perfec

ta (que no lo es la que nos ocupa), si esta no tiene una 

aplicación adecuada, honrada, es decir, se regresa al mismo pen

samiento. No vale la ley perfecta sin la presencia de funciona

rios honrados para ejecutarlo, nuestro problema desafortunadamen

te no es de ausencia de leyes sino de hombres cabales para ejecu

tar justamente la Ley. 
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P R O P U E B T A S P E R B O K A L E B 

PRIMERA.- Después de realizar la investigación correspon-

diente y la cual ha dado como fruto este trabajo, nos permitimos 

establecer las siguientes proposiciones respecto a la problem~

tica planteada. 

se ha cuestionado si es necesario disminuir la edad limite, 

para hacer imputable a la persona, a una menor de deiciocho a~os 

de edad, y considerando que el derecho no puede ser una institu

ción desvinculada de la realidad, la pregunt~ a resolver es 
aquella que nos plantea desde qué? edad una persona ha adquirido 

la capacidad de entender y de querer, es decir desde qué edad el 

menor puede responsabilizarse del resultado de su acción y por lo 

tanto ser imputable, tenemos que de acuerdo con la legislación 

internacional los criterios varian, segdn Wolff Middendorff la 

mayoria de edad de los Estados del mundo han senalado dos limites 

de edad, uno inferior y otro superior. El inferior está por lo 

general, en los catorce a~os; el superior, en los dieciocho. 

Inglaterra tiene un limite inferior de ocho anos; el limite supe

rior es en Haiti y en la Reptl.blica Dominicana de catorce a~os; en 

Chile y las Islas Salomón de veinti~n anos. Dentro de los Estados 

Unidos encontramos un cuadro abigarrado, pues cada estado tiene 

su propia ley y sus propios limites de edad, que a veces son 

diferentes dentro del mismo estado para ninos y ni~as e 

inclusive, aunque m4s raras veces var!an de distrito a distrito. 

Al lado de esto concurre todavia, en parte en determinadas edades 

y en parte para especiales delitos, una jurisprudencia de los 
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tribunales para adultos, asl lo senala dentro de esos limites de 

edad para los jóvenes hay en muchos estados preceptos segiin los 

cuales hay que examinar especialmente la responsabilidad del 

joven, es decir, en lo esencial, su discernimiento y también se 

encuentran regulaciones el6sticas sobre los limites de edad que 

proporciona a los jueces mayor libertad en sus decisiones, en 

razón a lo anterior y en base a los resultados del presente tra

bajo, nosotros consideramos que no se debe bajar el limite de 

edad para hacer imputable a la persona antes de los dieciocho 

anos; proponemos en cambio que el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores en todas la partes de nuestro suelo mexicano sea do

tado de una infraestructura adecuada para su debido funcionamien

to; infraestructura de la cual debe encontrarse naturalmente a 

funcionarios integrantes de los diversos órganos del Con~ejo, 

honestos de comprobada probidad. 

SEGUNDA.- Hemos analizado que por lo que respecta a las pe

nas y en t~rminos generales los sistemas penitenciarios del mundo 

han sido incapaces para cumplir con el objetivo buscado con la 

pena que es precisamente readaptar al que delinque a la vida 

social, por el contrario los centro de reclusión se han converti

do en verdaderas "escuelas para el crimen", los menores no son ni. 

deben ser sujetos a penas; como inimputables son, en su caso o 

cuando delinquen, sujetos a una medida de seguridad, entendemos a 

la pena como un castigo a que se hace acreedor el "reo11 , la 

medida de seguridad en cambio la entendemos como una asistencia 

estatal en favor del inimputable para reintegrarlo a su vida 
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social, por lo que propondremos que los órganos multidisciplina

rios que preveé la nueva ley para el tratamiento de menores in

fractores funcionen realmente en favor de nuestros menores 

infractores y se convata mds frecuentemente todos los actos da 

corrupción, de vejaciones que pudieran realizar cualesquiera 

miembros de los consejos Tutelares a los que nos referimos. 

TERCERA.- Encontramos que en nuestra Rept1blica Mexicana; si 

bién es cierto que en la gran mayoria de las entidades federati

vas se considera que la mayoria de edad se adquiere a partir de 

los 18 a~os cumplidos; ciertamente algunos Estados de la 

Rept1blica como es el caso de Michoacan, estiman que la mayoria de 

edad para los efectos de materia penal es a los 16 artes , por lo 

que consideramos y proponemos que el limito de edad se uniforme 

en este sentido; y se este a lo que señalo "la convención sobre 

los Derechos del Nino 11 , celebrada en la organización de la Nacio

nes Unidas (ONU) el 30 de septiembre de 1989, la cual en su 

articulo lo. manda que "Por Nino para los efectos de la presente 

convención debe entenderse a toda persona que no ha cumplido la 

edad de dieciocho anos, salvo que la ley que sea aplicable a la 

persona, establezca que la mayor edad principia antes de la edad 

senalada". 

CUARTA.- otra de nuestras propuestas consistia en que era 

absurdo de que a los menores infractores se les negara el derecho 

a la defensa con la cual se violan fragantemente uno de los 

derechos mds elementales que debe tener el individuo~ esta pro-
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puesta pierde vigencia pues es un hecho que con la nueva ley el 

menor infractor goza del derecho a hacer asistido por un abogado 

aunque no sei el menor imputable, el Licenciado en Derecho 

garantizarA la justicia hacia el menor, corrobor4ndose o no la 

necesidad del tratamiento interno o externo en su caso del 

bienestar del menor. 
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COHCLUS:COHES GENERALES. 

PRil!ERA. A través de la historia el hombre ha hido 

evolucionando de formas inferiores de vida a formas superiores de 

esta, y en su peregrinar de aproximadamente dos mil millones 

de anos sobre la faz de la tierra, ha tenido la necesidad 

imperiosa de organizarse para poder vivir en sociedades; en razón 

a lo anterior, lógico y obviamente, tambi~n, ha utilizado diver

sos sistemas para la solución de los conflictos intersubjetivos 

de intereses, pudiendo resumir estos sistemas en los siguientes : 

a) Sistema de Autotutela del Derecho. 

b) Sistema de Autocomposicidn. 

e) sistema de Heterocomposición. 

El actual sistema de solución de la problem4tica social 

desde el punto de vista social se verifica mediante el sistema de 

la heterocomposicidn a través de la cual y por disposición expre

sa del articulo 17 de la Constitución Politica de los Estados 

unidos Mexicanos, el Estado como tercero es el que a trav~s de 

sus tribunales competentes dirime las controversias de los par

ticulares. 

SEGUNDO. La. conducta antisocial, ha merecido por parte del 

estado en su car4cter de ente soberano una respuesta que se re

suelve ya a través de la imposición de una pena1 ya mediante el 

establecimiento de una medida de seguridad. 

La pena es una respuesta del Estado ante una conducta t!pica 

166 



antijuridica y culpable, cometida por persona imputable para el 

derecho penal: es la pena un castigo a la referida conducta, 

desde el punto de vista técnico juridico se dice que la pena es 

el proceso que se impone a todos los mayores de 18 a~os que sean 

adem4s capaces (imputables). 

Las medidas de seguridad representan una actitud del Estado 

respecto a la conducta antisocial realizada por quien es inimpu

table para el derecho penal, como son todas aquellas personas que 

tienen por ministerio de ley una incapacidad natural y legal como 

las personas indicadas en el Articulo 450 del Código Civil para 

el Distrito Federal en vigor. 

Tanto las penas como las medidas de seguridad tienen como 

objeto principal la readaptación a la vida social del reo o del 

incapaz, que ha transgredido las normas jurldicas. 

TERCERO. Pueden considerarse elementos positivos del deli-

to y elementos negativos del delito, que estos son aquellos que 

impiden su configuración en los términos del Articulo 6 del 

Código Penal del Distrito Federal, la imputabilidad es elemento 

positivo del delito y puede describirse como la capacidad del 

sujeto para conducirse conforme a las normas establecidas en la 

sociedad sin transgredirlas, previo juicio valorativo entre la 

acción por realizar y los valores establecidos para el acorde 

funcionamiento de la comunidad, la inimputabilidad es el elemento 

negativo del delito contrario a la imputabilidad. La inimputabi

lidad puede ser entendida como la incapacidad de querer y 
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entender en el derecho penal. 

CUARTA. Entre las causas mAs grandes de inimputabilidad, 

puede mencionarse : 

a) Los estados de inconsciencia. 

b) El miedo grave. 

c) La sordomudez. 

d) El estado de interdicción. 

e) La embriaguez consuetudinaria. 

f) La minoría de edad. 

QUINTA. La minarla de edad representa una causa de inimpu

tabilidad, es menor de edad en nuestro derecho vigente mexicano 

aquellas personas que han llegado a la edad de los 18 8.1\os 

cumplidos. 

SEXTA. Es comán que nuestra sociedad mexicana, los menores 

de edad realicen conductas antisociales, lo que ocasiona 1a 

llamada "delincuencia juvenil" esta es conducida por todo un 

conjunto de factores concurrentes a la patol.og!a social; 

participando los aspectos sociales, culturales, legales, educa

cionales, psicológicos; dada esta diversidad de factores se hacen 

materialmente imposibles resolver la problemd.tica juvenil de una 

sola vez y para siempre; por lo que se requiere la participación 

multidisciplinaria para la coadyuvanza, para la disainución de 

esta conducta antisocial para los menores, a efecto de 

readaptarlos a ia vida social, pero el Estado mAs que preocup~rse 

por la readaptación del menor debiera ocuparse para el estableC~-. 
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miento de una infraestructura encaminada a la prevención de estas 

conductas antisociales; esto se lograr4 en la medida en que el 

Estado extienda sus recursos y presupuestos para la educación de 

la población en la medida en que el Estado sea capaz de elevar la 

calidad de vida de los familiares mexicanos y su nivel cultural, 

ciertamente con lo anterior y en razón a la problem4tica ya sena

lada la conducta antisocial no desaparecer6 definitivamente, pero 

si disminuirla considerablemente, lo que redundar6 en beneficio 

de nuestra sociedad mexicana. 

SEPTI!IA. El marco juridico que regulaba a los Consejos 

Tutelares para los Menores Infractores del Distrito Federal era 

un marco jurídico muy deficiente que dejaba un estado de insegu

ridad juridica a los que el Estado KeKicano en forma principal 

esta obligado a proteger como a la parte m4s d~bil y prometedora 

de su futuro como son, los menores de edad el futuro de México. 

Este marco legal deficiente fue el que nos motivo a la rea

lización de nuestra investiqación, desafortunada y afortunadamen

te, ya para finalizar nuestra presente investigación nos abroga

ron este marco juridico deficiente, resolvi~ndonos positivamente 

las inquietudes que originaron este trabajo a trav~s de "La Ley 

para el Tratamiento de Menores Infractores en materia comdn y 

para toda la Repdblica en materia federal" publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1991; con fe de 

erratas publicada en el mismo diario el 22 de Febrero de 1992, 

entrando en vigor a los sesenta dias siguientes a su publicación 
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en el citado diario. 

OCTAVA. Es adecuado el actual marco legal para el trata-

miento de menores infractores del Distrito Federal, ahora lo que 

esperamos es que este marco jur!dico se deposite verdaderamente 

para su aplicación en funcionarios de probada honradez, para que 

el mismo no caiga en letra muerta como en tantas leyes mexicanas; 

pero lo anterior no depende tan sólo de las autoridades que deben 

aplicar este marco legal, sino de la sociedad entera que debe 

sanear sus conductas de corrupción en todos los sentidos en bene

f ic.io de toda la sociedad. 
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