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I N T R o D u e e o N 

Por mucho tiempo la comisión do hechos delictuoso:.; -

por menores y mayores de edad ha sido motivo de estudio; -

en la actualidad en nuestra Lagislaci6n Penal M~xicana, la 

crisis económica y social que padecemos, el desarrollo psi 

cológico, así como los medios masivos de comunicación hi.1.:1-

influido directamente para que una gran parte de la pobla

ción principalmente los adolcscenten cometan contluctas dc

lictuosas. 

Ahora bién el origen de la comisión de delitos come

tidos por me~ores de 18 afias, se encuentra principalmcntc

en el seno del hogar, en virtud de que esLos menores que -

nacen y se desarrollan dentro de la desintegración fami- -

liar de sus padres suelen ser victimas directas, sin cmba~ 

go, se plantea el problema que bien se podría contemplar -

la edad máxima de un menor a los 16 afios en cuanto al ámbi 

to penal, en virtud de que este menor de edad puede desa-

rrollar un buen desenvolvimiento psíquico y f isico con la

plcna capacidad de querer y entender como un adulto para -

la comisión de un ilícito. 

Ante esta problemática, la presente investigación -

tiene como finalidad realizar un estudio comparativo entre 

el menor infractor y el inculpado mayor de edad que violan 

las disposiciones penales. 



Así con el objetivo de explicar estas idens hemos -

tratado de expo11cr en el primer capitulo como evolucion~ -

en la antigued~~. tanto en nuestro país como en algunas r2 

gioncs del mundo la sanción penal que ameritaban tanto los 

menores como les mayores de edad que comctí;tn nlgún i 1 íci

to, ya qu~ c:·1 :..<:1 hintoria de estos, cada país ha tenido su 

propia transfo~maci6n respecto al límite de edad máximo p~ 

ra la irresponsabilidad <le delitos; incluyóndosc tambión -

una serie d0 conceptos estrictamente ligados con el tema -

que se maneja~ así mismo se atendió a analizar como se co~ 

templa al menor infractor y al delincuente adulto en nues

trñ legislación vigente; como también el nexo existente de 

la respon5abilidad penal ligada al presente estudio. 

En el segundo capitulo tratamos, lo referente a los

derechos que tienen tanto los menores infractores como el

adulto indiciado en las diligencias de Policía Judicial; -

aunque de la práctica se desprende que el mayor de edad -

goza de mayores garantías que el menor de edad cuando es-

tos han efectuado un hecho delictuoso. 

Cabe mencionar en el siguiente capitulo la exposi--

ción relativa al proccdimie1!to de los menores infractores: 

realizando una explicación breve de lo que es la ley que -

crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Dis-

tri to Federal, ya que ei Consejo Tutelar tiene por objeto

promover la Readaptación Social de los menor.es de 18 afies: 



así mismo se scfiala la imputabilidact y RU ~opccto Jl[•gnt t "º' 

así como quienes son sujetos de Ol?recho en MatcriLJ Penal~ -

explicamos también lo que establece el ai-tículo 2° d•_~ 1u -

Ley que crea el Consejo Tutelar parn Menores Infractarrs -

del Distrito Federal con la [inalidnd de diferenciar l~ --

responsabilidad penal de la infracciún que ~e mcncionu 

dicho artículo, avocándonos a una parte específica que os

lo relacionado al estudio comparativo que existe entre los 

menores y mayores de edad que infri11g0n l~s leyes panales; 

incluyendo aqui la diversidad de factores qun influyen pa

ra que se cometan conducta!:i dclictuosas; así como los cst2_ 

dos criminógenos de los menores de edad, continuando con -

las medidas dc'seguridad aplicables, tanto para el delin-

cuente como para el menor .infractor; exponiendo los conceI?.. 

tos de adaptación y readaptación del individuo frente al -

Consejo Tutelar y el Derecho Penitenciario. 

Por último proponemos reglamentar la responsabilidad 

Penal en México, estableciendo ésta a la edad de 16 años,

unificando para tal efecto la legislación en toda la Repú

blica, toda vez que mientras que en el Distrito Federal se 

establece a los 18 aftas en algunas Entidades Federativas -

se instituye a diversas edade~. 



CAPITULO PRVIERO 

A) PANORAMA llIS'rDRICO. 

B) DIVERSIDAD DE CONCEPTOS. 

C) EL •IENOR INFRACTOR Y EL DELINCUENTE ADULTO EN LA 

LEGISLACION VIGENTE. 

D) LA RESPONSABILIDAD PENAL EN RELACION A ESTE ESTQ 

DIO. 



CAPITULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES 

A) Panorama Histórico 

En la historia de los pueblos no sictnpre se consi:, 

der6 a los menores en una situación legal excepcional,

ya que existieron pueblos en que el d8rccho de c¿istigar 

fue tan duro con ellos como con los adultos aplicándo-

les la cárce·l y pcnns tales como la muerte en condicio

nes especiales, asi mismo en otras p~rtes del mundo, se 

dieron tarnbieó casos de que la legislnci6n no distin--

gu1a para lo~ efectos pcnnles, entre menores y mayorcs

de edad, por lo que el código de AMMURABI en sus 101 -

disposiciones no estableció un régimen de excepciones -

para los menores, SIRIA y PERSIA, tampoco establecieron 

tal distinción ya que hasta los hijos de los delincuen-

tes quedaban sujetos a los suplicios y a la pena de --

muerte, tal es el caso de Egipto en los que los hijos -

de los delincuentes acompañaban a sus padres a sufrir -

en el trabajo, que tambi6n ejecutaban en el interior de 

las minas, por lo tanto es importante aclarar que en la 

antiguedad no había distinción entre menores y mayores

de edad para la aplicaci6n penal, por lo que para tener 

un panorama más explicativo en la historia de los meno

res de edad, cada país ha tenido su evolución escogien

do solo aquellos pueblos que consideramos m~s importan

tes y de los cuales se obtuvieron datos más serios. 



1. - Derecho llomnno 

En cst~ J0recho se distinguen dentro de las doce

tablas (siglo V a de J.C) entre impGberes y ~Gbcrcs, pu

diendo castj_garsc al impúber ladrón con pena atenuada,

al principio del Imperio se estableció la distinci6n, -

infantes, inpúbcre~ y menores,, ll.egando l.:i infancia ha=-. 

ta cuando el niño sabía hablar bi6n. 

Pos ter iornh~n te, Justin ü1no (siglo VI) excluyó dc

responsabil idad a L:i. infancia que llegaba hasta los 7 -

años. A p~rtir d~ esa edad se era impGbcr, hasta los 

nueve y medio años siendo hembra y hilsta los diez y me

dio años siendo var6n; los próximos a la infancia eran

inimputablcn y en los pr6ximos a la pubertad debía csti:_ 

rnarsc el di.'Sct~rnimiento en caso de afirmarse que habta

obrado con 61, se aplicaba pena atenuada. El discern i

miento era considerado como la existencia de ideas far-

mados de lo bueno y de lo malo, de lo lícito y de lo -

ilícito, pero en ciertos delitos como el de falsif ic~-

ci6n de moneda, el impúber era considerado a PRIORI, -

irresponsable. 

Este afán de proteger a los menores de edad tuvo

mayor raz6n de existir cuando en tiempos posteriores en 

la sociedad romana se generaliz6 la costumbre de aband~ 

nar n los niños y esto llegó a constituir un grave pro

blema al ocuparse de ~l 'JALBNTINO I., prohibió el aban

dono de los recién nacidos. (siglo IV). 

2 



2.- Derecho Germánico 

En e1 primitivo Derecho Gcnntinl..co, tanto lc1~ Gril

gas de Islandia, como la ley S51ic.:i cst.:iblecfCln la mini:; 

r!a penal hasta los 12 años considerá.ndos0 lnvo] unturj ,-.: 

el "delito" cometido por un niño que no 11.:>gorcl u es~ -

edad. El ºdelito" de un niño sometido .:i. tu~ela sicndo

involuntario, no le privaba de l..:l pdz pero confor.n1c <1 -

las Gragas, su padre o tutor p.:i.gn.ba, .:i cargo del p:i.tr.i

monio del menor la mitad de l.01 composici6n. Ln ley Sá

lica consideraba a su familia negligente y daba S-Lm.il_,:1_ 

solución. 

Posteriormente, l.:i CONSTITU'rION CRIMINALlS CAROL,l 

NA, estableció, en su art:í.culo 1 79 lu libertad de apre

ciaci6n al tribunal p.:ira resolve1~ sobre la suc1-te de -

las personas que por su juventud u otro dcf12cto, no se

dieran cuenta de lo que habían hecho. 

3.- Derecho Canónico 

Este Derecho establece, para los menores de 7 --

años, un per~odo de inimputabilidad plena por carecer -

de malicia. Desde los 7 años a los 12 años a las hem-

bras y a los 14 a los varones, la responsabilidad es d~ 

dosa, debiendo resolverse la cuesti6n del discernimien

to cuando había obrado con discernimiento, que implica

ba é1 solo y la malicia en sus actos, como la malicia -

~up1ía a la edad, cabía la imposici6n de penas, pero -~ 
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atenuadas. El Pa.,pa GREGORIO IX, expidiO las decretalcs, 

decretando responsable al impllber a quien pod!a aplicá_E 

sele pena atenuada. El Papa CLEMENTE XI en 1704, pare

ce haber recogido los criterios más avanzados de su ~pg 

ca al estable~er el Hospicio de San Miguel que tenia -

por objeto dar traLamiento correctivo a los menores --

abandonados y a los delincuentes con un espíritu protcs_ 

tor y reformado. 

4.- Derecho Español 

En España, la ley de los siete partidos, expedida 

en 1263, excluye de responsabilidad al menor de 14 años 

por delito de adulterio y, en general, de lujuria (par

tida VI, t1tulo XIX, ley IV). En lo general al menor -

de diez y medio años no se le pod!a acusar de ninglln 

yerro que hiciese (partida VII, titulo 1, ley IX), y no 

se le puede aplicar pena alguna, pero si Luese mayor de 

esa edad, y menor de 17 años se le aplicará pena atenu~ 

da (partida VII, titulo XXXI, ley VIII). Siendo de roás 

de diez años y medio y roenor de 14 años y si cometiere

robo, matare o hiriere, la pena será atenuada hasta la

roitad de ella. 

En 1337, Pedro IV de Arag6n, 11amado el •cEREMO-

NIOSO", estableció en Valencia una Xnstituci6n llamada

"Padre de Huérfanos 11
, que por sus efectos.ben~ficos se

extendi6 posteriormente a otros lugares de España. En-



_ella se tend1a a proteger a los menores 11 Delincucntes" y 

se les enjuiciaba por la propia colectividad, aplicjn<l2 

les medidas educativas y de capacitación en medio de -

una serie de protestas de diversos sectores, se su!'.)ri-

mi6 en 1793, por la real orden de Carlos IV. Era hábi

to institucional investigar la vida previa del menor, -

scgdn relato suyo y de sus compañerosr por lo que.es el 

antescedente remoto de la actual investigaci6n que hace 

el trabajador social. Sólo podf.:i ser "Padre de Huérfa

nos" una persona respetable y casado de notoria salven-

cia moral que debfa separar los niños abandonados, de 

sus padres inmora le·s y negligentes. 

En 1407 se cre6 el jusgado de huérfanos, como co~ 

secuencia de las amplísim..:a.s facul tad~s que se concedie

ron· al curador de huérfanos por el Rey Don Martín, apo

dado "EL HUMANO", en este juzgado se castigaba y perse

guía los delitos de los huérfanos. 

En 1410 fund6 San Vicente Ferrer la cofradía de -

hu~rfanos, para los niños moros abandonados por sus pa

dres. 

En 1600 se fund6 en Barcelona el Hospicio de mis~ 

ricordia con fines parciales de protección de menores~

Mas adelante el 23 de febrero de 1734 Felipe V dictó -

una pragmStica en que atenuaba la penalidad a los meno

res delincuentes de 15 a 17 años, y el 19 de septiembre 

tambiGn Por medio de una pragmática se orden6 se inter

nara en una escuela o en hospicio a los vagos menores -



de 16 años para s11 cducaci6n y aprendi..zaje de un oficio. 

La nov!sima recopilación de fecha 2 de junio de --

1805, ordena que, si el delincuente es mayor de 15 años 

y menor de 17, no se le imponga pena de muerte, sino -

otra diferente; ademSs de que atenuaba las penas para -

menores de 12 a 20 años. 

El C6digo Venal Español de 1822 declaró la irres

ponsabilidad de los menores hasta los 7 años de edad: -

de los 7 a los 17 habrfa que investigar el grado de di~ 

cernimiento. 

En 1834, la ordenanza de presidios mando tener a

las j6venes separados de los adultos. 

El Código Penal de 1948 señal6 como limite de 

edad de la absoluta irresponsabilidad de los niños, los 

9 años; pero redujo la edad en que deber1a investigarse 

el discernimiento, entre los 9 y los 15 años. 

6 

El 4 de enero de 1883, se expidi6 la Ley, establ~ 

ciendo reformatorios en 1os que se brindara una educa-

ci6n paterna1, en 1888, se cre6 el reformatorio de Ale~ 

l~ de Henares para j6venes delincuentes. En 1890, se-

creo el asilo de Toribio Dur~n, para menores rebeldes

depravados y delincuentes. 

El 14 de agosto de 1904, se expidió la Ley de Pr2 

tecci6n a la Infancia y de Represión de la Mendicidad a 



causa de que los menores fueran nuevamente envindo!5 a -

la c~rcel junto con los mayores de edad. 

Con motivo del retroceso de 1893 el 21 de diciüm

bre de 1908, probablemente como consecuencia de la si-

tuaci6n todav!a prevaleciente tuvo que darse una ley p~ 

ra evitar la promiscuidad de menores con adultos, dcli~ 

cuentes, estableciendo, ademas que los menores de 15 -

años no debcr!an sufrir prisión preventiva, sino quedar 

con su familia o ser alojados en Instituciones de bene

ficencia; solo podrían ser enviados a la cárcel a falta 

de dichas posibilidades, pero evitando el contacto con

los mayores de edad. 

Un anico caso se definía en que el menor debía 

ser enviado a la cárcel, cuando fuera reincidente. 

Por fin en 1928, estableci6 la minoría de 16 años 

y la irresponsabilidad total hasta los 9 años de edad,

sosteniendo el viejo criterio del discernimiento desde

los nueve a los 16 años. Además, se expidi6 el Real -

Decreto sobre Tribunales de menores, con fecha 3 de fe

brero de 1929, que fue convalidado el 30 de junio de --

1981. 

El Código Penal de 1932 estableció la irresponsa

bilidad de los menores hasta los 16 años y eliminando -

el criterio del discernimiento, estableci6 atenuaciones 

por el solo efecto de la edad, entre los 16 y 18 años.

Hasta los 16 años no importaba el alcance jur1dico del-
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acto comei.:i.do, po~ lo que. solo el criterio protector 

privaba e:1 1..1:; etup<-lS anteriores a dicha edad. 

El 4 de agosto de 1933, se di6 una Ley de Vagos y 

Maleantes pura completar la legislación protectora, ya-

que de ot.ru r.1c.1nera sus actos hubieran quedado comprcndi 

dos so1am<.?ntc en el Código Penal vigente. 

"El .:o.v.: .... nce de los criterios protectores, educativos 

y tutelare;:; en Esr1.1ñ<:1 se demuestran, posiblemente con -

el hecho de que hay ya tribunales para menores en cada-

provincia "Cl! 

5.- Derecha Me~icano 

En los paises de la América Latina no encontramos 

una gran diferencia de los panoramas, en comparaci6n --

con otros lugares del mundo. No está registrada sufi--

cientemente la historia del tratamiento dado a sus rnen~ 

res infractores. A pesar de ello examinando dicha his

toria, encontrarnos que México desde su código Penal de-

1871, estableció la absoluta irrespa~sabilidad de los -

menores de nueve años; de los nueve-a los 14 años qued~ 

ba a cargo del acusador probar que el niño había proce

dido con discernimiento, Lo que demuestra ya e1 crite--

rio protector, pues de no lograr aquel su intento, el -

niño quedaba liberado de toda pena. 

(1) MIDDENDORFF WOLF: Criminolo9i~ de 1a Juventud.
Edit. Ariel, S.A. Barcelona 19u3. P. 215. 



En 1907 el Departamento Ccntr.:.i.l del Dist.rito F•...!d_9. 

ral dirigió a la Secretaria de Justicia unu ex::io.sici6n-

acerca de las cSrceles adecuadas para menorco, y en ---

1908 dado el ~xito del juez paternal en Ncw York, una -

persona siempre preocupada por el bienestar de los j6v~ 

nes, el Lic. Antonio Ramos Pedrucza, sugirió a Don 

Ram6n Corral, Secretario de Gobernación, crear jueces -

paternales destinados exclusivamente d conocer los ac--

tos ilegales cometidos por el. menor de edad, abandon<ul.-

do el criterio del discernimiento. 

Las características del juez paternal neoyorkino-

eran; que s61.o se ocupaba de "delitos" leves; que ellos 

deberían ser producto del mal ejemplo de los padres que 

eran· a menudo viciosos, miserables o de vida promiscua. 

El juez paternal era suave y enérgico y esto producía -

buen efecto si los menores no estaban pervertidos aGn.-

El juez no debería perder contacto con e1 menor y con -

su intervención lograba que él tuviera escuela y ta1ler 

cuyos efectos aseguraban su correcci6n. 

El Señor corral, hizo la proposici6n y, para ela-

borar el dictamen sobre reformas il l~ legislaci6n desi~ 

n6 a los abogados Don Manue1 S. Macedo y Don Victoriano 

Pimentel. El oficio número 3410 girado con fecha 30 de 

septiembre de 1908 y¡ firmado por Don Ramón corral, com

' prendia a los menores de 14 años que hubieren obrado --

.sin discernimiento. 



Debü~o a la Re.valuci6n Mexicana y a las inquietu

des provoc.:ül(,:.:,. por los abusos de1 poder del. rt!gimen del 

General Porf~ri6 D1az, el Dictamen de los abogados Mac~ 

do y Pimentcl se rctras6 y fue rendido hasta el mes dc

mürzo de 1912, ~probando la medida y aconsejando se de

jara fuera ú0l C6digo Penal a los menores de 18 años y-

se abandonara la cuestión de1 d~scernimiento, que est~-

ba de mod.::. Propon1an investigar la persona y ambiente 

del menor, su escuela y su familia y establecer l.o. li--

bertad vigí~ada, dando escasa importancia al hecho en -

sf mismo. As!, la comisión de Reforma del Código Penal 

designada por aquel tiempo, recibi6 de la subcomisi6n -

el proyecto de TribunaleS Paternales y, en la publica-

ci6n de los trabajos de r.evisi6n del Código Penal {tomo 

II~ PP, 419 y 430), s~ sustraía a los menores de la re

prcsi6n penal, se evitaba su ingreso a la c~rcel y se -

10 

criticaba de la correccional que consideraban nna cár--

cel m:is "El Dictamen de los señores Pimentel y Maccdo -

propugnaba que a loz mPnores de edad se les tratara co~ 

forme a su escasa edad y no conforme a la importanc.l.a -

jur'.i.dica de los hechos" (2). Sin embargo, el proyecto

de C6digo Penal siguió sosteniendo el criterio del dis

cernimiento y la aplicación de penas atenuadas. No 11~ 

go a cambiarse la legislaci6n de 1871 todavía. 

El 27 de noviembre de 1920, en el proyecto de re

formas a la ley orgánica de los tribunales del fuero c2 

(2) SOLIS QUIROGA RECTOR., Ristoria de los Trbunales 
para menores~, R12vist;:oi Ci1ri.1naI1a..toctubré 1962., 
P. 618 y 619. 



Jl\.~J\ del Distrito Federal,se proponia la creación de un 

tribunal protector del hogar y la infancia, para cum-

plir con el espíritu de la Ley de P.elaciones Familia-

res. Se propon1a un tribunal colegiado, con la intcr-

venci6n del Ministerio Público en el proceso, los aut~ 

res del proyecto fuer6n los Abogados Martínez Alomia y 

Carlos M. Angeles y el criterio que sostuvieron era la 

protección de la infancia y la familia mediante sus 

tribuciones civiles y penales, en estos habrfa proceso 

.formal de prisión, pero se dictarían medidas preventi-

vas. 

"En 1921 el primer Congreso del niño, aprobó el -

proyecto para ~a creación de un tribunal para menores" 

(3)., y de patronato de protección a la infancia. En -

1923, en el Congreso Criminológico, se aprob6 el pro--

yecto del Abogado Antonio Ramos Pedrueza, ~ue insistía 

en crear los tribunales para menores y en el mismo año 

fue creado por primera vez en la Rep6blica Mexicana el 

referido Tribunal, en el Estado de san Luis Potosi, 

gracias a los esfuerzos del Abogado Don Carlos Garcia, 

Procurador de Justicia del Gobierno del Señor Nieto. 

En 1924, se creó la Primera Junta Federal de Pro-

tección a la infancia, durante el Gobierno del General 

Plutarco El!as Calles, a pesar de estar todavía convu! 

sionado el pais por la Revolución. 

(3) RUIZ DE CHAVEZ LETICXA. La Delincuencia Juvenil

en el P. F., Editorial Porrua 4º edicion., - - -

M~xico 1959., P. 19 a 22. 
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En 1926, despuás de tantos er;fUQ.rzo:.~·. C'l. Di.:.Lrit1; 

Federal cre6 su 'l'ribunal pnrrl menores. Sir·~·i6 u tt.11 ~Í:. 

nalidad el proyecto del Dr. Roberto Solís Quiro9a, quc

fue presentado el Profr. Sal.vador M. Lima. Directo.-=- Bs

colar de los establecimientos pernales del Gobje1·no de:l

Oistrito Federal y a la Profra. Guodalupc ZGñigu. quie

nes lo estimaron de gran importancin y decidieron pre-

sentarlo al Abogado Primo Villa Michcl, Secr<!tar.io Gi.:a,:: 

ral del mismo gobierno. Este recibi6 la idea con gr~~

entusiesmo y contando con las anuenciu.s del Gohc:;:-n.:idor r 

General Francisco Serrano y del Señor Prcsidc::tc Pl.utaE_ 

co E:l!as Calles, se formuló el "Reglamento para lu Cal.!_ 

ficaci6n de los Infrüctores Menores de Edad e.n el Dís-

trito Federal", que fue expedido el 19 de agosto de ---

1926, creando el Tribunal Administrativo para menores .. 

El d!a 10 de diciembre del p1~opio uño, su inaugu

raron los trabajos del nuevo organismo y el 10 de enero 

de 1927 ingres6 el primer niño necesitado de la aten--

ci6n especializad~, a quien protegerse contra laa fuen

tes dn su perversión manlfestadas por una falta a los -

reglamentos de policia y buen Gobierno. 

El Reglamento mencionado, en uno de sus conside-

randos hac!a hincapié en las necesidades de auxiliar y

poner oportunamente a salvo de las numerosas fuentes de 

perversión que se originan en nuestra deficiente organ~ 

z.aoí6n social, a los menores de edad. Pon!a bajo la a~ 



toridud <.: l ~ribunctl para menores las faltas administr~ 

ti vas y .:le pol ic2.:\, así. como las marcadas por el Código 

Penal que no fueran propiamente delit.:os cometidos por -

personas menores de 16 años. Concedia las atribuciones 

siguientes: calificar a los menores que incurran en pe

nas que d·::b:i. ~plicur el Gobierno del D.F; reducir o 

conmutar las penas previamente impuestas a los menores, 

mediante L~U sclicitud; estudiar los casos de los meno--

res cuand.) hubioscm ~ido declarados absueltos por h;:ibcr 

obrado sin discernimiento; conocer los casos de vagan-

cia y mendicidad de niños menores de ocho años, siempre 

que no fueran de la competencia de las autoridades judf 

ciales; auxiliar a los tribunales del orden coman en -

los procesos contra menores previo requerimiento para -

ello; resolver las solicitudes de padres y tutores, c~

sos de menores "Incorregibles" y tener a su cargo la -

responsabilidad de los egtablecimientos correccionalcs

del Distrito Federal, proponiendo de acuerdo con la Ju~ 

ta Federal de Protección a la rnfancia, todas las medi

das que estimará necesarias para su debida protecciGn. 

Quedaba este Tribunal constituido por tres jueces; 

un Médico Dr. Roberto Salís Quiroga; un Prof. normalis

ta, Prof. Salvador M. Lima; y un experto en estudios -

psicológicos, Guadalupe Zdñiga, los que resolvían cada

caso auxiliados por un Departamento T~cnico que hacia -

los estudios m~dicos, psicológicos, pedagógicos y so--

cial de los menores. Se conl.aba con un cuerpo de Dele-

13 



gados de Pru'..Ccci6n a l<l Infancia. .Los jueces pod.tan -

amonestar, :l'O'.!volvcr al menor a su hogar, mediante vigi

lancia; someterlos a tratamiento ~dico cuando era nec~ 

sario y enviarlo a un establecimiento correccional o a

asilo, tomando er:. cue:1ta su estado de sa1ud física y 

mental. 

Tuvo : .. ..:c:ho l!x.ito el tribuna.1 y como el Congreso -

de la Unión había concedido facultades a1 ejecutivo pa

ra reformar 81 =6digo Penal, se hicieron nuevos estu--

dios legales sobre el problema de 1a criminalidad juve

nil, que redundaron en el perfeccionamiento de la Insti:, 

tuci6n. 

Después de haber funcionado un año hubo de recon

siderarse su amplitud en vista de 1os éxitos alcanzados 

y fue el 30 de marzo de 1928, cuando se expidi6 "La Ley 

sobre la Previsi6n Social de 1a Dc1incuencia Infantil -

en el Distrito Federal y Territorios•, que se conoció -

como "Ley Villa Michel", sustraía,. por primera vez, a -

los menores de 15 años de la esLe=a de inCluencia del -

C6digo Penal, proteqi~ndolos y ponía las bases para' co

rregir sus perturbaciones f!sicas o :mentales o su per-

versi6n, atendiendo a su evolución puberal. 

Entre los razonamientos fundamcnta1es de sus con

siderandos está expresada la necesidad de que las Inst! 

tuciones se acerquen lo más posible a la realidad so--

cial para proteger a la colectividad contra la crimina-

14 



lidad. Que la acci6n del Estado deberíu. cnc.:i.minun3e 

eliminar la Delincuencia Infantil corrigiendo a tiempo-

las perturbaciones ffsicas o mentales de los menores y-

evitando su perversi6n moral; que los rncnon:~s de 15 ---

años que infringieran las leyes penw 1 ~s er.:i.:1 ví::::tir.i::~s -

del abandono legal o moral, o de ejemplos deplorables -

en su ambiente social inadecuado, 0 d~l rne>d:.o f.:::.:nilL..1:.-

deficiente o corrompido por el descuido, pervers~ú~ o -

ignorancia de los padres, o de las pc=~urbuc.on~s psic~ 

fisicas de la evolución puberal; que los menores ncces~ 

taban más que la penal est6ril y uún nociva, otr~s roed~ 

das que los restituyeran al equilibrio social y los pu-

sieran a salvo del vicio; que deber!c::i. tornarse en cuen-cc:.. 

mC'is que el acto mismo, las condiciones físicornentales :::-

sociales del infractor. 

Como secuela de los razonamientos expuestos, el -

artículo primero decía a la letra, en frases qu8 no tiC

debe olvidar .. 

"En el o .. F. los menores de 15 años de edad no con 
traen responsabilidad criminal por las infracciO 
nes de las Leyes Penales que cometan; por lo tañ 
to, no podrán ser perseguidos criminalmente ni = 
sometidos a proceso ante las autoridades jurici
liales; pero por el solo hecho de infringir di-
chas leyes penales, o los reglamentos, circula-
res y dem§s disposiciones gubernativas de obser
vancia general, quedan bajo la protecci6n direc
ta del Estado, que previos la observaci6n y estu 
dios necesarios, podrá dictar las medidas conduñ 
centes a encauzar su educación y alejarlos de lñ 
delincuencia.. El ejercicio de la Patria Potes-
tad o de la tutela quedara sujeto, en cuanto a -
la guarda y educaci6n de los menores, a las moda 
lidades que le impriman las resoluciones que --= 



dicte el pudcr público, de acuerdo con la preso~ 
te Ley." 

DcbcmQs insistir en que esta Ley sustraía a los -

menores de 15 años del C6digo Penal, cosa qu~ represen-

t6 en un avance cxtr<1ordinario y sobre todo porque 

su articulado prevenía que la policfa y los jueces de -

orden común no dcbcríu.n tener mas intervención respecto 

de los menores, que enviarlos al tribunal competente. -

Mantenía su primitiva organización, aumentando unu sola 

mas, compuesta, como la primera, por un juez m6dico, un 

juez profesor y un juez psicol6gico, debiendo ser uno -

de ellos mujer. Estos jueces deberían dictar las medi-

das después de la obscrvaci6n del menor y de su estudio 

en los mismos aspectos ya mencionados arriba; m~dico, -
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psicol6gico, pedag6gico y social. Para determinar las-

medidas protectoras educativas a imponer. 

Declaraba esta Ley que los establecimientos de la 

beneficencia pOblica del D. F. se consideraban como au-

xiliares para la aplicación de las medidas de educación, 

adem5s extendian la acción de los tribunales para meno-

res, a los casos de niños abandonados, vagos, indisci--

plínados y menesterosos, dejando vigente su interven---

ci6n en los casos de 01 incorregibles" a petición de los-

padres o tutores, y excluyendo la posibilidad de resol-

ver sobre la responsabilidad, para ser resuelta por los 

juzgados comunes. 

Esta Ley permitia la aplicaci6n de medidas educa-



tivas m6dicas de vigilancia, de guarda corrcccionnl, -

etc.r y marcaba la duración del procedimiento en 15 --

días, mismo tiempo que duraba. la intcrn.:l.ci6n prclimi:-1,-u: 

en la casa de observ.:ici6n. 

El 15 de noviembre de 1928 se expidió c1- primor -

ºReglamento de los Tribunales para Menores dc1 Distr.ito 

Federal", estableciendo el requisito esencial de ln ob

servación previa de los menores antes de resolver sobre 

su situación. 

En 1929, se cxpidi6 un importante Decreto,dccla-

rando de calidad docente el cargo de Juez del Tribunal

para menores, de acuerdo con su espíritu csencialmente

educativo, pero en el propio año de 1929 hubo de retro

cederse lamentabl.cmente, al. expedirse un nuevo C6digo -

Penal del Distrito Federal y Territorios", estableció -

que a los menores de 16 años se Les impondrían sancio-

nes de igual duración que a los adultos, pero en 1as 

Instituciones que mencionaba con espfritu educativo. A 

su vez el Código de Organización, Competencia y Proced~ 

mientas en materia penal, hacía intervenir al tribunal

para menores delincu8nLcs, y n) Ministerio Público, den 

tro de los términos constitucionales, ordenando se dic

tara la formal prisi6n y se concediera la libertad bajo 

la fianza moral de los padres de familia, que se acos-

tumbraba previamente. 

En 1931, a la vista del fracnso que significó la-



anterior legislación penal, se puso en vigor otro Códi

go Penal que estableci6 como edad límite de la minor1a, 

certeramente la de 18 años, dejando a los jueces de me

nores pleno arbitrio para imponer las medidas de trata

miento y educación señaladas en su artículo 120 y rech~ 

zando toda idea represiva. El Código de procedimientos 

penales incurria en el error de fijar el procedimiento, 

dejando sujetos a los menores a la misma legislación p~ 

nal de los adultos, aunque admitiendo las diferencias -

indispensables en el propio procedimiento. 

Como los tribunales para menores dependí.;;in hasta

el año de 1931 de1 Gobierno local del Distrito Federal, 

y tenían multiples deficiencias, inclusive en sus inteE 

nadas, a partir del año de 1932 pasaron a depender del

Gobierno Federal y particularmente de la Secretar!a de

Gobernaci6n, definida como la que dirige la pol!tica g~ 

neral del Gobierno y especialmente la seguida contra la 

delincuencia (en otros pa!ses se llama la secretaría 

del Interior). 

En el mismo año se reunió al segundo Congreso del 

Niño, que, recomendó amplio radio de acción y gran li-

bertad de procedimientos para estos tribunales. 
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La ubicación que se le di6 al tribunal para meno

res y a sus internados dentro de la Secretar!a Politica, 

demuestra la incomprensión subsistente en este asunto -

que se ha calificado como de política general, en vez -



de calificarse como t~cnico, educativo y asistencial. -

La naturaleza de su labor debería hacer que se ubicara

dentro de ·las dependencias dedicadas a la asistencia pQ 

bl.ica, educaci6n o a la protccci.6n de la inf<rncia y la-

familia. 

En 1934, el nuevo C6digo Federal de procedimicn--

tos penales estableció que, para los delitos de ese fu~ 

ro, quedará formalmente constituido un tribunal para m~ 

nares colegiado, en cada estado para rc~olvcr tutelür-

mente sus casos. Se estableció la excepción de que, -

cuando hubiere un tribunal local para menores, este go

zaría de facu~tadcs para resolver los casos de fuero f~ 

deral (art. 500). Los tribunales de Jurisdicción Fede--

ral se constituirían cada vez que hubiere casos por a-

tender, con el juez de Distrito, como Presidente, el D~ 

rector de Educaci6n Federal y el Jefe de los Servicios

Coordinados de Salubridad, como vocales, pero s6lo por

excepci6n han funcionado estos Tribunales adecuadamente, 

casi siempre son enviados a la cárcel los menores. 

En ese mismo año se expidi6 un nuevo "Regl.amento

de l.os Tribunales para Menores y sus Instituciones Aux~ 

liares" que tambi~n regulaba lü actividad de los inter

nados (este fue sustituido por otro en noviembre de ---

1939). 

En 1936 se fundó la Comisi6n Instaladora de los -

~ribunales para menores, que tuvo funciones en toda la-

19 



20 

Rep~blica, pu6s promovi6 po~ medio de circulares a los

gobcrnadores, la creación de la misma Insti.tuci6n en t~ 

do el país, al efecto elaboró un proyecto rlc ley, que -

pudiera servir de modelo para todon los Estados; formu

ló notas con las características que debieran tener los 

edificios~ se expresaron las cal~dadcs que deberían tc

ter los diversos miembros del personal y presentó ante

cada Gobierno local. después del estudio concreto, un -

proyecto de presupuesto en el que estaban comprendidos-

1os gastos del tribunal y 1os sueldos del personal. 

El 22 de abril de 1941 se expidió la "Ley Orgáni

ca y Normas de Procedimientos de los Tribunales para m~ 

nores y sus instituciones auxi1iares en el Distrito y -

Territorios Federales•, que derogó en esta materia a la 

Ley Orgánica de 1os tribuna1es del fuero común y al c6-

digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal y -

Territorios. Esta ley contuvo errores fundamentales, -

como es facultar a los jaeces a que impongan las sanci2 

nes que señala el Código Penal. meras penas, conforme -

al artículo 20 de nuestra Constitución Federal, solo -

pueden imponer penas las autoridades judiciales, per.o -

el tribunal para menores (ahora Consejo Tutelar) 

toridad administrativa. no judicial y, por tanto, esta

ba incapacitada para imponer penas. 

En el afio de 1971, estando como Director General

de los tribunales para menores del Distrito Federal el

Dr. Hcctor Salís Quiroga. y en vista de lns graves im--



perfecciones de la Ley de 1941, sugirió, u la Secreta-

ria de Gobernación la transformación del tribunal para

rnenores en "Consejo Tutelar", tomando para ello las --

ideas de los Consejos Tutelares que el Estado de More-

los fundó en 1959 y el Estado de Oaxaca en 1964, pero -

tomando como edad 11'..mite la ele 18 años. 

21 

La base legal que el Consejo Tutelar del Distrito 

Federal tomaría, era que siendo consejeros tutelares -

los que debieran decidir el tratamiento de cada menor,

no podr1an imponerle sanciones que tuvieran carácter r~ 

tributivo o punitivo. En efecto, aprovechando la opor

tunidad de que la Procuraduría General de la República

convoc6 a un congreso sobre régimen jur1'..dico de menores, 

se propuso a dicho congreso el cambio a Consejo Tutelar, 

dando sus caracterfsticas en la ponencia oficial de la

Secretaria de Gobernaci6n. Dicha ponencia no s6lo fue

aprobada, sino muy elogiada por los congresistas, ya -

que se tenia un primer periodo de 48 horas para resol-

ver inicialmente la situaci6n del menor con la interve~ 

ciGn del. Promotor, que tomar1a a su cargo su represent~ 

ci6n cuando los padres estuvieran incapacitados o fue-

ran profundamente ignorantes para defenderlo y hacer 

que esa resolución y las posteriores fueran apegadas 

principalmente a las necesidades del menor como persona 

y con ánimo de protegerlo de un futuro negativo. 

Despu~s del Congreso se elaboró un proyecto de -

Ley en que participar.en como autores la Lic. Victoria -



Adato de Ibarra, el Dr. Sergio García Ram1rez (actual-

mente Procurador General de la Repdblica), y el Dr. --

Hector Salís Quiroga, Director General de los Tribuna-

les para menores. 

La Ley fue enviada al Congreso de la Uni6n, disc~ 

tida en el período de sesiones de 1973 y puesta en vi-

gor en 1974, al Dr. Salís Quiroga le tocó fungir como -

Presidente fundador del nuevo Consejo Tutelar. 

Ante el ejemplo del Distrito Federal, la mayor!a

de los Estados de la Repablica han organizado institu~

ciones similares, contando con varias de ellas dentro -

del Territorio, el Distrito Federal y los Estados de J~ 

lisco y Chihuahua, los dem~s estados cuentan con una s2 

la en la Capital. 
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Era característica de la Instituci6n el contar con 

su centro de recepci6n para los menores que llegaran 

por primera vez. En este estaban clasificados en meno

res y mayores de 14 años, al igual que las mujercitas,

e1 objeto era evitar su contaminación al tratar con o-

tras que tuvieren antecedentes y estuvieran alojados en 

el centro de observación. Se daría una primera resolu

ción dictada, como m&ximo, a las 48 horas del ingreso -

muchos pasarían a cargo de su familia. 

Los que permanecieran se alojar~an en el centro -

de observación, por el plazo que durara el estudio, 

diagnóstico y resolución del caso, con un mínimo de dos 



dS.as y un máximo de 45, en casos de difícil decisión. 

Seg6n la Ley, como medidas de readaptdción se pr~ 

ferir1a el volver a los menores a su hogar con cier.tas

orientaciones necesarias para ~l y para sus padres. 

Si hubiere necesidad de internarlo, se haria en -
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establecimientos abiertos, pero cuando esto no fuera P2 

sible, en instituciones semiabiertas y, en Gltirno caso, 

en instituciones cerradas. 

En realidad, la diferencia entre unos y otros con 

siste en que los establecimientos abiertos no tienen 

medios de seg~ridad física y el menor puede entrar o s~ 

lir de la institución como en su propia casa. La insti 

tuci6n semiabierta no permite que el menor salga sino -

cuando, cada semana, lo hubiere merecido y contara en-

el exterior con alguien digno de confianza. 

La institución cerrada tiene medios de seguridad

f1sica y no saldrá el menor por decisión de autoridad,

ninguna institución puede considerarse, en caso alguno, 

como de castigo y en todos el menor debe estar ocupado

constantemente, evitando los momentos de ocio, que tan

perjudiciales son en tiempo de internación. Durante éé 

ta, el menor debe tomar alimentos suficientes y balan-

ceados; tener una buena cama que cuente con toda su ro-

pa y con luga~es adecuados para guardar sus pertenen--

c ias, se considera que el tiempo de internación debe -

'Ser indet~rminado, con objeto de que pueda modificarse-
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cuando fuere necesario. 

En el procedimiento dentro del Consejo Tutelar, el 

promotor debe velar por el cumplimiento de la Ley y, -

por los intereses del menor. La resolución es recurri

ble mediante inconformidad, por no haberse probado los

hechos atribuidos al menor o por inadecuaci6n de la me

dida adoptada a la personalidad de éste y además puede

ser revisada de oficio por e~ Consejo Tutelar en cual-

quier tiempo, a beneficio del menor. 

Como se puede observar los consejos tutelares no

imponen penas ni castigos, sino medidas a favor del me

nor para rescatarlo de la antisocialidad, de la ociosi

dad, de los vicios o de cualquier influencia nefasta, -

familiar o extrafamiliar. 

En nuestro país cada estado tiene su propia legi~ 

laci6n penal y en consecuencia, varia la edad límite y

la forma de encarar las infracciones de los menores, p~ 

ro cuentan ya con sus consejos tutelares o sus tribuna

les para menores. 



B) Diversidad de Conceptos 

Con el afán de hacer más entendiblc que se pueda

este trabajo, hemos considerado oportuno incluir en es

te inciso una serie de conceptos y definiciones estric

tamente ligados con el tema que se maneja. 

Cabe aclarar que estos serán precisados en un se~ 

tido estrictamente jurtdico para que como ya se dijo, -

haya mejor comprensi6n en las ideas que se manejan. 

A nuestro juicio los conceptos m~s importantes que 

se manejan son: 

- Concepto de·rnfracci6n 

- Concepto de Menor de Edad 

- Concepto de Menores Infractores 

- Concepto de Delito 

- Concepto de Del.incuente 

- Concepto de Delincuencia Juvenil 

1. - CONCEPTO DE INFRACCION 

A ccntinudción precisaremos brevemente cual es la 

etimolo9!a de la palabra y cuales sus principales acep

ciones en el lenguaje jurtdico. 

Infracción proviene del latin INFRACCTIO que sig

nifica quebrantamiento de la ley o pacto. 

Inf racci6n "es la controvenci6n a normas de cará~ 
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ter administrativo derivada de una acción u omisión" (4) 

En e1 mismo sentido hablaremos de las leyes admi-

nistrativas, ya que estas constituyen un conjunto de --

normas juridicas que tienden a asegurar el orden pObli

co otorgando derechos y obligaciones a los Gobernados -

limitando asi la actuaci6n de los individuos, sin embaE 

go, hay oc3siones en que las ciudades no respetan esas-

normas de carácter general, impersonal y abstracta por-

que las cuestionan, o por que son objeto de controver--

cias, cuando el Estado interviene para hacer respetar -

el derecho violado, a través de la potestad, sancionad~ 

ra de la administración pablica. 

·Existen infracciones. administrativas que a su vez 

se consideran delitos, entre ellos tenemos el contraba~ 

do, la tenencia ilegal, la defraudación fiscal, etc; --

por ello es importante hacer una distinción entre in---

fracción y delito; 

La infracci6n, es sancionada generalmente por una a~ 

toridad administrativa subordinada, mientras que el-
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delito lo sanciona el poder judicial a través de tr! 

bunales independientes. 

El acto u omisi6n que da lugar a la infracci6n viola 

disposiciones de car~cter administrativo por ejem: -

(4) DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Instituto de Investí 
9aciones Jur1dicas de la U.N.A.M., MGxico 1994, -= 
Tomo V., P. 103 y 104. 



leyes, reglamentos, circulares, etc. El delito vul

nera normas de derecho penal que protegen la vida, -

la salud, el patrimonio. 

La infracción será atribuida a Personas Físicas y a

Personas Morales: el delito ünicamcntc puede ser 11~ 

vado a cabo por individuos. 

Los elementos de culpabilidad como el dolo y la cul

pa, no son esenciales para que la infracci6n admini§ 

trativa exista, por el contrario, el delito requiere 

el elemento de culpabilidad para existir. 

La sanción aplicable en el caso de la infracci6n

se traduce en multas, mientras que el delito priva de -

la libertad. 
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Se puede llegar a la conclusi6n que existen dife

rencias de carácter esencial que distinguen a ambos con 

ceptos, la existencia de este sistema dual que se ha h~ 

do generalizando en nuestro derecho positivo, se opone

ª lo que establece la garant1a consagrada en el articu

lo 23 de la Constitución Politíca Mexicana que dispone

que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo de

lito''. 

Por 6ltimo de conformidad con .el artículo 21 con~ 

titucional, la autoridad administrativa ónicamente pue

de sancionar las infracciones mediante multa o arresto

hasta por treinta y seis horas. 



2. - CONCEPTO DB MENORES DB BDAD 

Del latín MINOR NATUS referido al menor de edad -

"al joven de pocos años, al pupilo no necesariamente 

huérfano, sino digno de protección, pués esta áltima 

voz proviene a su vez de "PAPOS" que significa niño y -

que se confunde con la amplia aceptación romana del hi-

jo de familia sujeto a patria potestad o tutela". {5) 

oesde el punto de vista biológico se llama menor

ª "la persona que por efecto del desarrollo gradual de-

su qrganismo no ha alcanzado una madurez plena". (6) 

Desde el punto de vista jurídico "es la persona -

que por la carencia de plenitud biológica; que por lo -

general comprende desde el momento del nacimiento via-

ble hasta cumplir la mayoría de edad, la ley restringe-

su capacidad dando lugar al establecimiento de juridic-

ciones especiales que lo salvaguardan". (7) 

28 

Guillermo Cabanelas, afirma que no puede caracter! 

zarse en una situación simplista al menor de eíhtd con--

traponi~ndolo con el mayor de edad, pues aunque hay ---

fronteras decisivas como la patria potestad y la tutela, 

(5) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIOICAS DE LA UNAM., 
Tomo VI, op.' cit. P. 170 y 171 

(6) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIOICAS DE LA UNAM., 
Tomo VI, op., cit., P. 172. 

(7) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM., 
Tomo VI, op., cit., P. 172 
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las legislaciones han fijado una serie de etapas progr~ 

sivas con el crecimiento individual para apreciar el 

grado de capacidad y responsabilidad de los menores. 

El vocablo "MINORIDADº que comprende el concepto-

abstracto de la menor edad, se distingue del de "MINO--

RIA", por cuanto é:stc se aplica ordinariamente al grupo 

de miembros de un conglomerado de personas que votan 

contra el acuerdo de la mayoría de sus integrantes. 

Es notorio que para las organizaciones sociales,-

primitivas, la minoría c~rcci6 de relevancia como no --

fuera para justificar la prestación de alimentos y el -

control educativo a cargo de los ascendientes; pero el-

Derecho Romano se encargó de distinguir tres periodos -

durante el transcurso de aquella; infancia, pubertad e-

impubertad. Los infantes que etimológicamente debic~on 

ser en su origen los que no sabían hablar, comprendían-

a los menores de siete años, que fueron considerados c~ 

rno incapaces totales para la proyección de sus actos, -
~ 

los impüberes, que inicialmente debieron incluir a los-

infantes por su inaptitud, fisiológica para la reproduE 

ciOn, formaban el siguiente s~ctor que abArcaba desde -

la conclusión de la infanci~ hasta los doce años tra---

tándose de mujeres y catorce años varones. Los pdberes 

integraban un 6ltimo tipo encuadrado de la salida de la 

irnpubertad a los veinticinco años, en el cual junto con 

los imp6beres eran estimados como capaces exclusivamen-
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te paru L:i cclcbraci6n de actos que los bcncficiarti:n. 

Ordenando la compleja :r_·egulaci6n di.lda a los meno

res, procede su ubicación dentro de las rntis import.:1ntcs 

disciplinas legales. 

Asf observamos que en el aspecto sustantivo civil 

el articulo 646 del Código Civil sefiala que ''La mayor -

edad comienza a los dieciocho años", y el 647 establece 

que "el muyor de edad disµone libremente de su pcrsona

y bienes", por lo que u contrario Sensu cabe entender -

que la minor5:a <Ibar.ca dcsclc el nucimi.cnto viable husta

los dieciocho años cumplidos, es decir, a la hora cero

del día siguicmtc en que se vence dicha plazo. El at"tf 

culo 23 del propio ordenamiento citado índica que la mg 

nor edad constituye una restricción a la personalidad -

jur:i.dica "pero que los incapaces pueden ejercitar sus -

derechos o contr.-::icr obligaciones por medio de s.us l-cprg_ 

sentantes", siguiendo con la misma idea se confirma que 

los hijos menores de edad emancipados, se encuentran 

bajo la patria potestad de sus ascendientes hábiles y -

en defecto de dicha sujeci6n estarán sometidos a tutclu 

en la inteli~~nci~ de que p~r~ el ejercicio de J~~~~ 

instituciones en materia de guarda y educación se rc~p~ 

tarán las modalidades previstas por resoluciones que se 

dictaron conforme a la Ley sobre Previsión Social de la 

Delincuencia Infantil para el Distrito Federal, aproba

da y sustituida zucesivamente por la Ley Orgdnica y NoE 

mas de procedimientos de los tribunales para menorec y-
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sus instituciones auxiliarcr. y la Ley viqcnu; que cre.;1-

los Consejos Tutelares del Distrito Federal del 26 d1~ -

diciembre de 1973, csLa Gltima Ley f~c11lt~ a los 1ncnci9 

nadas consejos para diclar ma<lid~s Lcndicntc!~ ~ lil r~a

daptaci6n social de mc-nort~s ele conduele\ i!:-n~gul.:tr u 

abandonados, los cuales no p110dt•11 ser nltcr~<lnti µar 

cuerdos de los juzgados o de cu~lquicr otra ~utoriddd. 

Se puede establcc01~ como rcgl" qonera1 en el 

pecto civil, que el menor se ~nc11antra colocndo un -

la condici6n de incJpaz, pt·rn ~ J'Cfi~r de cll0 ~e Je o-

torgan posibilidades emergente:::; conforme a disposicio-

nes que con car&cter de excl~pc iDn y en r:-iz6n de su edad, 

se anticipan. 

Podemos entender así, que no 0bst~1nto la apnrcnte 

incapacidad del menor, est~ s6lo 0s rclatiVJ, pues si -

bien cabe declarar 10 nul.idud de los netos <le a<lminis--

traci6n ejecutados y de los contrut.os qn~~ celebre sin -

la a•.itorizaci6n de represen t:unte y sin su consulta -

personal cu21.ndo fuere mayor de diecis0j_s años y goce de 

discernimiento, la administraci6n <l~ los bienes que el-

pupilo adquiore con su tr~b~jo lo corresponde <lirecta-

tn"-!nte a él y no a su rcpr(~scnta.ntc. 

Por otra parte se .f.:n.cu.lt:a ..:i.l menor desde los r.ef~ 

ri1os 16 afias para testar, para designar tutor de sus -

herederos. y en general, para dcnun=iar las irregulari

dades en que se considere víctima, siempre que no se --
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trate de obligaciones en que haya sido perito o hubiere 

actuado dolosamente apareciendo como mayor de edad. 

•rambién se concede a. los menores de catorce años

si son mujeres y de dicciscis años si son varones, el 

derecho para contraer matrimonio con la asistencia de -

sus representantes. En cuanto a la rcsponsnbilidad de

los menores por la comisión de actos ilícitos toca. ~ -

sus ascendientes, tutores y encargados, aunque ·rueren -

transitorios como los Directores de escuelas y talleres, 

cubrir los daños y perjuicios que aquellos causen, siem 

pre que se hallen bajo un efectivo control de dichos r~ 

presentantes, quedando al arbitrio del juzgador, deter

minar las providencias conducentes en el caso de una s~ 

puesta irresponsabilidad a su vez de dichos representa~ 

tes, yu. que el menor no debe quedar def initivamcnte ex

honerado sobre todo si es solvente. 

Con lo que se refiere al aspecto penal, es indis

pensable partir del principio de que los menores son -

complet.am~nb.:: inimput.::iblcs h;:istu que cu:npl.::.n lo!J 1 P, --

afias de edad, principio al que se lleg6 tras una larga

evoluci6n iniciada con el Código de 1871 que limitaba -

dicho término en nueve años, seguida por la Lc:i-· de Pre

visión Social de 1928, que señalaba 15 años y el Código 

de Almaraz de 1929 que lo aumentó hasta los 16. 

Como ya dijimos que para los menores infractores

de disposiciones punitivas o de reglamentos de policía-



y buen gobierno, y para quienes se cncucnt:ren en cstu.do 

de pel,igro o de mero abandono, se .iur.~l:iíic¿, la intcrve~ 

ci6n del Consejo Tutelar para ~tunaras Infructo1·c~ del -

Distrito Federal y de otros or')unÜH<1os ~•imi 1."J!"P~:;, ap<.n:-

te del Consejo •rutclur mencion¿1do y <lcl Pat1·rnwto pura-

menores del Distrito Federal dcp('11Uicnt0.s de lLi Secrct~ 

r1a de Gobernaci6n, cxitc un llamado Si~tcma Nacional -

para el Desarrollo Integral de lu Familia que.• .::igrup;::¡ la 

colaboraci6n protectoru de los Gobiernos de los Esti.!do!:> 

de la República e incorporu l..Jdjú .!:>U co11Lr0l el C::inscj:::--

Local de Tutelas para el Distrito Federal pn:!v:i..sto por-

el C6digo Civil en su articulo 631. 

Por 6.ltimo lu minor1a de edad si: cxtinquc poi- 1.n.-

llegada ordinaria de la m3yoria a~ edild, por la habili-

taci6n evcntuul que ¡>roJuce l~ ~ma11ci~aci6n ~ cnus~ de-

matrimonio y obviamente pür l.~ muertE· del pupilo. 

3. - CONCEPTO DE MENO HES INFRAC'I'ORES 

Se puede empezar a dcf inir que se cnticncic por --

Menor Infractor, una dcfir1~ci6n comGn seria ''todo aquel 

menor de 17 aílos que ha quebra11tado alguna dispos1ci6n-

legal y que sí fuera adulto s01:íd <lcli11cuenLu ctdultv PE 

ro que en este caso no se le aplica una peno sino una -

medida tutelar" (8) 

El dicciunario Ju1-1dico Mexicano del Instituto - -

de Invc~stigaciones Jurídicas expresa lo que es el menor 

(8) NACIONES UNIDAS, lNSTITUTO LA'l'INOt\MERICANO PARA PRE 
VENClON IJEL DELI'fO, TRATAMICHTO DE DELINCUENTES.
P. 13 



Infractor r-:éxico; "considera ouc el menor de edad --

infractor i.nimput.-.:ll...ilc, es decir, 0uc no tiene la 

pacidad de quct:('r y entender lo negativo del Delito 

siendo inimpu~ablc, faltarfa un 0lemcnto en lu t0orfa -

del delito que se formu por la <icci6n, tipo, antijuridi 

cidad y culpabilidad, siendo la imputabilidad el presu-

puesto de la culpabilidad, nadie puede ser culpable si-

no tiene la cupuc id ad de saber que lo quo hace estti. mal. 

Por este motivo, el menor de edad no comete delitos v -

por lo tanlu, uo pos_ible c.iplic'1.r:le una !Jeua'' { 9). 

Es importante hacer mención ul aspecto crimino-

logico, ya que contempla a los ~cnorcs Infractores como 

se debe, la influencia que tiene la niíwz y adolcccncia 

para la colectividad y el legislador, la criminoloq!a -

en esta 5rea, tom~ en cuenta a los menores pcliarosos y 

a los que, cst5n en peligro. Como rasgo coman del tema 

de intcrós tenemos la existencia de conductas socialme~ 

te irregulares, los menores infractores scr~n entonces-

"aquellos sujetos menores de 18 nfios que manificsrcn en 

su conducta un ataque a los bienes iur!dican:ont.e protc-

gidos por la lcgislaci6r1 o que Q<lolecc11, d'i uria natura-

leza que los aproxima 2.l Delito", es important:t: menci~ 

nar, guc se toma en cuenta para la expl ic;-ici (in del 

fcn6meno, el medio ambiente o colectividad de la -

(9) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM., 

Tomo VI., op., cit., P. 173. 
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que forma parte el menor su entorno, <H;i. como l.n propia 

conducta. 

En el sentida de lo ,1nteri0r. par<J. l.:i o::.-::pli'-":~1ci6n

de la conducta dcl:ictiva. en menores, ncct~:.:;¿n;-io que -

se tome en cuenta todo. Por ello es de vitzd_ inter6s -

el contemplar tanto al individuo como a su medio ~11nbic12 

te. Es necesario, usimismo, precisar:- que dentro de los 

menores infractores se incluyt.:!n .:v1u"d los m(:nor.:..:;~ qu·-~ -

real.izan actividades "PELICH.OSAS" .:r la ser1u1·iddd col ec

tiva, si. se haya o no consurnzido ei fiec!-'.o. 

La conducta irregular <le lo~-> rnonorcs infructorcs-

se examina a 1.:t luz de dos pr.inci:·,·.1les elr.:mantor; causa

les según las diferentes teo~ias cljsican o posltiv.:-ts -

de lü crirninolog1.:i; la prirn<-'l-.::l, f_actores qu~ originan -

en el propio organismo hu!n¡_1r<o o f:1ctores constitqcíona

lcs en general. (herencia, hinsunitl..::1d dt~ p:n..igenitorcs, -

deficiencias crganicas, psicopatfas, debilidad mental,-

psicosis, etc.) , 

Segu1n1c; fnctorcs que hu.c1.:m en el medio circunda~ 

te, tamb.i.:;r; 1 lamados cxóge:no:s como i.a [2;-;-,~ 1 )?J., el nivel 

socioeconómico en que el niño se Uc"-'-'-'!""Ol lr.;.., ambi~ntc -

de lD ciudad, ocupaciones, in<ldecuadas amistades, me---

dios da difunci6n, cte. 

'l'amb.ién dentro de lns opinJ...on,.;;:::; mfis rcl•2vantes -

que ccntempla el Derecho Penal raspecto a los ~1enoros -

Infractores encontramos ~uc al Líe. Sergio Garc1a Rumi-
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rcz afirma que "al menor se le excluye del ho.cizonL,__· P.~: 

na1 porque es inimputc:ibJc; por tanto, lo <.ld .... cu-.ldo ._:;;: tl2_ 

signarle un inciso entre los que ~:cA:1l~n lits r;1t1s.~s ri1~-

inimputabilidad, y con U[5C inci!:;o clecJcirar·1:• 1nimput.;1--

ble, juris et jure, sin c·nLrar al 1-Ggjrae.:i :tl·_l\ir:r, :;obrt.'-

las medidas que convienen i1 su trrit.·1rnic:11\·Q, lQSU.l.t.:i ce!.~ 

surablc que el Códiqci d1.· 1:1~¡ r;·-~ ()C\lp··· un .1.1 t'•!r:uli11._·jtin 

de lc:ts consccucncius juríd.l.c.i~> de }d cund11,~t-it anti.~a)---

brc su inimputabili<la<l, pues Jo h0mo!.> vi~;to: 1.:i. ley p<t-

ra los menores no cncuenLi·u. a.certudo .:icomo<lo en el C6di-

goPcnal." (1.0). 

Raul Carranc.1 y TI:ujillo dice "rncdcrnamcnt:c ya no 

se discute ln completa climinaci6n ae 0~tos {a los mcn~ 

res de 18 años), de la lvy µen~)l, d1.'dic.1ndoscles t•u1 s_e 

lo medidas correctivas y cducador:~1s en un...i. fJi.""<Ll.bt-a, me-

didu.s tutclu.rcs'' (11) 

Rafael de Pi11~ ''conaidera que Lll Doreclio Pcndl l1a 

desa!)u.rccido ros¡Jecto ~ los niRos ~· j6vcnes autores 

de actos tí.picos penales, y se ha considcrudo en obrZt. -

bcn6fica y huma11iti1riJ si se quiere de la Pedagogía, de 

la Psiquiatría y del ~rtc d~l huun Gobicrt10, conjunt~--

mente" (iLJ. 

{11) c;,:,;TELJ,l\.NOS TEHA FERNl\NDO., op. r cit. / P. 229 

(12) Idü<:. r. 229 
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Dc~dc el µunto de vistu de la sociedad se clasifl 

can en v<1rios puntos: 

Desde el punto de vista (ormul jurídico: 

"Scr5t1 Menores lnfr~ctoras sol~mcntc quienes, ha
biendo comctidu h~;i..:ho.s ::,-a1[ icientcs para su con-
si0naci6n, n juicio de l<ls autoridades queden ro 
gi!.:;trLtdos como t<..:i.h~s c.~n la.s d('cisioncs fin<llcs.(13) 

Desda 21 punto <le vistLt Cri1ninnl6gico: 

''Interesa el hecho de J~1 U11ivcrsalidad de lJ Con
ducta Transgresora que se presunta un to<los los
mcnorcs, pura no conscderle la import.:rncia que -
habitualmente 30 lD concede, interesa como el he 
cho positivo formal, el de todo irnlivlduo m~nor-= 
que las autoridades califiquen de infractor o de 
lincucnte" (14) -

Desde el punto de vista de la sociologiu: 

"Scr5n Menores Infractores Lodos lo$ que cometan 
hechos violatorios de reglamentos o dü leyes p~ 
nalcs, independientemente de qllC senn o no rc-
gistril<lo5 por las ~utorid~<l0s, n de qt10 los ha
chos sean ocnsior1ados o l1abitualcs'' (15). 

Estamos de ucucrdo con la teoría criminol6gica, 

en virtud de que son menores it1fractores por la mir1orfa 

de edad que es de 18 años, así corno que la conduct.-:i ma-

por la lcgisl~ción, o bién que 0stn conducta los aproxl 

rna al Delito. 

( 13) SOL IS QUIROGI\ HECTOR. , Justicii"l de Menores., T. 10 
MÓxico 1984, P. 96 

(14) SOLIS QUIROGI\ HECTOR., op., cit., P. 96 

(15) SOL IS QUIROGI\ !JECTOR., op., cit., p. 9G 



4 .. - CONCEP'l'O DE DELITO 

Proc~dc ahoril Locur el concepto de delito, cncua -

drando algunw:=:; dcf.i11iciones con objeto de tener una 

idea m5s concrct~ del mismo. 

Edmundo Mczgucr cxprcs.:i delito es: "La acci6n t'i -

picamentc antijur1dica culpable" (16) 

Binding; sostiene que el delito es: "La acci6n t'i-

pica, antijur1dica, culpable, somcLida a una sanci6n a-

decuada, suficiente para las condiciones de la sanci6n 

penal" {17) 4 

Sebastián Soler señala que el delito es: "Una 

acci6n tipicamente antijurídica, culpable y adecuada a-

una figura legal conforme a las condiciones objetivas -

de §sta" (18) .. 

Maurach, "Establece de .:i.cucrdo con la opinitln dom2:_ 

nante, respecto a que el delito es la acción de una ho~ 

bre típica, antijurídica y culpable, que dicha denomi -

naci6n es demasiado estrecha, así tenemos que a los 

inimputablcs, los cuales pueden actuar,si bien de modo-

t!picamcntc antijur1dico, pero no en rorm.:i culpable, de 

tal manera el delito no se integrarS por ausencia de 

culpabilidad, de acuerdo con el concepto de delito cla-

horado por la ciencia nos damos cuenta de que nos enea~ 

tramos aqui ante dos valoraciones: una de ellas abstra~ 

ta. y la otra exclusivamente jur!dica. El delito es una-

(16) MEZGUER EDMUNDO, TRA'rADO DE DERECHO PENAL, nueva -
edici6n, ed. Revista de Derecho Privado, tomo I,-
Madrid., 1955 P. 156. 

(17) BINDIG CITADO POR MEZGUER EOMUNDO, op., cit., p. 156 
(18) SOLER SEBASTIAN; DERECHO PENAL ARGENTINO, BuenOJ -

Aires 1970. P. 227 

38 



acción t1picamente antijurídica y atribuible, antiiurf-

dica por que dafia o lesiona el ortl~n juridico, tfvicil -

por que el legislador la hu cxtraido del campo de lo 1.~ 

justo y finalmente atribuible:, ya que el derecho po:'3iti_ 

vo como consecuencia de la falta de causü de exclusión-

de responsabilidad y de culpnbil idacl obl i9.:1 a1 juc:: a -

entender, también sobre el autor cJ juicio de dcsvalor-

jurídico caractcristico 1
' (19). 

Ernesto Ven Beling dice: ''El delito es la acción -

tipica antijurídica, culpable subsimible bajo una san--

ci6n penal adecuada y que satisfaga las condiciones de-

punibilidad 11 
{ 20) • 

El maestro Luis Jim6ncs de Asfia define: ''El delito 

es el acto t1picamente antijur!dico culpable, sometido-

a veces a condiciones objetiva5 de penal.idad, imputable 

a un hombre y s.ometido a una sanci6n penal 11 
( 21) . 

Para Max Ernesto Mayer sostiene que: "El del.ito es 

un acontecimiento típico, antijur1dico e imputable. (22) 

Franz Van Liszt '?.pina: "El delito es un acto huma

no, culpable, .:i.ntijurfdico y sancionado por una pena" -

(23). 
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(19) TRAD. JUAN CORDOBA RODA. TRATADO DEL DERECHO PENAL 
Ediciones Ariel Vol. l.; Barcelona, 1962, P. 166. 

(20) PAVON VASCONCELOS FRANCISCO., MANUAL DE DERECHO PE
NAL MEXICANO., Ed. Porrua S. A., 3° ed., México -
1974., P. 142. 

(21) JIMENEZ DE ASUA LUIS., LA LEY y EL DELITO, Ed. Her
mes, México, Buenos Aires, 1954, 2da. edición P. 223 

(22) PAVON VASCONCELOS Ffu'\NCISCO., MANUAL DE DERECHO PE-
NAL MEXICANO. 1 Op., Cit., P. 142. 

(23) JIMENEZ DE ASUA LUIS, TRATADO DE DERECHO PENAL II 
Ed., Reus, Madrid, 1927, P. 254. 



El maestro Carrara define al delito como: "L.:t in-

fracci6n de la ley del Estado, promulgada para prote--

ger la seguridad de los ciudadanos resultante de un as 
to externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y pol:ítjcamcnte dañoso" (24). 

Nuestro C6diqo Penal establece en su articulo 7°-

"Delito es el acto u omisi6n que sanciona las leyes p~ 

nales. 

El Delito es: 

I.- Instantaneo, cuando la consumaci6n se agota--

en el mismo momento en que se han realizado -

todos sus elementos constitutivos; 

II.- Permanente y continuo, cuando la consumaci6n 

se prolonga en el tiempo, y 

III.- Continuado, cuando con unidad de propósito --

delictivo y pluralidad de conductas se viola-

el mismo precepto legal. 

el Dr. Hector Sol:is Quiroga opina:"Quc es un acto 

humano tipico, antijuridico, imputable, culpable y pu-

nible" (25). 

Finalmente en nuestra opini6n podriamos definir -

al delito como: "Una conducta t'Ípica antijurídica y 

culpable, imputable a un individuo que •amerita una 

sanci6n penal". 

(24) PROGRAMA, Vo1. I. NGm. 21. P. 60 
(25) SOLIS QUIROGA HECTOR; INTRODUCCION A LA SOCIOLO .'T 

GIA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES UNIVER 
SIDAD NACIONAL, M€xico 1962, P. 56. 
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-ii. 

Por otro lado llegar a la raiz del delito es ncc~:>.'.lrio-

dividir cada uno de sus elementos, llevándonos as! a un mejor 

conocimiento de lo que es el delito en consecuencia n<ir<"l roa-

l.izar este estudio analizaremos los clcm~nt:..os qu(? integran el 

delito, tanto los elementos positivos como lon ncgat.ivos,: 

ASPECTOS POSITIVOS ASi't:C1'0S HEGT\'1'1 VO::O. 

a) Conducta o hecho Ausencia de C!onducta o he-cho 

b) Tipicidad J'.tipicidi1d 

e) Antijuridicidad causas de justificaci6n 

d) Culpabilidad Causas de inc\llpu.bili.dad 

a) LA CONDUCTA O HECHO 

se manifiesta a través de vnrios movi1:ticntos co!. 

perales voluntario que son ejecutados por un individuo. 

El maestro Celestini Porte Pcti~ 1 maniíi~sla aceren de 

la conducta y dice que se muestrn partidario de .los t6rminos

conducta-hecho. 

11 No es la conducta únicamente, como muchos expresan, -
sino tambi€n el hecho elemento objetivo del delito se 
g(m la descripción del tipo" (26). -

CABALLO Y Dl\TTAGLINI opi ni'tn; "Para el primero, el. he-

cho en sentido técnico es el conjunto de los elementos mate--

ria1es, del mismo que realiza la lesión o el peligro a un in-

ter~s penalmente protegido y para BATTAGLINI, el hecho en se~ 

tido propio, es solamente el hecho material que comprende la-

acciOn y c1 resultado" {27). 

(26) CASTELLANOS TENA FERNANDO., OP., Cit., P, 147 

(27) PORTe PETI~~ CELESTINO. Programa de la Parte General del 
Derecho Penal, Mt?xico 1959, P. 160. 
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·En conclusi6n entenderemos q_ue la conclucta es c1 compo_!.: 

tamiento humano voluntario, positivo, encaminado a ur1 -

propósito. 

AUSENCIA DE CONDUCTA 

Es indispensable mencionar que si falta alguno de 

los elementos esenciales del delito, este no se inte9r~ 

r~, en consecuencia, si la conducta esta ausente, es -

evidente que no habr~ delito a pesar de las apariencias 

es, pues, la ausencia de conducta uno de los aspectos -

negativos, o mejor dicho, impeditivos de la formación -

de la figura delictiv.:i., por ser la actuaci6n humana, P.9: 

sitiva o negativa, la base indispensable del delito co

rno todo problema jurídico. 

Una de las causas impeditivas de la integración -

del delito por ausencia de conducta, es la llamada, vis 

absoluta o fuerza física exterior irresistible a que se 

refiere la fracci6n I del articulo 15 del Código Penal

del Distrito Federal, en el fondo de esta eximente en -

vano se ha querido encontrar una causa de inimputabili

dad; cuando el sujeto se haya compelido por una fuerza

de tales caracter:i.sticas, puede ser perfectamente impu

table si posee salud y desarrollo mentales para corn--



portarse en el campo jurídico penal, como persona capaz, 

por lo mismo no se trata de una causa de inimputabili--

dad; la verdadera naturaleza jur!dica de ~sta excluyen

te debe buscarse en la falta dC conducta, as1 mismo pa

ra algunos penalistas tambi6n han consido.rado al aspec

to-de la conducta: al sueño, el hipnotismo y el sonamb~ 

lismo, pues en tales fen6mcnos psrquicos el sujeto rea-

liza la activ.idad o ina,ctividad sin voluntad, por ha---

llarse en un estado en el cual su conciencia se cncuen-

tra ~uprimida y han desaparecido.las fue~zas inhibito--

rias .. 

b) LA TIPXCUlJ\D 

La tipicidad es otro de los elementos esenciales-

del delito cuya ausencia impide, su configuración, el -

tipo es 1a creación legislativa, la descripción que el

estado hace de una conducta en los preceptos penales. 

El.maestro Mariano Jim~nez Huerta define al tipo

corno "'el. injusto, recogido y descrito en 1-a Ley Penal"(28} 

por 1o que el tipo a veces es la descripción legal del

delito y en ocasiones, la descrípcí6n de1 elemento obj~ 

tivo {comportamiento). 

•Para Celestino Porte Petit; la típicidad es la -

adecuación de la conducta al tipo". (29) 

(28) CASTELLANOS TENA FERNANDO., op •• cit., P. 166 

(29) PORTE PETIT CELESTINO., IMPORTANCIA DE I.A OOGMATI
CA JURIDICO PENAL., Editorial ~rilías., Me~ico 1954., 



Para el Profesor Luis Jiménez de AsGa, "la tipic_i 

ªdad desempeña una función predominantemente descripti•Ja, 

que singulariza su valor en el concierto de las carac.t..:.E:: 

rísticas del delito y se relaciona con la antijuridici

dad por concretarla en el ámbito penal. Lü tipicidad -

no solo pieza técnica, es como sccucl~ del principio 

legalista, garantía de la libertad" (30). 

Por lo que podemos decir que la tipicidad es el -

encuadramiento de una conducta con la descripci6n hecha 

en la ley; la coincidencia del comportamiento con el -

descrito por el descrito por el legislador. 

ATIPICIDAD 

Cuando no se integran todos los elementos descri

tos en el tipo legal se presenta el aspecto negativo -

del delito llamado Atipicidad, la atipicidad, es la au

sencia de adecuación de la conducta al tipo. Si la co~ 

ducta no ~s típica, jamás podr~ ser delictuosa. 

CAUSAS DE ATIPICIDAD 

a) Ausencia de la calidad exigida por la ley en -

cuanto a los sujetos activo y pasivo. 

b) Si falta el objeto material o el objeto jurí-

dico. 

c) Cuando no se dan las referencias temporales o

espaciales requeridas en el tiemgo 

(30) JIMENEZ DE ASUA LUIS., op., cit., P. 315 y 332 
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d) Al no realizarse el hecho por los medios com.:!:. 

sivos espccificamcnte señalados en la Ley. 

e) si fal_tan los elementos subjetivos del injus--

to legalmente exigidos. 

e) L.~ ANTIJURIDICIDAD 

Se dice que es antijuridico lo contrario a Derecho-

en esta noción importa la no conformidad de una situaci6n-

de hecho con un cst~do querido por el Derecho, lo cual im-

plica no solo la lección de un deber jur!dico, sino de un

bien o interés protegido por el Derecho, esto es, tanto la 

violación de la obligación jur!dica como de la norma jurí-

dica. 

Porte Petit argumenta: "Que se tendrá. como antijurf 

dica una conducta adecuada a1 tipo cuando no se pruebe la-

ex.istencia de una causa de justificación" (31). 

En general se dice "Es un desvalor jurídico, una --

contradicción o desacuerdo entre el. hecho del hombre y las 

normas de derecho". (32). 

Por lo que al tratar este elemento del delito emoi~ 

za por con~idcrar delictiva un~ conducta, cuando lesiona -

un bien juridico y ofende los ideales valorativos de la c~ 

munidad, entonces antijur!dico será una conducta aue resu! 

ta contraria a la norma. 

(31) PAVON VASCONCELOS FRANCISCO., Ed. 3º., México 1974., 
Op., Cit., P. 266. 

(32) JIMENEZ HUER'rA MARIANO., LA AN'rIJURIDICIDAD., Impre!!. 
ta Universitaria., México 1952., P. 11 
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También es antijur!dica una acción cuando contr~di 

4ce las normas de Derecho. 

Luis Jim6nez do Asúa "Expresa que lo antijur.fdico 

es objetivo al ligar el acto con el Estado, no siendo -· 

lo antijurídico lo oaptado por el dolo sino l~l dc-ber de 

no violar las normas" (33). 

Se dice tambiún·quc la antijuridicidad es la con-

tradicci6n a las normas de cultura reconocidas por el -

Estado, 

Ignacio Villalobos escribe: "Es un juicio valora-

tivo de naturaleza objetiva que recae sobre la conducta 

o el hecho típico en contraste con el Derecho, por cua!! 

to se opone a las normas de cultura reconocidas por el-

Estado" (34). 

Por lo tanto nosotros yodemos señalar que antiju

ridicidad en general es un desvalor jurídico, una con--

tradicci6n o desacuerdo entre el hecho del hombre y las 

normas de Derecho establecidas. 

CAUSAS DE JUSTXFICACION 

Las causas de'justificaci6n son ~quellas condiciQ 

nes que ~ienen el poder de excluir la antijuridicidad -

de una conduct:a tí.pica también llamadas justificantes,-

(33} JIMENEZ DE ASUA LUIS., op., ci.t., P. 302 

(34) VILLALOBOS IGNACIO., DERECHO PENAL MEXICANO., 2da. 
ed., Porr~a., M€xico 1960., P. 196 



suele e;.; ~--1logt1r<:'"' bajo la deno:ninaci6n "causas excluye_~ 

tes de r·.: ~:;:_·,':.in;~~i.Li 1 i.<l.:td, cnusus de incr iminaci6n" / el CQ 

digo Pon.al viqQntc~. us;i lil expr.csi6n "excl.uycnt.cn de 

responsd.bilidad". 

E1 maestro R~Gl c~rrancil y Trujillo, Hcon acierto, 

utiliztl lu d0~omir1~ci6n causas tJue excluyen la incrimi-

nación in<lud<lblc•mcnt.c este nombre es el. m:1s adecuado --

qt.1e el cmple;::id0 por Pl lcgislatlor, además de comprender 

todos los ;Jspect:os negativos del delito, se substituye-

la palabra ''circunstanci~s'' por ''caus~s'', pu6~ Jim6ncz-

de Asúa dice; "circunstancia cz aquell.o que 6sta alrcdQ 

.:lar dt> un h·~cho y lo modifica nccidcntolmentc y las ca~ 

sas ele que nos estamos ocupando cunlbian la esencia de1-

hecho, convirtiendo el crimen en unn desgracia'' (35). 

Li:l.S causas que -excluyen la incriminaci6n son: 1\u-

sencia de conductu, atipicidad, causas de justificación, 

causas de inimputabilidad y causas de inculpabilidad. 

Nuestro Código Penal en su artículo 15, nos sefia-

la cuales son las circunstancias exciuyentes de respon-

sabilidad; 

ART. 15.- Son circunstancias excluyentes de responsa--

bil.idad penal: 

1.- Obrar el acusado impulsado por una fuerza ff 

sica exterior irresistible. 

(35) Cl\.RRJ\NCA Y TRUJII,LO RAUL., DERECHO PENAL MEXICANO, 
Tomo II, 44a. ed., México l~p-:_-··16 



II.- Padecer el inculpado, al cometer ln infr;1c·-

ci6n, transtorno mL'n t:.~·11 o <lesa1: 1-01 1 o 1n t .• ·'<":·:¿_ 

tual retardaclo que lü imp.i.da Cé)r;1::n::ndul. ,·•.1 -

caractor ilfcit" do1 he-che, o ,·,:mduc.;..rs\~ :j,,,;-·· 

acuerdo con C!5'1. compre ns i.6n, c.~:-:ccr;t.o ·~n los-

casos en que el prori.o sujct:o uct) •Ju hayc;1 --

provocado esa incapacidad int~.)11,_:io:•c1 i o j;n--

prudencial; 

III.- Obrar el acusado en defensa de su persor1~. -

de su ho11or o de zus bienos, o ele 1,1 per~ur1L1, 

honor o bienes de otro, rcpeliendc.; una aqrc-

sión actual, violenta, sin derocho, y de la-

qu':? se pruebe que intervin0 <J..lqun¿i dv 1..:is -·-

circunstancids siguientes; 

la. Que el a9redido provocó la agresión dun-

do causa inm~:diata y suficiente para ---

ella; 

2a. Que previo la agrcsi6n y pudo facilmcnte 

evitarlo por otros medios legales; 

3a. Que no hubo necesidad racional del medio 

empleado en la defensa y; 

4a. Que el daño que iba a causar el agresor

era facilmento reparable despu~s por me-

dios lega les O úl."U notorio.mente de poca

importancia com~arado con el que caus6 -

la defensa. 

Se presumirá que concurren los requisitos de 
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la legitima defensa, salvo prueba en contra

rio, respecto de aquel que cause un daño a -

quien a través de la violencia, del esco1a-

micnto o por cualquier otro medio, trate de

penetrar, sin derecho, a su hogar, al de su

familia, a sus dependencias o a los de cual

quier persona que tenga el mismo deber de d~ 

fendcr o al sitio donde se encuentren bienes 

propios o ajenos respecto de los que tenga -

la misma obligación; o bien lo encuentre en

alguno de aquellos lugares en circusntancias 

tales que revelen la posibilidad de una agr~ 

si6n. 

IV.- El miedo grave o el temor fundado e irresis

tible de un mal inminente y grave en la pers~ 

na del contraventor o la necesidad de salvar 

su propia persona o sus bienes o la persona

º bienes de otro, de un peligro real, grave

e inminente, siempre que no exista otro me-

dio practicable o menos perjudicial. 

No se considerará que obra en estado de nec~ 

sidad aquel que .por su empleo o cargo tenga

el deber legal de sufrir el peligro; 

v.- Obrar en cumplimiento de un deber o en ejer

cicio de un derecho consignados en la ley; 

VI.- Ejecutar un hecho que no es delictuoso sino-



so 

por circunstancias del ofendido si el ucu~udo 

las ignoraba i.nculpablcmcnte al tiempo de o-

brar; 

VII.- Obedecer a un superipr legítimo en el ordcn

jerárquico aan cuando su mandato constituya-

un delito, si esta circunstancia no es noto-

ria ni se prueba que el acusado la conocfa; 

VIXI.- Contravenir lo dispuesto en una ley penal d~ 

jando de hacer lo manda, por un impedimento-

legítimo; 

IX.- Ocultar al responsable de un delito a los 

efectos, objetos o instrumentos del mismo o-

impedir que se avcrigue, cuando no se hicie-

re por un interés bastardo y no se empleare-

algGn medio delictuoso, siempre que se trate 

de; 

a) Los ascendientes y descendientes cansan--

guineos o afines; 

b) El conyuge y parientes colaterales por 

consanguinidad hasta el cuarto grado y 

por afinidad hasta el segundo, y 

c) Los que estén ligados con el delincuente-

por amor, respeto, gratitud o .estrecha --

amistad; y 

X.- Causar· un daño por mero accidente, $i:n inte!!, 

ci6n Di imprudencia alguna ejecutando un he

cho licito con todas las precauciones debi-
das. 
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XI.- Realizar la acción y omisión bajo un error -

invencible respecto de alguno de los elemen

tos esenciales que integran la descripción -

lcga1, o que por el mismo error estime el s~ 

jeto activo que es licita su conducta. 

NO se excluye la responsabilidad si el error es -

vencibl.e. 

di LA cor.t'l\BILIDAO 

una conducta será delictuosa no solo cuando sea -

típica y antijurídica, sino adCmás culpable, tarnbiGn -

cu1pabi1idad podemos entenderla como el reproche hecho

al autor sobre su conducta antijuridica. 

Luis JimGnez de Astía, define la culpabilidad "co

mo el conjunto de presupuestos que fundamentan la repr2 

chabilidad personal de la conducta antijuridica" (36). 

El maestro Celestino Porte Petit "define la culp~ 

bilidad como el nexo intelectual y emocional que liga -

a1 sujeto con el. resultado de su acto" (37). 

La culpabilidad reviste dos formas; el dolo y la

culpa, segGn el agente dirija su voluntad consistente a 

la ejecución del hecho tipificado en la ley como delito, 

o cause iguai resultado por medio de su negligencia o -

imprudencia se puede delinquir mediante una determinada 

(36) JIMENEZ DE ASUA LUIS., op., cit., P. 444 

(37) PORTE PETIT CELESTINO., op., cit., P. 49 
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intención delictuosa (dolol, o por un olvido de las pr~ 

cauciones indispensables exigidas por el Estado, para -

l.a vida gregaria (culpa) , también aqui suele habla::se -

de la preterintencionalidad como una tercera forma o e~ 

pecie de la culpabilidad, siempre y cuando el resultado 

delictivo sobrepase a la intención del sujeto. 

Así entendida la culpabilidad Carlos Fontan Bale~ 

tra "dice que tanto el dolo corno la culpa son formas de 

vinculación admitidas por ·la ley, entre el autor y el -

hecho ilicito, constituyendo la imputabilidad como pre-

supuesto de aquellaº (38). 

El. maestro Ignacio Villalobos concretiza; "es el-

quebrantamiento subjetivo de la norma impeditiva de de

terminación, esto es, el desprecio del sujeto por el -

orden juridico y por los mandatos y prohibiciones que -

tienden a constituirlo y conservarlo" (39) • 

consideramos que la definici6n del maestro Celes-

tino Porte Petit es la acertada, ya que el nexo inteleE_ 

tual y emocional que ligan al sujeto corno resultado de-

su acto, se entiende como un reproche o culpa por el h~ 

cho realizado. 

La inculpabilidad es la ausencia de la culpabili

dad, esta opera al hallarse ausentes los elementos ---

(38) ANTOLISEI FRANCISCO., MANUAL DE DERECHO PENAL., M~ 
LANO., 1947., P. 4 

(39) VILLALOBOS IGNACIO., DERECHO PENAL MEXICANO., 
op., cit., P. 272. 



53. 

csencialc~ de lu ~ulpabilidud: conocimiento y voluntad. 

se considcr~ que tnmpoco scrfl culpable una conducta ---

cuando falte alguno de los otros elementos del delito. 

Las causas de inculpabilidad, F'crnand(!z Doblado---

dice "El prnbJem<l de 6sta rcprcscntd el Ciltimo aspecto-

negativo del delito, as! solamente se puede obrar en f~ 

vor de la conduct:~ dP. un sujeto una causa. de inculpubi-

lldad, cu.:rndo previ(lmcntc no medio en lo externo wta de 

juotificnci6r1, ni en lo interno una de inimputabilidad''(40) 

Para que un sujeto sea culpable según se ha dicho 

precisa su conducta la intcrvcnci6n del conocimiento 

y de Ja voluntad; por tanto, la inculpabilidad debe re-

forirse a esos dos elementos; intelectual y volitivo, -

toda causa eliminatoria de alguno o de ambos debe ser -

considerada corno causa de inculpabilidad. 

También tenemos que dentro de las causas de incu,! 

pabilidad tenemos el error y la ignorancia. 

El error como la ignorancia pueden constituir ca~ 

sas dt< inculpabilidad, si producen en el autor descono-

cimiento o un conocimiento equivocado. 

El error se encuentra dividido en er.ror de hecho-

y de derecho, el de hecho se clasificn en esencial y --

accidental. 

(4~} FERNANDEZ DOBLADO LUIS., CULPABILIDAD Y ERROR., -
~éxico 1950, P. 49. 



El error de Derecho, no produce ef:cctos (!Xi~8'nt».• 

ya que el equivocado concepto sobre ln sigr.if ic<1cj 6n ~:·

la ley no justifica ni autoriza su violcici611, lrt iLJn'- ;1:-i. 

cia de las leyes a nadie apro..,·cch<J. 

El error esencial, es c~l que recdycn 11•-.:i ::.;olir•! u1: -

extremo esencial del delito, impid,.., d) .igc!•'-'-' ceinoce:r,

advertir la l:elaci6n del hechn rculiz.:i.do cnn c1 h1.!·:h,:., -

En e1 error cscncié>i el sujeto üCtÚ<l .lntijn::-f.dis-~ 

mente creyendo actuar juridic.:.nncnte, o svu ql.ic h; ... ·¡ des

conocimiento de lil antijn::ídicicLld d•.: r.;u 1.;0nc1uct•l y por 

ello constituye el aspc;:c·t:o n•.!SF1'; .-lc-1. t:)en1cnto inte--

lectual del dolo. 

El eri.·or .:i.ccidcntcl; e~3tc no recuc sobre: cir.cuns

tancias esenciales del hecho, sino socuntl.-1r.i.u:-~. 

Error de Derecho; Es el que rccélc en la norma pe

nal, en cuanto a su contenido y significación. 

5 • - CON'"..EP-1"0 DE DELINCUENTE 

El Dicc:ionario Jurídico Mexicano del Instituto de 

Investigaciones JurJ.<licas de Ja UNAM; expresa que 11 de-

i.L; 1c· ~::nte", es .:i.quclla person.:;, que ha cometido un de1i-

to. 

~:.sta no.::i6n es demusi<:\do gcmGrica, sin embanJO en 

dos e.le 3us componentes encontramos el marco de referen

cia par'.t <}eriv.1r la escnc.ia delictiva en el ser humano, 
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es decir, ia co1r.plcja rclu.ci6n entre individuo sociedad, 

cultur.3 

i:::n lo que.: se refiere a la literatura criminol6gi-

co. esta maneoj.l co11C•".:'?tos üfines .:ll de delincucntt:, no -

existe ha'-1:.,:1 el rno111cnto com(1n ucuccdo en cuanto a la d~ 

nominación d,_;l t.runs(Jrcsor al orden<:1micnto jurídico pe-

nal. mar: LUt l•;r1C.,..} ~~:.Hl'1 r~scucla y corr it."'nto cr im1.nol6g ica-

sus cr~torios 1·~~~µcctivo~. resultado estos Qltimos de -

marcon ~ilos6I1cos, JUri~i~ou; mct~<lo16qicos particul~ 

.t't'S, •.-:-s i!S[ como se hubla de criminales transgresores,-

~11tisociales d0sviadas ~típicos sociales, malhechores,-

cte. 

Es importante scfialar en este punto el c~[uerzc--

rccicntL' <le l~ ·.;riminologia por unificar conceptos, es~ 

cogiendo este cuso la acepción criminal misma que --

engloba L\ no<:i6n de antisÓCial dentro de la cual y co:)-

mo especie:, te.ndrí..:imos en la mayoría de los c~1sos ul d~ 

lincucnte. 

lü1.:iliZ.'.lnc10 ,,. fondo este conceµLu L.::r.cr.o:: :J. l;:,s --

escuelas clásica y positiva del Derecho Penal, ya que -

estos consideraron al del.incucnte; en el co.so de la ---

Escuela Cl~sica: 

"Como u11 hombre norm.,l, mñs o rncr:os iyual o. todos 
los seros humanos que po~ su libre y espontánco
voluntad se propuso y r~aliz6 un acto previsto -
por la ley como delito". 

La Escuela positiva; por el contrario, mantuvo un 

criterio dcterministP de la conductn delictiva, siendo-
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delincuente: 

"Aquella personu. que observa un acto dl-'lictivc ·~:g_ 
mo rcsulLado de u11~ Patoluur~ i11üiviclu~¡l''. 

Como consccuenciu de lo ,Jnteri.ol" fu~,.~-·"'ll nunH.!!"o:·;o.'-' 

los est.udios .:inlropol6gicos, ::isiol69·:,~üs, 11Gicolú•_¡it:O!J 

y sociules de la escucl<:J po!:itivi!;ta p.J.r.::1 r.>.?licar ccm-

poco 6xito, l.:t. preLcn,J.id,t r1-1l,1ci6:1 ·-~nf..::rm~d;1;J-.-Ji:~l1.t.n. 

del pre-

scnte siglo (1900-19·íll) L1 •.::L1b.:_..,r¡1ci6n de le,--· 

encontramos importilntes 0~_:;5,_:-rv-:1cio1"u.;:...,, pudit.:!:1dn r0snmiE_ 

las en tres grandes rubro~: ~í·o:·S.1:: 1~ indifarunciil-

ci6n - teorias de la di!°lo'ren::i_,H .. :"..(>:i ·- :;:Iit."!L'.1.va v t:00--

r!as de la difurcnci0ci6n cu~ntitati· 

Posteriormentr• ac 1940 ~ 19RC1, nace 1~ crimlnolo-

gfa intci.-diciplin2ri:1 har:iend<.• 11ot,·1r que ld <.::scncia de-

lo delictivo en 01 s·~r human0 no hcibr:i de buscars<":! en -

di fe rene i.~ts bien cu u l 1_ t,::;. t-.i v.-1 :i o bien cuan ti t.:t ti Vil D, ~n-

tre delincuentes y no delincucr1tas, sino en lQ busqueda 

de los procesos que 11cv2n n un indi\:iduo en un momento 

dado CT comr>t.•:-r un rl-:.-1 i ~o. 

La esencia delictiva c11 el hombre se obtiene del-

an~Jisis de los p=occsos ~!Ll~ llcv~~ 2 grupos so~l~l~s a 

observar, en ut! mo;-,1cnto dallo condJct.as, delictivas por-

un la<ln; y por el otro, el estudio de los procesos, 

biO-IJ~icosocialcs que conducen o. ciertos individuos 
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trangrcdir la ley penal. Es así como los esquemas en-

ferrncdad-dctito, o bien untisocialidild-dclito son equi

vocados, ya que el primero pretende forzar una relación 

entre patologia individua1 o social y delito. y en todo 

delito cncontr.:1r la esencia de lo antisocial lo delict,! 

vo pués no hace referencia en modo esencial a la patol2 

gia individual o social; como tampoco en lo antisocial

su rasgo dcf initorio. Como se ha dicho, la esencia de

l.o delictivo es un complejo íenómeno, bio-psicosocL:il -

que supone procesos individuales y colectivos, mismas -

CJ.Ue habrán de estudiarse desde un enfoque interdicipli

nario sin perder de vista la intima relación entre per

sonalidad del delincuente, los procesos de creación de

la ley penal violada, asi como los procesos de relación 

social formal e informal y, que se derivan de la detec

ción de ln referida transgresión y que tienden a culmi

nar en el 6xito del etiquetamicnto del trangresor como

delincuentc y por lo tanto, sin pretender definición a! 

guna, delincuente vendria a ser aquel individuo sano o

enfermo que ha llegado a violar el ordenamiento jur1di

co penal previamente existente como resultado de un pr2 

ceso bio-psicosocial que sólo es entendible en un con-

texto integral, y quo por reacción social del Es't.ado ha. 

logrado tener éxito en su etiquetamiento como delincue~ 

te y que no necesariamente dicha conducta reviste caras:, 

teristicas de antisocial, ni todo hecho antisocial es -

por fuerza delictivo. 



6.- CONCEPTO DELillCUR!ICIA JU'IBllIL 

La delincuencia suele cntcndt~rsc- como el conj•1:1to 

de del.itos observables en un qrupo $Oci~l.l det:erniri-:1dci y 

en un momento histórico dado. t\ 1~1 d·--·1incu(1nci~1, i.!l 

igual que al fc~6mcno delincuentc,.G~ lo cnti1,nac• 

funci6n de la existencia prcvi<_i Lle 1.1 ley penal, su vi~ 

laci6n y la reacción ~.vci....il [oi:111dl, y ]() inf.orrn,i.l que -

dicha transgresión genera dentro del grupo sor.; id 1. El

enfoquc aplicado .:il anfilisis de l.:i. dcli_ncur:mc:L1 (~5 el -

sociol6gico~ y los temas centrales del mismo son e:!. es

tudio de las complcjüs relucioncs entre cstr.::...ctura so-

cial., delincuencia y reacción socia1 de la comunidad y

del Estado. 

Dentro de la doctrina juriclico-pt .. mul y criminol6-

gico se manejan conceptos sinónimos de del incue11cia. Es 

así como se us~n los términos antisocinlidud, criminal.±. 

dad, conducta desviada entre otros, si hemos de enten-

der a la delincuencia relativa a la tr~nsgresi6n de la

ley penal y a la reacción social que 6sta última genera, 

la esencia del fen6mcno delictivo estará deter.min..:1.d.:L -

por los siguientes tres presupuestos: a) existenci~ pr~ 

via ñe la ley penal, b) la transgresión a la ley penal, 

y e) la reacción social. 

Existen algunos autores en criminolQgÍa que prc-

fieren ~l uso de la voz "criminalidad", misma que englob~ 

ria lo<i dP. antisocialidad o desviaci6n antisocial y de-
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lincuencia, lu r.:rimina lid ad vcndrfa a Gcr aquel fcn6mc.·-

no que subcutnbi ::·.J lünt o las conductos del icticas bíen -

antisociales o no~ como la~ conductas no delictivas que 

suponen un düilo vi tu), bi.cn individui"t1 o bien colectivo 

y que por numerosos razonc-s han sido considPradus --

por el legislador como delito. 

A5I de las difcrc11tcs tcrminolor1tas cstnblecidns <le ln 

dclicuQnc:ta juvcr~il no hu sido posible uniflcar un --

solo criL~rio; ¡10!- 10 que algunos autores sc~alan ''as!-

mientras la m.1s frecuente expresión es, "dc1.incu0nci.:::i. -

juvenil", no fal1...a quien prefiera hablar, radiando toda 

referencia penal de "mQnores inadaptados" o "menores .i~ 

fractores", como lo hucc el artículo 10 de nucstru Con§._ 

tituci6n, o simplemente de "menores", eliminando los e~ 

lificativos. 'l'ambién en este terreno se ha planteado -

el uso de giros tales como 11 prcdclincucncia" y "dell.n--

cuencia potencial", expresiones un tanto vagas de las -

que será posible deducir razonab1emcnte la proclividad-

delictíva del menor"- (41). 

;41) CFR. SABASTER,. ANTONIO; PREVENCIOU Y 'l'RATAM.IEN'l'O 

DE LA DELINCUENCIA JUVENIL; En lu Revista General 
de t.egislaci6n y Jurisprudencia.; Año CXT~II; No. 4; 

1965; P. 535-537; y NDcionc.5 Unidas, La Preven-
ci6n de la Delincuencia de Menores; en la Revista

Internacional de Pol1tica Criminal No~ 7-B; P. 187, 
188 y 255_ 



60 

."Ni s,iquicra hay acuerdo en cuanto ul 3Gntido pr.:~c:i.s•.1 

de la expresión básica "delincuenciu de mcn1Jn.: '', tr•::-:..; -

son las tendencias al respecto : u) la prcvalcr.jf~ntc y-

tal vez la más acertada que hcijo ,1qn·::'l títu!' 1 .·r·lo d.:t -

cavidad a las conductas que s.:: conforman con lo~• t. ipoi:;-

descritos por la ley penal; b) la que tambi6n eng-1..:.iba -

en ella las conductas "que s.i.n const"ttuir un delito el~·-

finido por la l.cy penal son con~"i.lclr.;i-acL:i~ como irrcquJ;.>.-

res o indeseables"; y e) la que torn¿;, en cucnt:Cl, .:.r.si mi~ 

bido a desfavorables circunstancius que gravitan sobre-

ellos y cuyas causas les son ~J~n0s'', (42). 

En nuestra opinión creemos: 

La.delincuencia es el conjunto de delitos observables -

en un grupo social determinado y en un momento dado, --

con lo cual la existencia de esta hace ~uncionar la lev 

penal al violar sus disposiciones. 

(42) CFR. Naciones Unidas; !.,!•. PREVENCiot.J' DE LA DELTN-

CUENCIA DE MENORESt en rcv. cit., P. 186-197 y 253, 

el v.::;,ri<.is veces cit,:i.du i~ri.m.::ir Congre!.:il'J de las N~1ci_.9_ 

nes Unidas considero"que d,~d:1 la gran diversidad -

·ln co~tumbres, do l0ycs )' f~~~sc~fn de los diferen

tes países, no es posible formular una definición -

precisa universal de ''Delincuencia de Menores 1
'. In

forme de la Secretaria, Nueva York, ]956; P. 85. 
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C) El menor infractor y el delincuente adulto 
la Legislación vigente. 

Con lo que se refiere a este inciso mencionaremos en 

primer término, que el Código Penal de 1931 integraba, 

los artículos 119 a 122 un capítulo ~nico llamado, "de los 

Menores'', los cuales scftalaban que los menores de 18 aftas-

infractores e inimputables de las Leyes Penales, serían iTI 

ternados por. todo el tiempo necesario para su corrección -

educativa, otorgándole así facultades especificas a los --

Jueces en esta Materia. 

Este capítulo fué derogado de este Código por medio-

del artículo lo. transitorio de la Ley que crea el consejo 

tutelar para menores infractores, quien promueve la readae 

taci6n social de los menores de 18 anos mediante el estu--

dio de su personalidad y señalando medidas correctivas y -

de protccci6n. interviniendo así, en la vigi. lancia de su -

tratamiento respectivo. 

Por lo que se ha considerado que en la actualidad,--

al menor de edad se le ha excluido del horizonte penal,por 

ser inimputable, esto es, carente de capacidad de querer y 

hacer, ya que cuando una persona carece de capacidad de c2 

nacer y de querer se considera como inimput.able, esta cap~ '· 

cidad puede faltar cuando no ha alcanzado aun determinado-

grado de madurez física y psíquica, o cuando la conciencia 
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o la voluntad est~n anuladas o gr.uvcmente pct·turb..J.d<is de 

modo permanente o transitorio; una de las cuusas d·~ ini~ 

putabilidad son, la minoría de ~da<l; esta tiene mucha i_!]. 

fluencia sobre la imputabilidad de este pf!r:íodo de la vi_ 

da humana en la infancia y en la adoleGccnci~t, falta la 

madurez f1sic.:i, el niño y el <'.ldoJ c~;ccntc r:o pu0dcn 

prender la signif icaci6n moral de sus hechos y por consi-_ 

guicntc no poseen Citpilcidad par.a responder de ellos pe-

nalmente (explicación más amplia en el capitulo ter.cero). 

Continuando con la idea, el derecho penal de nue~ 

tro tiempo ha situado a estos menores al margen del cam

po de la represi6n, aplic[lntloles Onicamcntc medidas tut~ 

lares y educativas, considerdndolos menores, para los 

efectos penales a los que no hayan cumplido 18 años. 

El Derecho Penol en relación a estos menores ha -

desaparecido respecto los niños y jovenes autores de -

actos tí.picos penales y se ha convertido en obra benéfi

ca y humanitaria para la sociedad como dir1a Dorado Mon

tero. 

El Delincuente Adulto se ha encontrado sometido 

actualmente a las Normas de~ Derechos Penal de 1931, ya -

que hit6ricamente hablando, el poco éxito del C6digo Pe

nal de 1929, 1.levó al Pre!:;;iUente Portes Gil .:i desig11ar -

una nueva Cornisi6n revisora, la que clabor6 el hoy vi-

gente Código Penal de 1931 del Distrito y Territorios F~ 
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dcrales en Materia del fuero Coman y de toda la Repabli

ca en Materia Fcdcrul (actualmente, C6digo Penal pai:d el 

Distrito Fedcr.::i.l en Materia del Fuero Común y para toda 

la República en Materia de Fuero Federal]. 

Este Código fu~ -promulgado el 13 de agosto de 

1931, por medio del Presidente Pascual Ortiz Rubio y en 

uso de sus facultades concedidas por el Congreso por De

creto del 2 de enero del mismo año, este Código fué int~ 

grado incialmente con 404 Art1culos de los cuales 3 eran 

transitorios. 

Es importante recordar las orientaciones que tuvo 

en cuenta la Comisi6n Redactora, en la que la exposici6n 

de motivos, elaborada por el Lic. Teja Sabre se señala; 

"Ningt'lna .Escuela ni Doctrina ni Sistema Penal Alguno pu~ 

de servir parafundar ~ntegramente la Construcci6n de un 

C6digo Penal. S6lo es posible seguir 1a tendencia eclec

tica y pracmatica, o sea práctica y realizable, la. form~ 

la: "No hay delitos sino delincuentes", debe completarse 

as1 : 1'No hay delincuentes sino hombres"". 

El Delito es principalmente un hecho contingente 

sus causas son m6ltiples ; es un resu1tado de fuerzas a~ 

tisociales. La Pena es un mal necesario; se justifican -

distintos conceptos parciales; por la intimidación la -

ejemplaridad,. la expiaci6n en aras del bien colectivo -

la necesidad de evitar la venganza privada etc; pero fu~ 

darnentalrnente por la necesidad de conservar el orden so-
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cial; el ejercicio de la acción penal es un ser-vicio pú

bl.ico de seguridad y de orden, por lo que se dice quo la 

Ley Penal es uno de los Recursos de la Lucha contra el -

Delito. 

Tarnbi€n nos interesa de manera cspceial las si- -

guicntes desidcratas al proclamarse que la f6rmul.a de -

que no hay delito sino delincuente, debe compl.et.arsc con 

l.a de que no hay delincuentes, sino ho[l\bres, el Legisla

dor de 1931, enfil.a sus argumentos hac'Ía un tipo de pen<l 

que se adapte al hombre, o sea, plantea la umanizaci6n -

de las penas. Este solo propósito bastarfa para l.impiar 

la pena de todos aquellos ingredientes que ya se ven en 

la sanción una retribución a un hecho injusto (dclito),

o a un ser humano irreformabl.e social y psiquicamcnte -

(delincuente); por lo que declarando que en vez 

de delicuentes y delitos hay hombres, por lo tanto 

se sientan en M~xico las bases del Moderno Derecho Penal. 

Este C6digo de 1931, ha recibido desde su apari-

ci6n, numerosos elogios de propios y ~xtraños, asi como 

tambi~n diversas censuras a lo que destacan como direc-

trices importantes: 

La amplitud de la arbitrio judicial mediante mini. 

mos y m~ximos, para la individualización de las sancio-

nes establecidas en los articulas 51 y 52; el concepto -

de delito en el artículo 7o., la tentativa en el articu-
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lo 12; las person.:is responsables de los delitos en el 13; 

algunas va:cJ.antcs •.:-n las c:x:cluj.•cntcs de responsabil id.:td -

en el 15; la ~anci6n pecuniaria un el 29; el tratamiento 

de inimputabl<:-!:J en internamiento o en libertad en los ar

ticulo 67 y 63; el otorgamiento y disfrute de los benefi

cios de la co1ldü11J condicional en el 90, etc. A partir de 

ln fecha en que este Código se hn promulgudo ha sufricJ.o -

varias refo:rmus, qt.1edando <1ctt1almcntc con 400 articulas -

y diversos tran~itorios. 

Par tanto en virtud de que el delincuente general

mente es la persona que infringe los hechos que cuon d0n

tro de la Le.y Penal o sc'1 dentro de los hechos descritos 

como delitos en los preceptos penales, consi.deramos que -

los delincuentes adultos en la actualidad se encuentran -

sometidos a las Normas de Derecho Penal en virtud de que 

el articulo 7o. señala como delito, a el ücto u omisión -

que sancionan las Leyes Pcn.::i les, estableciendo as1 las -

formas de la manifestación de la conducta humana. 
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D) La Responsabilidad Penal en Rcl.::?.::ión a Cstc -
estudio. 

Con lo que respecta a este punto, señalaremos en-

primer lugar lo que significa la palabra respons~bili--

dad, 1.a cual. proviene del vocablo "RESPONDERB", que sis 

nifica "INTER ALIA"; "PROMETER, MERECER, PAGAR", en se!_! 

tido restringido "RESPONSUM", signif icLl. el ohl ig2do .:l -

responder de algo o alguien. Esta palabra se puede uti 

lizar en varios sentidos como son; 

Deberes de un cargo 

Como causa de un acontú~imicnto 

como merecimiento 

Como capacidad mental 

Así mismo existen varios tipos de responsabilidad 

como son.- Responsabilidad Civil.- Responsabilidad 

Política.- Responsubilidad Pro(esional, cte. 

La responsabilidad para el Derecho Penal se def i-

ne como "el deber jur1dico de sufrir la pena que recae-

sobre quien ha cometido un delito, esto es una acción u 

omisión· tipica, antijurídica y culpableº (43). 

Se dice entonces que para que exista responsabili 

dad penal es necesario que la conducta típica y antiju

rídica del individuo haya sido cometida con dolo o cul.-

pa. 

(43) INSTITUTO DE INV8STIGl\CIONES JURIDICAS DE Ll\ UNl\M. , 
Tomo v., op., cit., P. 61 
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Para Fernando Castellanos Tena "La responsabili-

dad Penal: es el deber juridico en que se encuentra el

individuo imputable de dar cuenta a la sociedad pOr el

hecho realizado, son imputables quienes tienen desarro

llada- la mente y no padecen alguna anomal!.a psicológica 

que los imposibilite para entender y querer, es decir -

los poseeUorcs, al tiempo de la acción, del MINIMUN de

salud y desarrollo ps1quico exigidos por la ley del Es

tado; pero solo son responsables quienes habiendo ejec~ 

tado el hecho; están obligados a responder de él" (441. 

Se dice que el término responsabilidad también se 

usa para señalar la situación jurídica de un sujeto que 

ha cometido algGn delito; por lo que de dicha responsa

bilidad resulta un nexo entre el sujeto y el Estado, e~ 

te declarará sí aquel obró culpablemente y si se hizo -

acreedor a una sanción. 

De lo anterior se desprende que un individuo es -

responsable de un delito y, que el sufre las consecuen

cias de la sanci6n al hecho ilicito que se le imputa; -

generalmente el autor del hecho ilícito y el responsa-

ble son el mismo individuo, sin embargo no siempre el -

responsable de un hecho iltcito es su autor como suele

suceder en los accidentes de trabajo. 

Para Mayer responsabilidad penal "es el cargo de

las consecuencias penales (sanciones), que se hace a la 

(44) CASTELLANOS TENA Fl>RtlANDO •• op •• cit •• P. 219 



persona por efecto de la previa comprobación de su imp~ 

tabilidad" (45), 

Francisco Pavon Vasconcclos dice; "que el hombre-

es responsable social y no moralmente, de manera que i~ 

putables e inimputables deben responder, por i9ual de] -

hecho ejecutarlo y contrario al derecho, haciendo la sa! 

vedad 1 respecto a lo segundos, de su especial tratamic~ 

to en sitios adecuados, ya como enfermos para su cura--

ci6n, o bi.en para su educación" (46). 

Ignacio Vil.lalobos señala "que se usa el t~i:-mino-

responsabilidad para significar la situación jurídica -

en que se coloca el autor de un acto tfpicamente contr~ 

rio a Derecho, si obró culpablemente; así, los fallos -

judiciales suelen concluir con esa declaración teniendo 

al acusado como penalmente responsable del delito aue -

motiv6 el proceso y señalan la pena respectiva" (47). 

Nuestro Código Penal vigente establece en su artf 

culo 10 que "La responsabilidad no pasa de la persona y 

bienes de los delincuentes, excepto en los casos cs9cci 
ficados por la ley'' (48). 

El arti~ulo 13 del citado c6digo señala auienes -
son responsables de los delitos: 

(45) MAX ERNESTO r-'.AYER., TRATADO DE DERECHO PENAL., -
P. 288. 

(46) PAVON VASCONCELOS FRANCISCO., MANUAL DE UERECHq -
PENAL MEXICANO., OP., Cit., P. 341. 

(47) VILLALOBOS IGNACIO., DERECHO PENAL MEXICANO., 
OP., Cit., P. 280. 

~8 

(48) CODIGO PENAL PARA EL D. F. Y PARA TODA LA REPUBLI
CA EN MATERIA FEDERAL., P. 7. 
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I.- Los que acuerden o preparen su realización. 

II.- Los quu los realicen por si.; 

III.- Los que lo rc.J.liccn conjuntamente; 

IV.- Los que lo lleven " cabo sirvi6ndosc de otro; 

V.- Los que determinen intencionalmente a otro a 
co:netcrlo; 

VI.- Los que intcnciono.lmente prC!stcn ayuda, o ,")u 
xilicn il otro par.:i su comisión; -

VII.- Los que con posterioridad a su ejecución au
xilien al delincuente, en cumplimiento de -
una promesa anterior al delito, y 

VIII.- Los que intervengan con otros en su comisi6n, 
aunque no const0. quien de el.los produjo el -
resulto.do. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que las 

personas responsables del delito se los va a denominar-

de diferentes maneras: 

- Sujeto activo 

- Autor material 

- Autor. intelectual 

- Complice o encubridor, estos últimos vun a ha-
cor a las personas que auxilien al autor del de 
lito. durante o después de la consumación del = 
mismo. 

Una vez expuestas las nociones que nos parecen 

fundamentales para la claboraci6n del concepto de la 

responsabilidad penal, se considera necesario pasar una 

somera revista a varios conceptos que, a través de la -

Historia del Derecho Penal, se tiene de lo que es la --

responsabilidad penal, y para esto comenzaremos a ver -
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desde la antiguedad, en donde encontramos que el princi:_ 

pal objetivo era que al cometerse el delito venia el -

castigo de parte de Dios, por conducto de los sacer<lo-

tes, que se puede decir eran sus representantes, o sea

que en la antiguedad consideraban la responsubilidad p~ 

nal como un acto contra la divinidad y de esta maner~ -

se aplicaban los castigos como si hubieran sido ofensas 

contra Dios. 

Pasando a ver los tiempos m5s modernos, nos enea~ 

tramos en las teorías elaboradas por el gran escritor -

italiano llamado Beccaria, en que dice que la responsa

bilidad pena:l no debe medirse tomando en consideraci6n

la intensión ya que segdn 61, a veces con la mejor in-

tensión se causan graves daños y a veces con la peor i~ 

tensión se pueden originar grandes bienes y concluye dl 
ciendo, que la dnica manera para medir la responsabili

dad penal es el monto del daño que se le haya causado a 

la sociedad, desechando por completo la intensión. 

Siguiendo con las teor1as nos encontramos con la

teoria de Feverbach, este escritor de[ine la rcsponzabi 

lidad penal diciendo que lo que se trata de hacer es -

que cuando la ley imponga una pena es con la finalidad

de poder controlar los impulsos sencibles a la viola--

ci6n de derecho y la responsabilidad penal considera -

por violación del Derecho4 

La escuela clásica dice al respecto: la responsa-
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bilidad penal consiste en la vio1aci6n de los derechos-

de los integrantes de una sociedad, ya que el fin prin-

cipal de lu pena es el restablecimiento del orden ex---

terno, de la sociedad perturbada por el delito, en vir-

tud de que el delincuente usa de su libre albedrío para 

cometer los actos delictuosos, en contra de esta cscue-

la nos encontramos la escuela positiva que nos dice que 

la responsabilidad penal debe dejarse de fundamentar s~ 

bre la imputabilidad moral y que debe de construirse SQ 

bre la base de la responsabilidad social, ya que no ---

acepta el criterio de que el de1i.ncuente usa su libre -

albedrío para la consumación de sus delitos por que di-

cen ellos que la voluntad esta determinada por influjos 

de orden f!sico, ps!quicos y sociales. 

Por (lltimo el criterio de 1a escuela cr!tica, ---

acerca de lo que consideraban la·rcsponsabilidad penal, 

para esta lo esencial era la defensa de la sociedad, --

aunque acepta de la escuela clásica el principio de la-

responsabilidad moral, pero su punto principal, era la-

defensa de ld sociedad. 

Estarnos de acuerdo con el criterio que estab1ece-

el maestro Castellanos Tena Francisco; ya que responsa-

bilidad Penal consiste en el deber juridico en que se -

encuentra una persona imputable de Car cuenta a la so--

ciedad por el hecho realizado. 

En cuanto a la relaci6n existente de la responsa

bilidad penal que tiene un delincuente adulto, en comp~ 
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ración con un menor infractor; no existe, y,J, que si --

bien es cierto que un sujeto es responsable pcnalmcntt"!

cuando tiene el deber jurídico de dar cuent~ a la 5oc1~ 

dad siendo imputable y con la plen.:i ca.pu.cidc1d de querer 

y entender; l.o que signiEicn que tiene la obliry .. •ci6n ~l.'.'::. 

neral de dar cuenta de sus actos y de sufrir sus cons<:!

cuencias; el menor infractor siri embürgo po::: 01 contra

rio, por el simple hecho de ser menor de edud y de car~ 

cer de capacidad de querer y entender (inimpu~ables), -

no es sujeto de aplicación de las disposiciones penales, 

en virtud de que el menor que realice acciones antijur~ 

dicas, poniendo en peligro o lesionando bienes juridi-

cos es sujeto de derecho penal especial pero precisame!!_ 

te por protección legal y no por tener su capacidad in

telectual desarrollada. 

Con lo que se refiere a este punto recordaremos -

a continuación l.a definición del delito como "un acto -

humano, típico, antijur!dico, imputable, culpable y pu

nible", señalando así sí esta definición es correcta o

incorrecta para que se pudiera encuadrar la respon~abi

lidad penal. dentro de los menores de edad. 

En el. sentido de lo anterior, mencionaremos que -

el. acto humano, para que interese al Derecho, debe de -

haber sido ejecutado u originado por un ser humano, 

que tenga capacidad de goce y ejercicio de derechos; 

los menores de edad son capaces de tales actos, pero 

existen infinidad de actos humanos causantes de daños,-
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por acci.6:-1 \.! or,.,:si6n, y que no son delitos. 

'f'<:.ml"'~.·1n el .:..:cto humano debe de ser t1pico, o sca

que se enc\:adrará a la descripción que hace la ley pe-

nal de los tipo!> establecidos como delitos; los menores 

de edad son capaces de cometer ciertos actos típicos, -

como los adultos, pero para que se califiquen de deli-

tos es indi~pensablc que se reunan los dem~s elementos

que integran el delito. 

Adem~s el acto humano debe ser antijurídico, es -

decir que al causar un daño, sea opuesto a lo establee! 

do en las normas penales o que ataquen un bien jurídico 

tutelado por la ley; los menores de edad pueden cometer 

actos antijur!dicos pero para poderlos calificar como -

delitos, se deben analizar los demás elementos de este. 

El acto debe ser imputable, es imputable solo --

quien sea capaz de conocer los antecedentes y consecue~ 

tes de la situación del acto y que tenga consecuencia -

plena de las consecuencias inmediatas y mediatas de su

obra, tambi~n es imputable quien sea capaz en derecho -

para hacerse cargo de los hechos y sus consecuencias -

son imputables los actos típicos y antijurídicos, las -

personas capaces de derecho y que reciben todas las co~ 

secuencias jurídicas: los menores de edad habitualmente 

no son capaces de conocer con plenitud los antecedentes 

de un hecho, en virtud de que su visión fraqmentaria de 

las realidades la no pcr.cepci6n de las cosas inmateria

les o ausentes la incompleta percepción de s1mbolos y -



significildos se lo impide11. Po1· oLra ~D~t· ;10 so:1 

'ces de concebir las remc.itu.s conscc:1~11c1as du sui., ~L-:L 1 .i~; 

es imposible por lo tanto resµons¿¡Ui l..i z.<.1r 1 J 0r, 

res de su conducta, pero si se toma t'n cuc-nta qul_' 1,1:~ -

intensas emociones bloquean otras f:·uncionc.3 mcnt<Ilcs '/·

su intelecto emocional, se puede obst.!L"Vül-" c:nLoncc:s qu0-

ios niños y los adolescentes, habitualmente son inir.ipu

tables, en consecuencia los hechos reu1izados por m~n0-

res de edad, no les son imputables jurídicamente, ya -

que ser1a exigirles algo fuera de sus capacidades norm~ 

les, lo que justifica la protección que les brinda el -

derecho, por lo tanto no se pueden ni deben ser conce9-

tuados como delitos los hechos dañosos cometidos por m~ 

nares de edad, en virtud de que falta este elemento in

dispensable que es la imputabilidad que es esencial pil

ra cargar a la cuenta de alguien las consecuencias jurf 

dicas de sus actos, y es que al faltar un elemento no -

es posible llamar delito al hecho típico y antijurídico 

cometido por un menor de edad. 

El acto debe ser culpable, para algunos autores -

es presupuesto de imputabilidad, ya que esta y la impu

tación son conceptos que se consideran importantes pdra 

poder fundamentar el juicio de culpabilidad o sea que -

se lleva a cabo un juicio implicito de reprobación m~s

no se puede reprobar ni castigar a quien no es capaz de 

reprobación y de castigo, en virtud de que el juicio de 

culpabilidad presupone un juicio de imputabilidad, par

lo que primero supone que recae sobre el hecho en cuan-
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to que .:if: ::ir: o. que e:x. is te culpable y el otro tiene la p~ 

sibilid.:!L: 1_!!1 l que se refiere a que se encuentra 

condicione~ Je ser dccl~rado culpable; algunos otros a~ 

tares señalan que. la culpabilidad no se identifica con

la imput:.aL,.; ·1 jdad ni e~ta puede asumirse en la otra, ya

que sen inp'J\.;i'\blc significa ser capaz y esto no prcsup~ 

ne ser culpablú forzosnmentrr la cul~abilidad se refie-

a una actitud o dirección mental a la significación

psíquic~t <JUe el acto revistu para el agente: el menor -

de edad es por su misma situaci6n evolutiva imprudente, 

descuidado, negligente y tiene a menudo dolo o mala in

tención, pero no es capaz de comprender la significa--

ción completa y trascedental, moral y social de sus ac

tos que no les son tomados en cuenta por todo ello es-

normal. en su estado evoluti.vo, por lo tanto por faltar

al menor de edad la capacidad jur!dica de la percepción 

completa y de la evolución de los antecedentes y conse

cuencias de sus actos no es imputable ni puede ser de-

clarado culpable. 

El maestro Eugenio cuello CalGn, afirm::=. "que ? -

los menores les falta la madurez mental y moral y que -

no pueden comprender la significaci6n moral y social de 

sus actos y que por consiguiente, no poseen capacidad -

para responder de ellos penalmente" (49) . 

Ahora bien en· varias ocasiones dentro del Derecho 

Penal la responsabilidad penal se confunde como sinóni

mo de culpabilidad, en virtud de que se dice que el su-
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jeto imputable tiene obligctción de rcsp::n:.der concn,.t:i-

mente del hecho ante los tribunal<~s ~on esto !_;a dil ~ :,!]_ 

tender l.a sujeción a un proceso donde puede ¡_·csult,~':"" 

condenado o absuelto, según se demuestre l.:i concurr(!l1-

cia o exclusi6n de antij11ridicidnd o de culpnbilidad 

su conducta. 

Importante cuestión es señalar por Oltimo '-}Ue el-· 

acto debe ser punible; la pena aplicable es una conse-

cuencia no natural sino desviada de la ley consecuenci~i 

jurídica tradicional del delito, que alcanza a su agen

te no es aplicable cuando no hn.y delincuent,.~ y no se e~ 

lifica como tal cuando este no es capaz en Derecho, por 

lo que en consecuencia; no hay pena aplicable cuanUo un 

menor ha cometido un hecho que no se define como delito, 

aunque sea dolosamente ejecutado y encarne un tipo des

crito por la ley, se dice que las leyes penales moder-

nas han reconocido que no hay responsabilidad penal de

las personas menores de 18 años. 



T.OS DlffiECllOS DE LOS KEHORES Y MAYORES DE BllAD 

A) Los Menores lnfractores en las diligen
cias de Policta Judiciai 

B) Los derechos de los adultos en los dili_ 
gencias de Policia Judicial. 

el Los derechos del inculcado en l~ prepa
raci6n del proceso. -

D ) Diferencia entre delincuencia juvenil y 
menores infractores. 



C1\PTTULO SEGUNnn 

LOS DERECHOS DE r~os M.ENO!U~~; ~r MJ\.YOt~B.S Dl~ goi'\D,. 

A) Los Menorco 1nfr.D.cton1~. en la..s Dil:iqen-

cias de Policil.a .Judicüd. 

Al hablar del Menor Infr~ctor de conduct3 dcsvi~ 

db.; con transtornos de comportamiento irrcryul.ar, en L . ..:

actualidad lo hacenos como J'i'.l lo dijimos en el c«pltulo 

anterior para no denominarlos "Niños Dcli.ncucntcs 1
', por 

tal motivo la ley que crea al Conseja 'rutelar para Mc--

nores Infractores del. Distrito l?'edcral hu conJidct"""adf)--

como Infractor~s a las personas menores de 18 años. 

Concretamente en este inciso cxplicar~mos lo re

lacionado con las diligencia de Policía Judiciul, res -

pecto a los Menores Infractores, por lo que es impor~an 

te mencionar para el estudio que nos ocupa, lo que es -

la Policia Judicial; as~ coma para tener una idea m5s -

clara de lo que es este órgano de seguridad. 

La polic:ia Judicial ti.ene a su cargo la investi

gaci6n de los delitos, dcbemc>s entcnU~rl.:i. c0mo una fun

ci6n p'6blica. La palabra función deriva del lat'ín '1 1:-uc

tio" que significa acci6n o ejercicio de un empleo, ofJ:. 

cio o facultad, ~sta palabra a su vez significa; apti-

tud poder para hacer alguna cosa; el t~rmino funci6n es 

m§s amplio por que en el se encuentra comprendida la 

facultad_ 
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oantro de :.>:1s ::·ef:or.mus d~ trascendencia en el proccdl.--

xican.::i del S de r .... ,br-ero de 1917, que reconoce el monop9_. 

lio de ld .-:i.cciún pen.:l l .11 Est0.tlo. encomendando su e.je e-

cicio a u:·1 ~--.Glo 6nJano: t:J Ministerio Público. 

Como ci..-.ns..:~i..;u..::nci;:,, dt."': l.?! Reforma Constitucional i!l 

tro<lucid~1 o lo~> ,1r.·tfculos Y"' mencionados de nucstr<-t CaE_ 

de las cuales ~e cricucntran las bases a lo que se rofi~ 

re a la Pol.icíu. Judicial que cstab1ece: "La Poli.cía Ju-

dicia1 tiene a su cargo la investigación de los delitos, 

la buscil de las pruebas y el dcscubrim.iento du los res-

pensables y este debe estar bajo control y viqilanci.u -

del Ministo:rio Públi.co entendiéndose que la policía ju-

diciaJ constituye una !':unción que cualquier autor'idu.d -

ildministrativa facult~-idi.l par la ley puede i:1vestigar d~ 

litos, pero siempre guQ esté bajo la autorida1J y mando-

inmediato de los funcionarios del Ministerio Püblico" {l). 

El artfcul.o 21 ConstiLucional establece: 

La imposici6n de las penas es propia y cxclusi.va
de la autoridad judicial. La persecuci6n de los -
delitos incumbe al Ministerio Póblico, y a lü I>o
licfa Judicial, 1.n Cual Q.st.o!r.ii bajo la a.utori.dad
y mando inmedi~to de aquel. Com~ete a la autori
dad administrativa lu a~licaci6n de sanciones por 
las infracciones de loz reg1amentos gubernativos
Y de policía, las que únicamente consistirán en -
multas o arresta hastu por treinta y seis horas.
Pero si el in!ractor no pagare la multa que se 1e 

(1) GONZALEZ BUSTAMEt;w:, JUAN JOSE: PRINCIPIOS DE DERE
CHO PROCESAL Pf-.!Nl',~. 4·!:-::xICANO:- éº edi.ciÓn, Editorial
PorrOa, s.A. Mé)CicO·i."~75.-:--~. 7B 



hubiese impuesto, se permi..ll:.<n-~ ésta por r. l .:irr -.·_: :.:,. 
c.orrospondientc, que no exc,:;:r1"·!-fl en n inqúrt i..:~,.~·--
de treinta y seis hor;:ls. 
Si el infractor fu0sc jorr1.=l~r·o, olJl"·:ro o Lr(Jb~J:! 
dar no podrá ser s.:tnc ion.:1t1o con mul t,·1 ~n.-:i:,,•or d'-.:!1. ·4 

importe de su jornül o s.-i L1rio de un d L:. 'l'rci t:c111 
dose de trabajadores no asalariados, 1~1 m~ltn no= 
excederá. del cquiv~'l.lcntc a u:l <lJ.n de su .inc1t·cso. 

Este artículo tiene .:i.ntcscedl!nh~s ::i p~H·ti.r do L1-

Constitución de Cádiz, la cual 0stuvo vigente en nue::>-·-

tro país en algunos años u.nteriorcs n la independcncü1., 

ya que en su ar.tículo 172 fr.:icc:i6n X'J, prohiLc c.:itc']6r-_i 

camente al rey (actualmente al ejecutivo) que no se <le-

be de privar a ningún individuo de ::;u libertad ni pone!_ 

ie por s! p~na alguna, as1 mismo el artículo 242, disp~ 

so que la facultad de aplicar la~ leyes en las causaz -

civiles y criminales pertenecían exclusiV<llncnte a los -

tribunales 4 

Dentro de las disposiciones anteriores, en cuanto 

a la prohibición al organismo ejecutivo y en especial al 

Presidente de la República para imponer penas las que 

consideraban exclusivas de los tribunales a través del-

proceso correspondiente se encuentran los siguientes a~ 

tículos; 112, fracción IT, de la Constitución Federal -

de 1824; y 45, fracci6n II de la cuarta de las leyes -

constitucionales promulgadas el 29 de diciembre de 1836~ 

9°, fracción VIII, de las bases orgánicas del 12 de ju-

nio de 1843; y 58 del Estatuto Org~nico provicional del 

15 de mayo de 1956. 



El antecedente inmediato del artículo 21 Constit~ 

cional vigente, es el precepto del mismo nOmcro de la -

Carta Federal del 5 de febrero de 1857, segón el cual -

expresa: 

"La aplicación de las penas propiamente tales, es 
exclusiva de la autoridad judicial. La politica 
Administrativa, solo podrta imponer coino correc
ción, hasta quinientos pesos de multa o hasta un 
mes de reclusión, en los casos y modo que expre
sa.mente determine la ley" (2). 

En el mismo sentido señalaremos las disposiciones 

establecidas por el artículo 21 constitucional, y que -

fueron modificadas el 3 de agosto de 1903, quedando as! 
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tres disposiciones especificas: 

a) La declaración de 1a imposición de las penas -
es exclusiva de la Autoridad Judicial~ 

b) La persecución de los delitos comprende al Mi
nisterio PdblicQ y a la Policía Judicial. 

e) Las facultades de las autoridades Administrati 
vas para imponer saúciones a los infractores = 
de los reglamentos gubernamentales y de poli-
c!a. 

Analizando dichas disposiciones pod~mos C5Cl~rc--

cer los siguientes aspectos: 

a) Con lo relacionado a la Imposici6n de las pe

nas que corresponde a la autoridad judicial,

podemos señalar que este mandamiento como ya

lo explicamos anteriormente tuvo su origen en 

la Constituci6n de Cadiz, este precepto tiene 

estrecha relaci6n con los artículos 13, 14 y-
16 de la Constitución Política Mexicana, con

lo referente a la atribuci6n exclusiva de los 

(2) CONSTITUCION POLITICA MEXICANA COMENTADA.-INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM.-P. 54 
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tribunales tanto penales como militares para-

1a imposición de las ~cnus cstimadns en 

tricto sentido u los que consideraban culo::i-

bles de conductas dclictuosas, ya que esto s9 

lo puede efectuarse a través de una sentencia 

condenatoria debida.mente fundada y motivada -

en el proceso en el cual se respeten ol Dere

cho de defensa y las formalidades esenciales

del procedimiento. 

b) La Pcrsecuci6n de los Delitos por parte del -

Ministerio Públ.ico y la Policía Judiciill. Es

te es el aspecto más importante del artículo-

21 constitucional en virtud de gue fue intro

ducido por el constituyente de Querétaro des

pués de un extenso debate y merecio una expli 

caci6n muy am?lia en la exposición de motivos 

y esta fue presentada a Venustiano Carranzn -

se insistió en la necesidad de otorgarle aut~ 

nomía al Ministerio Público, ya que este car~ 

cía de facultades efectivus en el proceso Pe

nal por que la función de la Policía Judicial 

no se contemplaba corno organismo i~dependie~ 

te y era ejercida por los jueces quienes se -

convertían en verdaderos acusadores en perju~ 

cio de los procesados, y así sucesivamente e~ 

to ha dado lugar a diferentes controversiñs -

que todavía no terminan, acerca de que sí cl

Ministerio PGblico posee o no la exclusividad 

no solo en la investigaci6n de las conductas

delictuosas en el período calificado corno av~ 

riguaci6n previa, sino también en el ejcrci-

cio de la acción penal. 

Podemos decir finalmente, que se debe tomar -

en consideración que no esta correcta la deng 

minaci6n que se confiere a la Policía Judi---
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cial, que se encuentra bajo las órdenes del -

Ministerio PCiblico, ya que se debe considerar 

co1'10 un cuerpo de investigadores, pues el ca

lificativo de judicial proviene del sistema -

francés, el cual justifica el por que so cn-

cucntr:t bajo las 6rdcncs del juez de instruc

ción y no del representante social. 

e) La imposición de sanciones por la autoridad -

Administrativa. La (inalidad primordial de la 

Reforma Constitucional de febrero de 1983, -

fue precisar aun más las facultades de las a~ 

toridadcs administrativas para la imposici6n

de sanciones, ya que en la exposición de moti_ 

vos se afirma: "si bien el propósito del con2 

tituyente fue brindar al infractor de escusas 

recursos la posibilidad de optar por el arre~ 

to en lugar de cubrir la multa que se le imp~ 

sicse, para as1 proteger su patrimonio, la -

realidad socioecon6mica del país llevó a que

el cumplimiento del arresto impidiera la obs

tenci6n del salario o jornal " {3). 

Por lo que en tal virtud.este texto limita la pos! 

bilidad del arresto opcional a treinta y seis horas 

duciendo además la multa del infractor, cuando sea jor-

nalero, obrero o trabajador al importe de su jornal o -

salario de un d1a y trat~ndose de trabajadores no asal~ 

riadas a un día de su ingreso. 

Por otro lado, diremos que de acuerdo a la tesis-

jurisprudencia! 419, pag. 195, apéndice publicado en --· 

1975 segunda solo, se estab_lece en relación a los line~ 

(3) CASTRO JUVENTINO V.• EL MINISTERIO PUBLICO EN MEXICO, 
6a. ed., Porraa, México 198~, P. 23-128 
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mientas constitucionales de los articulas 14 y 16, que:-

1.a autoridad administrativ.:i. solo pue<le imponer sa.r.c ir;,-·· 

nes a los infractores a trav6.s de un procedimiento que

respete el derecho de defensa de 1.os misn1os, en virtu<l

de una resoluci6n debidamente fundada y motivada. 

Otra cuesti6n es la referente a los reglumentos -

gubernamentales de policia judicial mencionados del ar

ticulo 21 constitucional, calificados como at..1t6nomos, -

por no estar vinculados a un ordenamiento lcgislativo,

ya que su expedición corresponde al Presidente de la 

RepGblica y a 1os Gobernadores de los Estados en sus 

respectivas competencias. 

Con lo que se refiere a la Reforma Constitucional 

ha cambiado en virtud de que con base en el artículo --

115, fracción II constitucional, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, de fecha S de febrero de 1983, 

se concedió a los ayuntamientos de acuerdo a las bases

normativas la facultad para establecer las legislaturas 

de los Estados, expedir los bandos de policia,y buen 92 

bierno, así como reglarnencos, circulares y disposicio-

nes administrativas, dentro de sus respectivas jurisdi~ 

cienes, por tanto el Congreso de la Unión expidió una -

ley sobre justicia en materia de "faltas de pol.icía y -

buen Gobierno del Distrito Federal" que contienen los -

lineamientos con los cuales se deben expedir los ~egla

mentos respectivos en los términos de las disposiciones 

del artículo 21 constitucional,con lo que se refiere a-
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esta mutcriu para la imposición de sanciones de carac-

ter administr~tivo. 

Una vez expuesto brevemente lo que es la policí.a

judicial, procederemos a comentar que cuando un menor -

de cd,_\d es detenido por este 6rgnno de seguridad sea -

._~ual .ll11.0:rc el il1cito, tienen la obligación de ser pue~ 

tos de inmediato ante la ilgcncia del Ministerio P6blico 

'...J'.JC esto'.'.! en turno, quien inmediatamente levantará un a~ 

t~ uet¿ll~da de los hechos declarándose asi incompctcn

tu y remitiendo al menor al. Consejo Tutelar para Meno-

i::es Infractores, ya que de acuerdo al articulo 18 de 

nuestra Constitución los menaren infractores para su 

tratnmiento tendrán sus instituciones especiales, as! -

mismo estos tarnbi~n pueden ser puestos directamente o

disposici6n del Consejo Tutelar con su informe respect! 

vo del hecho que se le acusa evitando as! pasar ante el 

Ministerio PGblico correspondiente para que se le inicie 

una averiguaci6n previa: en caso de que se inicie esta

averiquaci6n al ser remitido al Consejo Tutelar se en-

viará con la documentación correspondiente como; copiñ

de la averiguación previa iniciada en el Ministerio Pú

blico1 el ce~tificado m~dico de la edad clinica proba-

bJ.e, emitido por el m6dico legista y adcrito a la agen

cia investigadora o de igual forma acompañado por su e~ 

pediente respectivo y el acta de nacimiento del menor,

as1 por lo tanto es importante indicar que el menor de

edad por el simple hecho de ser menor y aunado a que el 

Ministerio PGblico se declara incompetente; es remitido 
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al Consejo Tutelar para Menores lnfractorC!s purd :~equil

así con su procedimiento corrc..:spond i,_ :i te. 

Más sin embargo, consideró que lo .:mtcrlormcntc -

expuesto, en diversas ocasione!:; no se cum!JlO ya que d•..!

la práctica se desprende que esto~.::; menores en ocasiones 

son detenido.s- y puestos inmediut.'lm .. ~nt:.e tinte lu autori--

dad competente y otras veces hustu después de S d!as o~ 

m&s ya que han cst.:ido di.::L~nido.:> y .supuestamente sujetos 

a investigaci6n por ~lgún delito que incluso no se com~ 

ti6 privS.ndolos así de su libcrt2d. 

Otra de las causas que resultan de la investiga-

ci6n realizada es que muchas veces no hacen del conoci

miento a los familiares de estos menores paril que sepFtn 

el lugar donde se encuentran, ni del delito por el cual 

han sido detenidos, asi corno es importante mencionar -

que el menor es presionado por me.dio de torturas inhum~ 

nas con la finalidad de que se reconozcan culpables de

algün delito, causando con ello un daño tanto psíquico, 

moral, como econ6mico y no únicamente al menor de edad

sino a la familia de éste, y<J. que también cuantas veces 

hemos visto a los familiares de un menor desaparecido -

dirigirse de una dclegaci6n a otra en su busca y como -

yo. lo citilmos antcriouncnte ~ste después de varios días 

aparece detenido en la policía judicial. 



B) Los Derechos de los Adultos en las Dill 
gunci~s de Polic1a Judicial. 

Con lo que se rcf ierc a los adultos mayores de ---

edad mensiona!'cmos a continuaci6n lo relacionado a las-

Diligencias de Policia Judicial y para ello es nccc~n--

ria detallar brevemente la fase del procedimiento penal 

llamadn de avcriyuJci6n prcvi~ donde se llevan a cabo,-

dichas diligencias de policia judicial; por lo que el -

c6digo de procedimientos penales divide el procGdirnicn-

to en cuatro fases; Averiguaci6n Previa, Instrucci6n, -

Juicio y Ejecuci6n. 

La Averiguación Prev;a:. Es la etapa en la que se -

realiza la preparación del ejercicio de la acci6n penal 

en ella el Ministerio Público, en ejercicio de la facu! 

tad de Policía Judicial, practica todas las diligencias 

necesarias que le permitan estar en aptitud de ejerci -

tar la acci6n penal, debit:!ndo integrar pñrn esos fines, 

el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. 

El estudio de la Averiguaci6n Previa abarca: la d~ 

nuncia, los requisitos de procedibil.idad (querella,excl:, 

tativa y autorización), la funci6n de Polic~a Judicial-

en sus diversas modalidades y la consignaci6n. 

87 



88 

Para efecto de este inciso definiremos lo qun os l~ 

Denuncia, ya que dentro del ámbito d<:.>l Derecho de Proce-

dimientos Penales, es importante dj_stinguir 1~1 dcnt1nci~ -

como medio informativo y como requisito de proc•::-ditii.li---

dad. 

Como Medio Informativo.- Es utLlizada para t1ac11r -

del conocimiento del Ministerio P6blico lo que se

sabc acerca del delito, ya sea que el propio port~ 

dor de la noticia haya sidu af,_•ctaclo; o bien qu0 -

el ofendido sea un tercero. 

De tal consideraci6n se concluye que: 

La Denuncia puede presentarla cual.quier persona en 

cumplimiento de un deber impuesto por la Ley. 

Denunciar los delitos es de interós general, al, qu~ 

brantarse el ordenamiento jurídico surge un sentimiento -

de repulsión hacia el Infractor, la denuncia no es un re

quisito de procedibilidad para que el Ministerio Públi-

co se avoque a la investigación del delito: hasta que di

cho funcionario esté informado, por cualquier medio para

que esté obligado a practicar las investigaciones necesa

rias para concluir, sí aquello de lo que tiene conoci- -

miento constituye una infracción penal y, siendo ésto --

así, quien es el probable autor. 

En el Derecho Mexicano los requisitos Ue proccdibili 
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dad son: La Querell.:t, la Excitativa y la Autori:r.uctón. 

La Querella.- Es un Derecho Potcsl<i.t.ivo 1.J\lC! tiene 

el ofendido por el delito para hacerlo <lel conocL 

miento ele las autor idadez y dnr. su anuencia para~ 

que sea perseguido~ 

La Escítativa .. - Es la pGticiOn que hoce el repre

sentante de un país extranjero para que so proce

da penalmente en contra de quien hu proferido in

jurias al Gobierno que representa o a sus Agentes 

Diplomáticos. 

Atendiendo a 1a Personalidad Internacional del Es-

tado, se ha estab1ccido para éstos casos, que sean Agen-

tes Diplomáticos quienes manifiesten su voluntad para --

que se persiga el Delito; en el código de ~roccdimíen- -

tos Penales en Materia Federal no esta previsto el pro--

cedimiento para que se lleve a cabo la excita~iva pero 

en la práctica, el Embajador o el Agente del Gobierno 

ofendido puede solicitar al ministerLo Público Federal, -

se avoque a la investigación y persecución de los hechos. 

También es factible que, a solicitud del interesa- -

do, sea la Secreta'ría. de Relaciones Exteriores la que ha

qa ia excitativa ante la Procuraduria General de la Repú

blica. 
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La Autorización.- ES la anuencia manifestada por-

organismos o .:iutoridades competentes, en los ca-

sos cxpresamcntes previstos por la Ley, para la -

persccusi6n de la acci6n penal. 

Atendiendo a la situac.i6n del supuesto sujeto acti

vo del delito, es necesario llenar ese requisito para -

proceder en su contra pero es evidente que no lo serS p~ 

ra que se inicie la prcparaci6n de 1a acci6n penal, aun

que s1 para proseguirla¡ tal es e1 caso por ejemplo dcl

dcsafucro de lo~; Diputados, del permiso del superior pa

ra proceder en contra de un Juez, un Agente del Ministe

rio Público, un Tesorero, etc. 

La Función de la Polic1a Judicial: el agente inves

tigador del Ministerio Pú.blico al tomar conocimiento de 

los hechos, se encuentra, a primera vista ante la imposl. 

bilidad de determinar si revisten las notas distintivas

del i1~cito, y también ante el problema de saber quién -

es el autor o si aquel a quien se hace la imputaci6n lo

ha come ti do. 

Para precisar lo anteriormente expuesto, procede la 

averiguaci6n durante la cual se reunir~n los elementos -

legales que justifiquen el ejercicio de la acci6n penal. 

Durante esta etapa se pone de manifiesto la función 

de la Polic1a Judicial a cargo del Ministerio PGblico, -
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quien actuando como autoridad en la invcstl.qüci6n de lo~; 

hechos, se apoya en las declaraciones ch.~1 ofentlid<J, pi.:::ci_ 

tos y terceras personas. 

La Consignaci6n.- Es el acto proccdimen1: ... d, .:. 

través del cual el Ministerio Público e:jcl.'"cita Li 

diligencias o al indici.u.tlo, en su cüso, inici.:indu 

con ello el Proceso Pennl Judicial. 

La Instrucci6n: Desde el punto de vista gramatical, 

significa impartir conocimientos. En el a$pccto Jur:ídico 

alude a que sean dirigidos al juzgador, indcpendicnt·:.:!In•~r: 

te de que éste tome iniciativa parü investigar lo que u

su juicio, sea suficicn<;:cmcntc c-lar:o para producirle un~1 

auténtica convicci6n, es decir es uquéll.:i especie dt:.' Po

testad Jurisdiccional que se da ul Juez a f: in de gue él

pueda proveer los medios, o de lns razones y las pru~bas 

necesarias para la decisión. 

L.1 Instrucción es la Primcr.:i 2.Jrte del. proceso, cn

que se recogen y coordinan las pruebas con SUJCci6n ~ 

las normas proces.:ilcs SE~ pcrfeccionn la i.nvcstigaci6n y

se prepara el material indispensable par.:i la upcrtuL".J. 

del. juicio, proporcionando al Juez las pruebas que hctn -· 

de servirle para pronunciar su fallo y al Ministerio Pú

blico y a la Defensa los elementos necesarios para fer-

mar sus concl.usiones y sostenerlos en el debate. 



La Instrucción consLicuya un todo qu~ se inicia con 

el auto de radicación desde que el 6rqano de acusación ~ 

demanda del 6rguno Jut".i.sd.iccional qUí~ se o.vaque al. cono

citnicnto de un nt!gocio d~lcrminado y té:nninü con el man

damiento en que el Juez la dcclura cerrada; ilZ1 )A pri-

mera fase de la instrucci6n se inicia con el auto de ra

dicación y términa con el auto de foc-mal prisi6n o suje

ci6n al proceso, 6sto es lo que constituye lu instr.uc -

ci6n previa. El segundo periodo~ o sea, la instrucci6n -

formal, principia con el nuto de formal prisi6n y concl_l! 

ye con el auto en que se declara cerrada la instcucci6n. 

Juicio: Una vez terminada la face instructora se p~ 

sa al Juicio, momento del procedimiento en que se rcsucl 

vo sobre tod<Js lil.s r-c 1 aciones Jurídicas que const.i tuycn-

el objeto d~l procc~o. En cstn fase, culmina el princL-

pio de confrontación es la sínt:csis proccs.:il, el cpllo,..::10 

la resolución, es decir, todos los materiales recogidos

V.:ln a pasar. al Juicio, el cual se divide en dos moincn -

tos: El Primero compz:end.e los actos gue proceden inmedi~ 

tamente a los debate~ {~~tos preliminares del Juicio), y 

el Segundo es el debate, que tiene cardctcr conclusivo -

donde debe terminar con la absoluci6n, la condena o la

imposici6n de una m~dida de seguridad. E=; en este t':1omen

to donde culmina el proceso penal, en donde las partes -

entran en contacto directo, en ~l se presentur. y ejecu-

tnn las pruebas y el contenido del proceso se manifiesta 

en tod<:l su amplitud~ 
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En el Juicio se manifiesta eu todo su eztenr;iún L'l 

pugna entre las dos Par.tes, es Ja m:3s dram;J. t ica, es dot~ 

de se decide sobre la sue1~tc del procesado; es l.:-i c~t,-:t··

pa de los debates, es donde el objúto del pr.oce:~o haJ la 

su definiciOri y donde se alcanzan sus íincs. 

A continuación mencionaremos brevemente los rcqu]:_ 

sitos que deben reunirse para que los funcionarios de-'. 

la Polic1a Judicial y el Ministerio P\lbl.ico procedan al 

l.evantclmiento de l.as actas, ':lª que como lo dijimos .:>-nt_s 

riorrnente son dos medios que utiliza la ley para que se 

pongan en movimiento las facultades de esta Po.licia por 

medio de la·oenuncia o la Querella. 

En el levantamiento de estas actas los Agentes de

la policía Judicial, así como los auxiliares del. Minis

terio Público deben de proceder de oficio a la invcsti

güci6n de los delitos en cuanto tengan conocimiento de

la existencia de alguno de ellos. 

a) - En ningún momento se iniciará de oficio ulg~ 

na averiguaci6n previa trat~ndose de delitos 

que se persigan por Querella necesaria, siem 

pre ~· cuando no se haya presentado alguna~ 

Importante cuesti6n es mencionar en este párrafo -

que se conceder~ el perd6n del ofendido, siempre y cuaE 

do ~ste se otorgue antes de pronunciarse la sentencia -
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quc se ·-e :icqu..;, extinguiendo con ello la acci6n pe-

nal rcsp(!l."";tc- de los delitos que se persigan por Querre-

lla. 

b) T.;:imbi.:ln en l!l caso de que no este sat.isfecho 

algún re'"1uísito previo o bic.n 6ste no se hu-

Du <.\C\ ~J:do con c.-1 C6d igo de Procedimientos Penales 

los delito~ que se persiguen por Querel1a son~ 

- Rapto 

- !::.::!tu.pro 

- lnjucia.s 

- Dif amaci6n 

- Ca1umnia.s 'l 

- Golpes simple~; As~ como 1os otros delitos que -

establece al C6d.igo Penal. como son: El abuso de confía~ 

za, Daño en Propiedad Ajena y Fr.clude (est~ ú\t:imo siem

pre y cuando su monto no exceda del equivalente & qui-

níentas veces el. sal<'l.i:io frl"'inimo gen~ral vigente en el -

lugar y en el momento en que se cometi6 el delito y e:;::l

ofendido sea un sol·? partic-...>lar. 

Es importante dcst~car que para la persecuci6n de

los delitos se hace necesaria la Querell~ de la parte -

ofendida" no obstante que sea. rn.<2.nor de eC"ld,. as1 mismo

lu Querella prescntaé::i nor pe:.-sc.11as morale.s podr:í ser -

!.1resentada po:: med.:.o de ur.. r~1~:.=c··,entant~ l.egal. con su -
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de fl.agrante delito y notoria UJ..r:ie11ci.:.l l~t Po1 ·...-:'i.~1 .Judi-

cial y el. Ministerio Público obligan sin •..!Spcr'1r: .·, -

tener orden de aprchcnsi6n a lll dctcnc i6n cln l•):--> ·~r!sp•~_0 

sables de un delito. 

Es conveniente tambtún mencionar p.-ir3 ctect1_1 dv ·~:.:: 

te trabajo que cuando t..!l prcsnnto responsable 

n~do se debe hacer constar, la hura en qu(.:: lo hnyan d\~

tenido, tomando asi, en ese momento su declar: ;;iciG.1; to

dos 1.os objetos que se rclacic;:inen con t?l. delito, asi e;~ 

mo aquellos que no se deban dejar en su poder quctlando

depositados. 

En el mismo sentido y una vez corno ya lo explica-

mes que se encuentra detenido el presunto responsable y 

antes de ser trasladado a la c~rcel preventiva se le -

tomaran sus general.es idcntific~ndolo debidamente y ha

ciéndole saber el derecho que tiene de nombrar un dci'e~ 

sor; en el caso de que c1 Ministerio Público crea nece

sar.jo el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las -

características del. imputado as!. corno las circunsL;.u-, 

cias personales de aquel, por 1o que se recurrir3 al ó~ 

gano .Jurisdiccional debidamente fundado y motivado ~· é!! 

te oyendo al indiciado resolverS el arraigo, con visi-

lancia de la autoridad que ejercer~ el Ministerio Públi 

co y sus auxiliares . 

. -En c:l caso de que el. acusado o su defensor solici

ten la l ib!;.-~tnd bajo causi6n ésta será concedida siem--
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pre y ::-:u.J:ndo los delit.os no excedan Oe dos años y sean 

compct•_:ncl<-\ de los .Juzqudos Mixtos de Paz; as! como -

que no exct!dan de ci.nco años ser:i competencia de. los -

Juzgados Penales. 

El MinisLcri.o Público dispondr~ la libertad de i!!, 

culpadc.;, cu,~ndo ~e trute de delitos no intcncion,,},:?!; u 

culposr-1, :~i.cmprc i' cuando no se ab.:tndonc nl ofendido, 

sin pet::;1.ticio de 3olic:itar su ac:-r.::iiqo y gurü:nti7 . .1.ndo -

mediant:e causión qu(_~ fije el Mini.st.er.io Público y quo 

no sa sustraiga a la 0cci6n de lo iusticia~ as1 coma -

el pago de dai1os y perjuicios, en el mismo: e.aso y cua!_! 

do se tr¿¡, te de a lgCin delito que merezca pcn<:t n l terna t.~ 

va no priv.ativ.:l de liburtad se aCopta!'."5 cs:t.Qo acuerdo -

sin necesidad de cuusi6n y sin perju~cio d~ pcdLr 

e.rraigo. 

Para efect.<::> de este inciso nuestro C6di90 Pcn.~l -

establece en su A.rtS_culo Bº Fracción II que los d0:_i-

tos pueden ser no intencionule~ o de iDprudencia. 

Las i:-cylus pttrñ 1.as Diligencias de Policla .Jlldic..!: 

al son: 

-El Ministerio Público tiene 1a obliqaci(fü de fi

jar la garantta correspondiente con los elementos exí.!! 

tent~s. 

-En los casos de homicidio y lesion.:.·s por impru-

dcncla con motivo dF~ t:r&nsitc t.•.·:! -.rehí.cu1os. el Procur!!_ 
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que con ~stas concurran otra~ 

bertad causional. El Articulo 9° l:'racci6n II •.?st.:1blecc 

Obra imprudcncialmcnto el que !.·eal1zu E'' hedH) ti 

pico incumpl.ienc1o un dol.lc:r de cuida1::!0, qllC las 

e ircunstancias y condic .i oncs pc1~sont21 le~; 1 e irnpo--

ncn. 

-Cuando el MinisLorio PGt1lico deje libre ill pr~-,

sunto responsable le prevendrá pnril que cot!ipU.!.''.!'Z::1- ;-"i.r a 

la pr&ctica de diliqencias do uv~riguaci&n previ~ v 

cuando concl.uyan éstas con la consignaci6n ordcnn.r[t 

presentación y si este no compai:ccc~ onlcn<11:~ su upr,::-

hensi6n mandando hacer afectiva la garar>.t.:'l.a otorg.c-Jda-

-No será privado de su libertad el presunr.o re~-

ponsable cuando los delitos como y<:t lo dijimo~ seo.n de 

l.a competencia de los Juzgudos Mixtos de P.:i:: o bie>r· la 

pena no exceda de cinco nños de prisi6n, pudiendo que

dar arraigado en su domicilio con la facul.tad de tras.J.. 

ladarse al. lugar de su trabajo en el caso de que .oon-

curran las circunstancic:ts establecidas en el pS.rrafo -

9 º del l\rt1culo 271 del C6dígo de procc.:li~ir?nt:os Pena

les que establece; 

Articulo 271 Párrafo 9°.- En l.as averiguaciones -

previas por de1itos que sean de la competencia d~ los

juzgados Mixtos o de Paz o siendo de los Juzgados Pe-

nales cuya pena no exceda de cinco años de Prisión el-
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coq.loral .;n los luqarcs ordinarios de dctcnci6n y po--

domicilio, con la íncultad 

de trasladarse a1 lugar de su trabajo, si concurren --

las circurista11cii1~ siguient0s: 

I.·· Proteste prcsc11L~rsc ante el Ministerio PG-

Ul ico que tramite l¿t avcriguaci6n, cuando -

Ostc lo disµonga. 

II. - No cxist.an d<itos de que pretenda substraerse 

a la acción de la Justjcia. 

1II,- ¡-i.c.:ilicc ··;qnvcni.o con el ofendido o sus caus~ 

habientes, ante el Ministerio Público, de la 

forma en que reparará el daño cauGado, en su 

caso, cuando no se convenga sobre el ~onto,

el Ministerio Público con base en una estim~ 

ci6n de lo5 danos causados en la Inspccci6n

Ministerial que practiquen, en la~ versiones 

de los sujetos relacionados con los hechos y 

en los dcm~s elementos de prueba de que di~

ponga determinar5 dicho monto. 

IV.- Que trat~ndose de delitos por imprudencia 

ocasionados con motivo del trftnsito de vehí

culos el presunto responsable no hubiese --

abandonado al lesionado, ni participado en -

1os hechos en estado de ebriedad o bajo el -

influjo de estupefacientes o substancias --

Psicotr6picas. 
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vetigador del Minü;tcrior Pt'.ib.l ico, fund·:ido 

en los datos que recabe. al rc:::;pccto, 

prometa bajo protesta a presentar J.l pr(•:-;1111-

to responsable cuando ~~1 se resuelva. 

VI.- En caso de que el acusad:i o la pcrsonú .:i. qur...: 

se refiere la Fracci6n anterior, desobcdcci~ 

ren sin justa causa la~ Grdunc3 q~~ dicte ~1 

Ministerio Pfiblico, rcvocarS el arraigo y 

la avcriguaci6n previa ser~ consignatla en su 

caso, solicitando al Juez compct(!nt.c orden

de aprehensión. 

El Ministerio Público har;;i del conocimicnto

de los detenidos el alcance de sus dcrechos

asi como los términos en que puedan ser tlis

f rutados, lo cual deberá constar en diligen

cias por separado. 

- Cuando una persona sea aprehendida el Ministe-

rio P6blico tiene obligaci6n de ponerlo inmediatamen-

te a disposición de la Autoridad Judicial remitiéndo-

lo con el acta correspondiente y haciendole saber los

derechos que tiene, as1 corno los términos en que pue-

den ser disfrutados lo cual deber~ constar en diligen

cias. 
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- En. los cusas de delitos por imprudencia cuya -

pena no exce<.la a~ cinco años, el acusado qucdar:i a di!!_ 

posici6n <lcl Juez sin quedar internado en los lugarcs

dc prisi6n preventiva, pudiendo solicitar su 1 ibcrtad

prov is :ona 1. 

En el mismo sentido diremos tambi~n que las dcnu~ 

cias o l.ii.s Qu1~!:cll:l.s deben formularse verbalmente o-... 

por escr~co, aqu611as se t1ar&n constar en el acta que

levantar.ti el l;-unciona.r io de l.a Pol icia Judicial encar

gado de la investiqaci6n; haciéndose en lo!:; térml.no5-

previstos para el ojcrcicio del Derecho de Pctici6n en 

el Art~culo 8º Constitucional. 

Articulo Bº Constitucional.- "Los funcionarios y 

empleados Públicos respetarán el ejercicio del 

Derecho de Petición, siempre que este se formule

por escrito, de manera pacifica y respetuosa; pe

ro en Materia Pol1tica s6lo podr~n hacer uso de-

ese derecho los ciudadanos de la Rep6blica. 

A toda petici6n deber~ recaer un acuerdo escrito~ 

de la Autoridad a quien se haya dirigido, la cual 

tiene obligación de hacerlo conocer en breve t~r

mino al Peticionario. 
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En el caso de que las denuncias por Qi..:.0r0ll~n :;e- -

presente verbal.mente se harSn const.ur cm el acta r:c::<:.z.~ 

bandd la firma o la huella digital del denunciante o -

querellante, cuando sea por escrito debern.n contener -'

la firmn o huella digital del que la presente y Su do

micilio. 

Dentro de las reglas especiales para las prScti-

cas de Policía Judicial y levantamiento de actas tene

mos: 

- Las actas se deben e:xt~ndcr en papel oficio 3-U

toriz&ndose cada hoja con el sello Ce la oficina e in

sertándose en ellas todas las constancias. 

- Las diligencias de ratificación o de reconoci-

miento de firma y todas las determinaciones o certi1i

caciones relativas agregando adcm<!is, toda la documen-

taci6n que se pr~scnte. 

Se llevaran los libros necesarios para dar cn-

trada a ios asuntos que se tramiten y se formar~n exp~ 

dientes de cada acta que se levante~ 

- En el acta se har~ la descripci6n de armas u -

otros objetos si existieran siempre y cuando estén re

lacionados con el delito, as1 como de alhajas, relojes 

y todos los dern~s articulas personales que traiga el-

presunto responsable. 
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- A toda persona que deba examinarse como Testigo 

o Perito tenaz.-~ la obligación de conducirse con l.a vc_E 

dad, ya que en caso contrario se hará acreedor a las

sanciones establecidas en el Articulo 247 del C6digo -

Penal sobre lu falcedad que existe en declaraciones 

Judiciales y en informes dados a una Autoridad. 

Ar.tículo 247 C6digo Penal.- " Se impondr~n de dos 

meses a dos años de prisi6n y multa de diez mil -

pesos: 

I.- Al que interrogado por alguna Autoridad PG-~ 

blica distinta de la Judicial en ejercicio-

de sus funciones o con motivo de ellas, fal

tare a la verdad. 

II.- Al que examinado por la Autoridad Judicial -

como testigo faltare a la verdad sobre el -

hecho que se trata de averiguar, ya sea af iE 

mando, negando u ocultando maliciosamente la 

existencía de alguna circunstancia que pue-

da servir de prueba de la verdad o falsedad

del hecho principal o que aumente o disminu

ya su gravedad. La sanción podrá ser hasta

por quince años de prisión para el Testigo -

falso que fuere examinado en Juicio Criminal 

cuando al reo se le imponga una pena de m~s

de veinte años de prisi6n por haber dado 

fuerza probatoria al testimonio falso; 
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I:II~- Al q\..l"e soborne a un Testigo, a un Perito o a 

un interprete para que se pi:oduzca con -f<.1ls.s_ 

dad en juicio, o los obligue o los comprome

ta a ello intimSndolos o de otro modo: 

IV~- Al que con arreglo a. Derecho con cualquic1~ -

car:'icter, excepto el de Testigo, sea ~xamüi.2 

do bajo protesta do decir verdad y faltare -

a ella en perjuicio de otro, negando ser su

ya la firma con que hubiere suscrito un doc~ 

mento, o afirmil ndo un hecho fal.so, alterando 

o negando uno vc-rdadero~ o en circunstancias 

substanciales-

Lo prevenido en esta Fracción no comprende-

los casos en que la Parte sea examinada so-

bre la cantidnd en que estime una cosa 

cuando tenga el car~cter de acuerda; 

v.- Al que en ju~cio de amparo rinda informes -

corno Autoridad responsable, en los que afir

me una falsedad o negare lu verdad en todo -

o en parte. 
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C) Los Derechos del Inculpado en la prcpa--

raci6n del Proceso. 

Dentro de las 48 horas, contadas desde que un de

tenido h~ quedado a la disposici6n de la Autoridad Ju

dicial c1~curgada de practicar lJ instrucci6n, se pro--

cederéi a tomarle su declara.ci6n preparatoria, por lo -

que el Articulo 20 Constitucional establece un conjun

to de garantfas para los precesados penalmente, es im

portante señalar que sus antecedentes se rematan a la

aparici6n del pensamiento humanista en el 5mbito del -

derecho penal cuyo m~s destacado representante fu~ cl

Marquéz de Becaria que ~n ci siglo XVIII, en su obra -

De los Delitos y De las Penas, planteaba la Sintcsis -

del Pensamiento Liberal en torno a la prescrvaci6n de 

la estirnaci6n del individuo y al respec~o a su digni-

dad afin en el caso de tratarse de un criminal. 

El Artículo 20 del Proyecto de Constituci6n de --

Venustiano Carranza constitu1a un catálogo muy comple~ 

to respecto de las garant1as de la persona sujeta 

proceso penal y fué motivo de una amplia discusi6n en

el Congreso Constituyente que lo aprob6 con algunas --

modificaciones expres~ndose en sus diez fracciones un

conjunto sobresaliente de normas protectoras de car~c-

ter Procesal, tendiente a evitar la consurnaci6n de in-

justicias en el Proceso Penal. 
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El Art1cu1o 20 Constitucional ha teni~o dos modi

ficaciones, ambas en lo relativo a su Fracción I 1 un<01-

modificaci6n fu§ publicada el 2 de diciembre di.! 19B•1 y 

la segunda e1 14 de cnoro de 1985. 

Con la fina1idad de que sen m~s cntendible este -

artículo y para efecto de este trabajo a continuaciún

señalaré a1gunos comentarios al respecto. 

Articulo 20 .. - En todo .Juicio d0l Orden Criminal

tcndrti el acusado las siguientes -

garantías: 

:c.- Inmediatamente que lo solicite sera puesto -

en libertad provisional bajo causión que fi

jar~ el Juzgador, tomando en cuenta sus cir

cunstancias personales y la gravedad del de

lito, incluyendo sus modalidades merezca ser 

sancionado con penu cuyo término medio arit

m6tico no sea mayor de cinco años de prisi6n 

sin m~s requisito que poner la suma de dine

ro respectiva a disposici6n de la Autoridad

Judicial, u otorgar otra causí6n bastante 

para asegurarla, bajo responsabilidad del 

Juzgador en su aceptaci6n~ 

La causi6n no excederá de la cantidad cquiV! 
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lente a la p~rccpci6n durante dos años del sa-

lario minimo general vigente en el lugar en que 

se comcti6 el delito~ Sin embargo, la Autoridad 

Judicial en vi1~tud de la especial gravedad del

delito, las p~rticularcs circunstancias person~ 

les del Imputddo o de la Victima, mediante rc-

soluci6n motivada podr5 incrementar el monto de 

la causi6n hasla la cantidad equivalente a la-

pcrccpci6n duc:.rntc cuut:ro años del salario m~n_i 

mo vir.-icnte en el luyur en que St:: comcti6 el de-

lito. 

Si el delito es intencional y representa para

su Autor un beneficio econ6mico o causa a la -

Victima daño y perjuicio patrimonial, la garan

t1a será cuando menos tres veces mayor al bcnc

f icio obtenido o a los daños y perjuicios patri 

moniales causados. 

Si el delito es preterintcncional o imprudenci

a!, bastará que se garantize la reparaci6n de -

los daños y perjuicios patrimoniales, y se est~ 

r& a lo dispuesto en los P5rrafos anteriores. 

" Al respecto diremos que esta Fracción establece 

la garantía de poder obtener la libertad provicional -

bajo causi6n. Esta instituci6n tiende a armonizar el-
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interés que la sociedad tiene de privar injusLamcll 

te de la libertad a los individuos y al mismo t:..i•.:mpu,

el. de no dejar sin sanción una conducta punible. i\ fin 

de no privar de la libertad a una persona acusarlti 'I 

al. mismo tiempo asegurar que puede qucd.J.r. sujett1 la a~ 

cLón de los Tribunales esta figura Jurídica consisto -

en conceder el goce <l~ la libcrt~~ ct1nnclo se t1a s11fri

do la detención preventiva por hab·~·i: sido obj12t..o Uc: i!!l 

putación de un hecho delictuoso, mu0iantc el otorgn- -

miento de una garantía económica; así mismo nul:!sti~¿i 

Carta Magna establece y dispone en su texto vig0ntc 

que el Juzgador al fijar la causi611 dehcrd tou1ar en 

cuenta las circunstancias pcrson,l.les del Imput.ado, ~n

tre ellas por supuesto, su situación económica a fin-

de que la causión resulte equitativa. Pero además se

establece un límite general que es el equivalente a -

dos anos de salario mínimo en el lugar en que se come

tiere el delito. Esta forma de aplicar la causión con 

base en el salario mínimo, permite que la misma se adg 

cúe a las condiciones económicas cambiantes. 

También para garantizar el interés de 1a sociedad 

en cuanto a que no se burle la acción de la justicia,

en casos de particular gravedad del delito o de cir -

cunstancias del Imputado, como puede ser su carácter -

de reincidente o de delincuente habitual o bien, por -

las condiciones específicas de la Víctima que pueden -

mostrar una mayor peligrosidad o crueldad por parte del 

autor, se permite al Juzgador elevar la cuantía de la-
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causi6n !1.1zt.1 el equivalente a cuatro años del salario-

mínimo vlgentr::. 

Así como se ostu.blccen los casos en que puede oto.E_ 

garse este: bencf lelo, que· son aquel loG en que el térmi

no medio d·--· la pcn.l. u.plic ... i.ble sea mayor a cjnco años 

la Ley Ponnl astablccc mínimos y m5ximos de tiempo de -

p!:isión para divPrsos d0!.itor.;. El términu medio aritm~-

tico se ubtJcnu al sum~1· el m!nimo con el m~ximn y di--

vidiendo entre dos, si por. ejemplo para un delito ::;e se 

f1ala una penalidad de dos a seis años de pr.isi6n, el 

término medio ser.~ de cuatro afias y se podrrt obtener 

la mencionada libertad. 

Esta Constituci6n scñaJ.a a la vez que el único re

quisito ocrfi el otorgamiento de la garant!a y que cJ a-

cusado ser~ puesto inmedintantcntc en 1ibcrtad. Esto 

quiere decir que no dúbcrá abrirse un incidente en el -

proceso para determinar si se otorga o no 1a libertad -

causional. 

Debe seña1ñr~~ que c~t~ Legislación abre diversas

posiblidades para el otorgamiento de la causión y esta

puede consistir en el depósito de una cantidad de dine

ro o el establecimiento de una hipoteca sobre un bien -

inmueble; o bien .una fianza, que es l.,, forma mSs común

consistente un Tercero que se constituye en fiador que

responda por e1 ac~sado y en caso de que éste se sustr~ 

iga a la acción de la Justicia, cubra la cantidad fija

da, en terminas comunes se denomina también a esta far-
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ma de 1 ibertad "Libertad Bajo Fianza.", como sinónimo de 

libertad bajo causi6n. 

Ahora con las nuevas modificncioncs de 1985, cx1s-

te la posibilidad de csLu.blecer t:ambiC:.n J.a g.:cranti.1 

prendarla consistente ~n depositar un objeto CU\'º Vdlar 

' se constituye en f6rmula de nsuguramic11Lo. 

En los delitos con t.:!f0ctos econGmico_s en qtH' el ,.,._\~. 

ter obtiene un beneficio o cauGa un dQfio patrimonial, -

se prcvee la aplicaci6n de una 1·~c¡la distin~a cr1 cuanto 

al l!mite de la cuusi6n, p11.._~5 de no ser as1 ést.-1 potlr:ia 

resultar signific.:itiv.:imente mcy::.r al lieneficio obtenido 

o a loo dafios y perjuicios causados. Por c~0 so indica-

que en este caso, siempre que el dclittl SA~ int••ri~i~!:al 

el man to de la causi6n s2r5 por lo m"-'nOs tres vecQs m.:.1-

yor que los bcneficio3 o dafios y perjuicios producidos. 

Se da un tratamiento diferentes en los cnsos de delitos 

cometidos por imprudencia o prete.::intcncionaJmcnte, 0s-

tos son aquellos en que el resultado r.cbaza el ef0cto -

que se propuso el autor sin el concu?:so de su voluntüd, 

pues se considera que ser!a demasiado severo aplicar el 

mismo criterio de triplicar los efectos econ6micos y 

por eso se establece que bastarS con que se garantice -

la reparaci6n de los daños y perjuicios patrimoniales". 
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II.- "No podr-S s0r compelido a declarar en su con

tz-.1r poi.: lo cual queda rigurosamente prohi-

bida toda incomun icaci6n o cua !quier otro mE_ 

dio que tiunda dgucl objeto". 

l::~c.-:! r -..-acción pr0tcndc garantizar al individuo -

frente a ;-jccionc:J c1rliit~a.ri.J.S, inJUSt.::is o cxcQsiva:. de 

la autor1íJa~ ¡~~ra obligQrJo a q11c se declare culµablü.-

En esta se- ~.;ustc-:·,1:a Jn t<...,~~d0:i.ciu que, .:tíortunudamentc, 

~~ abre µ~~:l s11 c:L Dcrccl10 Procesal Penal Mexicano, de

rcstarlc vulo:::- pr.obatorio a la. confesi•5n. En el ;'iml1jtc·-

pcna.1 d<'!bc ins.it:.ir.se en la. aportación de pruebas objoti_ 

vas que pu0Ja11 evidenciar la responsnbilldad de~] acusu

do en lugar. de µret.:endcr basars~ en el rcconO•"-•inü.u:nto -

q~e de lo~ hechos delictuosos haga el propio im~ut~d0' 1 • 

Es conveniente mencion(ir en las siguientes ·FrJcci~ 

nes un conjunto de g~ra11t~as tendientes a crear verda-

deras posibilidadps de defensa para el imputado ~stas ~ 

son IIIr IV, V, VII y IX. 

III.- se le hará saber en Audencia Pfiblica, y dcn·

tro de las ~u~rent~ y ocho horas siguientes a 

su consignac.i.lln a la Just.i.:::ia; el. noí"'\bi.-c de

su Acusador y la naturaleza y causa de la ac..!! 

saci6n; a fin de que conozca bien el hecho PB 

nible que se le atribuye y pueda contestar el 
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cargo, rindiendo en este acto su dcclar~~i6r1 --

preparatoria. 

"En esta se prevec quo éste deberá conocer dentro 

de 1as cuarenta y ocho horas siguientes .:il momento 

que haya sido puesto a disposición del Juez, quien lo 

cusa y de que se le acusa, de modo que pucd.:i responder· il 

las imputaciones que se l~ hagan, ~P scn~la tJm\Ji~n qu~ -

el acto en que esto ocurra deberá ser póblico''. 

IV.- Será careo.do coa los '1.'c::::U1us que t:!<·pu11giln 

su contra, los que declararán en GU presencia -

si estuviesen en el lugar rl0l juicio, pnra que

pueda hacerles todas las preguntas conducentes

ª- su dcfens.:i. 

"En esta Fracci6n se indica el propósito de qua estó 

en condiciones de responder a los cargos, ya que será --

careado con los testigos que aporten elementos para acu--

sarlo. Ello quiere decir que las declaraciones de estos 

deberán ser hechas frente nl acusado, aunque se admite

la posibilidad de excepción si los testigos no se encuen

tran en el lugar donde se realizc el juicio. La finali--

dad del careo, lo dice la propia Constitución es que al -

acusado pueda también hacer preguntas a los Testigos que-

declaran en su contra". 
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v.- Se le recibir5n los Testigos y dem5s pruebas

qu•:- ot:rczca, conccdiéndoselc el tiempo que la 

Ley ostimc nt·cesario al efecto y au:xili5.ndos~ 

le para Gbtencr la comparecencia de las pcrs.2 

nas cuyo testimonio solicite, siempre que se 

c1~ -:-t:cntrcn en el lugar del proceso. 

'
1sc garn~ti=~ ~tqui que se reciban los testirnonios

d~ ql1i0n· puu~,11 ri~cl.a1·ar a favor del acusado as~ como 

las dernas pruebas 4uc ~~t0 ~frezca. Por supuesto. se -

entiendo que las pr~0ba~ dcber5n ajustarse n los prin--

cipios qcne1~alcs en 1n<1Lei:-ia probatoriw. como puede ser 

el que sean id6neJs, posibles o jur1dica y moralmcn"::.c -

procedentes. En este punto la Ley procesal ordinario f};. 

ja las no.cma.::; .J.plic<:lblPs ol respecto, pero est<i::.; d.ubc--

rá11 reconocer ~~ tiempo prudente para que las p%uu1J,?S-

pucdQ1l ser ~fcctiv~m0ntc rQc~bidas y poslbilit~r el au-

x:ilio al acusa.do par:.1 qu-c comparezca ilquellos c;1yo tes

timonio ha solicita...io. Oc esta disposici6n de:r:iv,,;in las 

normas en ma.tcri.:i. de ~~ro(""'dim.icnto que facultan '1 la --

autoridad para presentar, inmcdi~tümcnte el empl~o d~ -

la fuerza p6bl.ica, a los testigos solicitados". 

VI.,- Será. juzgaclo en J\uóiencia Púolica por un Juez 

o Jurado de ciudadanos que sepan leer y eser!_ 

bir, vecinos del lugar y partido en que se-

cornatiere el delito, siempre que ~ste pueda -

ser castigado con una pena mayor Uc una año -
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de prisi6n. En todo caso scr<ln ,Jltzgados por. nn 

Jurado los delitos cometidos por medio de ln 

prensa contra el orden PCiblico o 1.a scgut:i<lad -

exterior o inter:-ior de la N;1ción. 

VII.-Le ser(l.n faci.litndos todos l.ou datos que f..:;oli

cite para su dt![Cnsa y qui:.· con:.;Lcn Pn e1 proc~: 

so. 

» Con lo que se refiere a estas Fraccionas se dcf! 

nen p:i:incipios apl..icables al proc.::so, c:omo cJ. qnc seu -

públicQ.. r~a Constitucí6n abi.-0. l·:i posibilidad ñc que .t.

los Juicios Penales sean realizados por un Jue;¿: .P.t"ofe·-·" 

sional o por un Jurado paril foi:rnav parte del cual L1 -

norma Constitucional indica que los ciudadano!O. que lo-

constituy.::rn SC!pan leer y 0scribir, con objeto ac que 

~ucd~n ilustrarse verdaderamente en los t6rminos del 

proceso. As1 mismo en l<J. Fracc.i6n VII, al. gaL~aJ;t.i:::i; -

que se le proporcionen al acusado todos loe Q~tos que 

se hayan aportado en el proceso en su contra., para que 

pueda defenderse permiticndol.e conocer asi con precisi

ón 1-os hechos .Jue se le atribuyan. La Publicidad del ... 

Proceso busca tti:mbi6n evitar pr~cticas indebidas que ~

por realizarse a puerta cerrada impidan el conocimiento 

p(iblico y la posible dl?nuncia de irregul.aridades". 
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VIII.- S·~r:t juzgado antes de cuatro meses si se tr~ 

t~re de delitos cuya pena rnAxima no exceda -

de dos años de prisi6n; y antes de u11 afio si 

la pena mdxinw excediere de ese ticm¡~o. 

'' Se v11~=1.la al principio de que la justicia dobc

ser ex.pedit..i como lo establece el Articulo 17 Constitu

cional, y~ que se ~r~vo~ que los Juicio~ Panales rcl~ -

clonados ~en delitos cuyil ¡1cna no sea mayor d~ dos 

años dcbcr<ln cnnclu1r, se (•ntiendc quQ (~n su prir,u~r~?. 

instancia, c-~:i menos de cuatro Si l<:t pena md.x ima 

es mayor a 10s dos años en el jl1icio deber~ concluir en 

menos de \ln nño. 

Al respecto de esta segunda norma tiene purticu.1 ur 

trascendencia il fin de evitar privaciones 1~rolon0~das -

de la libertad. En el primero de los casos una violD ·-

cii5n pese n no justificarse de ningún modo quiz:is resuJ.. 

te en la pr~ctica menos grovc, pues de considcrnLsc-

que si la pena m~xima del delito no es mayor de dos 

.... ~os, el .J.CU!:;.:;,jo iJUCdc es t;1 r dis frotando de 1 ibertad 

bajo causi6n, pero si se trata de delitos en los que se 

alcance este último bencficjo, la rfipidcz del proceso -

cor1stituyc un principio fundamental de justicia. Desa-

fortunadamente las condiciones de la pr~ctica procesal 

por diversas razones, como la acumu1aci6n de casos en -

l.os Juzgados o .las prácticas di.1.atorias, producen vio--

1.aciones de esta garant1a". 
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su confianza, o por ambos, según su voluntad. 

En caso de no tener quien lo dciicnl.la, ::.e pre

sentara lista de los Defensores de Oticio !Ja

ra que elija el o los que le convengan. Si -

el acusado no quiere nombr.-:!r dc.fL.:11<.>un.:s, des

pu~s de ser requerido para hacerlo, a.l i·cndir 

su declarac~6n preparatoria, ol Juez le nom -

brará uno de Oficio. El acus~do pod1~5 nom -

brar defensor desde el mornC'nto en <JU0 s<~a u-

prehcndido y, tendrá deJ~C!cho a que· ~st.e se h~ 

lle presente en todos los actos del juicio; -

pero tendr~ obligación de hacerlo comparccer

cuantas veces se necesite. 

11 Con lo que se refiere a estu Fracci6n s0 consa -

gra la garant1a de audiencia a fin de que el acusado 

sea escuchado respecto de lo que tenga que decii· en su

defensa, ya lo haga por si mismo o por medio de una p"".:_ 

sona de su confianza, esto quiere decir que quien lo -

defienda no necesariamente tendrá que ser ~bogado por -

supuesto, pueden intervenir conjuntamente en la defensa 

tanto el acusado como su defensor. También esta Frac -

ci6n establece la defensoría de oficio, de manera que -

si el imputado carece de defensor o se niega a nombrar.

lo, se garantiza de todas maneras su defensa, en el --

primer caso permitiéndole que elija entre defensores de 

oficio que aunque la Constitución no lo dice expresamen 

te, se entiende que sus emolumentos los cubrir~ 



el Estndo; o l>icn ~l :.cgunuo c..1::;0 ·~l propio Ju ... •;: lh~ni')oor:'i 

al dCfC.'ll$Ot: 

:<.- E.n ningGn ca::;o podr.'i prolongan,1i la pd.si.Gn o

c.lotcnci6n, por !<ilta de P•1'1º d1? hl".lnoi·.:lrio!i de-

<lt_.fcrn:;ore~ o por cu;1lquier otr.:i pr.:::.t,;ic:i!>n dc

Jil'\C!ra, por c,;i1rna de rc:,;pon!u1hi1itl.:i<1 ci..(ril 

.:ilgCm t>Lro mot.ivo .in:il.o<JO-

T...impoco podr."i prolvmJ..11·.:.1e 1'1 pri~i6n Prevent!_ 

va por m.'.'b:; tic.%po del qu•~ corr10 m::..xir.io [ ijc l.:t-

En toda pc>hil dQ pri~iGn qun Jmpon<J.i U'i.l sen- -

tenci a, se COl\•¡lUt • .:u:.5 el tiompo de la iloton- -

ci6n. 

E.ut...., FrM:ci6n uc .t:Qfio..~rr. " <J.;i.r.:i.nt1as de libertad

dct.ormi11..ir1Jo qu<' n<'.1 podrS: ext.cndcrso cl ti.f•tr1po de pr.isi6n-

r-or C<lU:>.is ccon('i~.ici'JS corno l;i f.:i.lt·'l d~ p.v;o Uo hu11ot.ui:-io5-

J. los U~{ennore::; o l.) cob••rt.ur.i dP t"~!.pDn..o;<:\hl l id,1cl<?s ci- -

viles. &llo no irupirl1? que <l••nlro JI:! 105 lí:rnitoi;. pr•::ivi~- -

tos p.::ir.a la pcm.:i. el .Ju<;>~ pu~·<la ."\plicur un.:i ~ilnci6n m.'i.s --. 

grave c:uando llO se reparen los J,¡¡flos 'J perjuicios caur;a- • 

dos a. la vrct\n-.a. 

Una ~lcm.:int.J,l rJ."\Cilnt{a de equidad es la que dlspo

nc quo la pri.si6n prcv'"°ntiva, et;to es, la que ovare - - -
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en el transcurso del proceso, no puede. ser mayor al ticm-

po máximo de la pena fijada por delitos que J~ lugar al -

jui.cio. 

:rambill:n establece Constitucionalmente que el 1apso

por el cu.:i.l una persona ha cst.:i.do detenida, mientras dura

el. proceso, se considcrá como parte de la pena impuesta. 

De otro modo se cometerían graves injusticias. Zsto sign~ 

fica que si por ejemplo, a alguien se le imponen tres años 

de prisi6n y el juicio ha durado un año, durante el cual -

el reo se ha encontrado privado de su libertad, se entend~ 

rS que cumplirá con la sentencia purgando dos años más de

prisi6n " 

Por Qltimo señal.aremos a continuaci6n una reflexi6n 

sobre el análisis de estos tres puntos, ya que en conclu-

si6n diremos que existe similitud entre el menor y el ma-

yor de edad delincuente en virtud de que ambos violan las

disposiciones penales. 
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Dl Diferencia entre Delincuencia Juvenil y -
Menores Infractorese 

Aspecto importante para este estudio es hablar lo-

que es J.~- Delincuencia Juvenil y los Menores Infracto -

res, a) respecto c1 Dr. Héctor Sol'is Quiroga, considera 

inapropi.1do los términos que utilizan algunos autores -

relacionado con temas de Infracciones Infantiles tt?rmi-

nos taleH como ºDELINCUENCIA JUVENIL" "DELINCUENCIA -

INFI1NT1-L" y "MENORES DELINCUENTES" , en contrario a es-

ta posición, en el uso de estos t~rminos se encuentra -

quienes conocen el Derecho Penal a fondo, o tienen una-

actitud protectora de la minoridad, ante esto han surg~ 

do algunas situaciones con los conocedores del Derecho-

apareciendo la duda de dichos términos sean apropiados-

pero m~s por comodidad y por indolencia, que por certe-

2a, por tanto causa asombro ver que muchos Jtlristas ma-

nejan el uso, te6ricamcnte injustificado de las mismas-

expresiones. 

Es as~ como en 1953, en el Seminario Latinoameric~ 

no de "Prevensi6n del Delito y Tratamiento del Delin 

cuente" celebrado en R~o· de Janeiro y organizado por 

las Naciones un·idas, se provoc6 una controversia que 

trajo como consecuencia un acuerdo que declar6.técnica-

mente inapropiado el término "Delincuencia Juvenil", no 

obstante lo anterior 1a poblaci6n sigue utilizando ese-



t~rmino comunmente y toma una actitud vcngativ1 a •·:·.~no:..; 

punitiva contra los menorcG a quienes no solo se lu::- -

descuida y pervierte sino custigu tnl r.acc.i6n -.rJl.ect1.-

va, tiene rn&s sentido cmocionul, que de comr:ir~~1:a(,11 y-

de protecci6n. 

Se ha considerado convenient:c mencionar l<.t. im.por-

tancia de los términos y se debe recordar cpl'"! lü DEJ.!.tl 

CUENCIA se aplica generalmente de Jos hechos que c<1cn

dentro de la Ley Penal o sea los ht~chos prcv iünH.':

descritos como delitos en los prec:qitos pcn.:-.1.-~·:::. 

Se hace la observaci6n que a los seres humanos -

que cometan tales hechos se les lluma gencraJ m•!nt.i:.: DE

LINCUENTES pero dentro de la Ley s6lo lo son .l.:i.s per-

sonas que siendo Jurídicamente capaces y habienc.3.o 

metido un hecho tipificado por l.:is Leyes Pcnalc.s, son

sentenciados conforme a Derecho, declarados de1ineuen-

tes y condenados, y no lo son aunque hayan cometido -~ 

los mismos hechos quienes después de juzgarlos resu1-

ten absueltos. 

A trav~s de los años se ha venido usando con cla

ra inadecuaci6n el tt!rmino "Delincuencia Juvenil" para 

los menores que cometen faltas administrativas contra

los reglamentos de Polic!.a y buen Gcibierno como: esca!! 

dalizar, manejar sin licencia, pasarse un sem5foro,co~ 

portarse irrespetuosamente con algún polic1a,etc., y -
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aún m~s grave ? quienes se manifiesten rebeldes o desobe-

bedienr.c!s a 1..)S m~ndatos de 1a fa.mil.ia, y a quienes cometen 

actos contra una mor.11 no calificada_ 

Como se puede observ~r se ha abusado gravemente en la

aplica.ci6n del t6rmino "Delincuencia Juvenil" u otros tl!rm! 

minos pureci,J.::>$, por lo que es necesario examinar lo mti.s --

breve posibl0. la impropiedad de esta expresión. 

Como s,::- dijo '-lnteriormente que desde hace muchos años

existieron p1.1cblo~ qu ..! comenzaron a tener conciencia de que 

los menores de 0dad er<1n incap;tces de ejercitar sus Derc -

chos, y por t~nto contraer y cumplir obligaciones Juridicas 

también aparecjo la conciente necesidad cuando habtan come

tido hechos gr~ves, de internarlos, aislarios de los delín

cuentes de la ,Justici<l Pena1 en su beneficio y la existen-

cia de Autoridades Especiales para volorar sus f,'J.lt.a.s, es-

tablecio asf un cambio notorio de regime.-1 hacia su protcc-

ci6n .. 

Adern~s se debe recordar como ya se expuso en el capí-

tulo unterjor que el acto humano para que se encuadre den-

tro del Derecho Penal d~be ser ejecutado u originado por un 

ser humano con capacidad de 9oce y ejercicio de derechos 

ademtls de que este acto deber~ ser. t1pico antijur1díco, im

putable, culpable y punible para que así pueda ajustarse el 

término "Delincuencia Juvenil". 

e 
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como puede observarse, por faltar al menor de edud 

1a capacidad jurídica de percepción completa y de evalua-

ci6n de los antecedentes y consecuencias de sus actos no 

es imputable ni puede ser declarado culpable; por tanto -

no es aplicable el calificativo de delincuente, tal es el 

contenido Ps!guico-Jur!dico de la 1lamada "Delincuencia -

Juvenil", que, como puede observarse una vez más no mere-

ce tal nombre porque aGn cometiendosc los uctos descritos 

por las Leyes Penales, no se reWlen los elementos consti-

tutivos del delito, así mismo no todos los actos que com.::_ 

ten los menores son descritos por las Leyes Penales sino 

que hay faltas contra los reglamentos y actos que son re-

conocidos como inconvenientes, graves o leves, para su --

vida futura. 

En el sentido de lo anteriormente expuesto diremos 

que la terminología tradicional de ,. DELITO'', "DELINCUENTE" 

"DELINCUENCIA" u otros t~rminos, ni la de "CRIMEN", "CRIM! 

~OLOGIA", CRIMINALIDAD" no son aplicables, para los meno

res, no obstante de que de alguna manera se debe expresar. 

Es indispensable recordar que las normas de convivencia de 

µna sociedad o de una familia, o las nonllas morales al in-

dividuo que las quebranta se le llama transgresor o infras 

tor, no resultan adecuados, por amplitud o por su particu

laridad o la escasez de su significados los t{;oninos "VIO-

LADOR" 6 "QUEBRANTADOR", pero sí los de 'l'.ransgresor o In-

fractor que son m:i.s gen~ricos y m:is amplios y que permi. te 



122 

así comprench:!:r todos los hechos comprendidos por los meno

res, todas l~s irregularidades de su conducta intra o ex-

trafamiliar. Por ello se emplean los t~rrninos "Menores -

Infractores'', ''Menores TransgresoresM, •Transgresión Juvg 

nil", ''Infracciones Juveniles'' u otros parecidos para refg 

rirnos a t~J~as las cacegorías de actos cometidos por niftos 

adolecentes y que los conduzcan a ser atendidos por las -

personas correspondientes conforme a su edad. 

Para opir1ar lo que os la llamada •nclincuencia Juve

nil'', diremos que es al 11ccho de la universalidad de las -

fallas de conducta durante la minoría de edad, ya que si -

cada adulto analizará su propia trayectoria infantil o de

adolecencia, se darla c11ont~ que tuvo errores de conducta. 

los cuales se pueden considerar dentro de los tipos que -

describen las Leyes Penales, o sea; que todos liemos sido

menores infractores alguna vez. 



CAPI'ror .. o TERCERO 

EI~ PROCEDIMIENTO EN RELACION /\ LOS MENORES 

INFRACTORES 

A) La Ley que crea el Consejo Tutelar para Meno
res Infractores del Distrito Federal. 

B) Diferencia entre Responsabilidad Penal é In
fracción Penal a que se refiere el Artículo-
2 º de la Ley que crea c1 Consejo Tutelar pa
ra Menores Infractores del Distrito Federal. 

C) La imputabilidad y su Aspecto Negativo en RQ 
lación a los Menores Infractores. 

O) Los sujetos de Derecho en Materia Penal. 
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CAPITUJ..O "l'ERCEH.O 

EL PROCEDIMIENTO EN RELACION l\ 1 .. os MENORES 

I.NPAACTORES .. 

A) La Ley que crea el Consejo Tutular ¡>.ira 

Menores Infractores del Distrito Pc<lural. 

Dentro del funcionamiento del Consejo Tutelar p~ra -

menores infractores, vale la pena revisar los cambios ju--

rídicos por los cuales ha tenido qi..tú pasar la Ley; por lo-

que l.a Ley de Previsión Social de la Delincuencia Tnfant:il 

en· 1926, estableció los 15 afias como edad límite para de--

termin~r el campo del delincuente y el menor infractor; -

posteriormente, el Reglamento de los 'l'ribunales para meno-

res del 22 de enero de 1934, es derogado por lu Ley Orgá.nb_ 

ca y Normas de Procedimientos de los Tribunales de Menores 

y sus Instituciones Auxiliares en el Distrito y Territo- -

rios Federales el 22 de abril de 1941; esta Ley toma algu-

nas Normas Jurídicas tanto del Código de Procedimientos --

Penales para el. Distrito Federal, como algunas contenidas-

en l.a Ley Orgánica de los 'l'ribunalc::; Federales de .Justicia 

del Fuero Común del Distri~o Federal, la ley que crea 01-

Consejo Tutelar para Menores Infractores ·del Distrito --

Federal, publicada en el Diario Oficial del 26 de diciem--

brc de 1913, viene a derogar la Ley Orgánica mencionada --



anteriormente, así como tambión el 'l'ítulo '/l del có~li.q.~> 

Penal vigente para el Distrito Federal, del lJ de' /\ctor.-> 

to de 1931. 

Con relación a las c.daclc$ tenidas en cuenL1. r:on l.os 

diferentes códigos tenemos; el Cúdig:o Penal de 19.i.:!. que 12~ 

tableci6 1a edad de 14 D.ños corno 1 :í.r.ii te; e 1 Proyecto de H.:.~ 

cedo Pimentcl acoge la misrnu edad; l¿:¡ Ley de Prcvcnsión SS! 

cial de la Delincuencia Inf:.:intil dcte::minab..:.i r.:-sLa 1..:<lü1.~ ...:. 

los 15 años; el C6digo de Alm.:i.r."iz de 192' mal\l-:j21b¿1 el cri

terio de los 16 años y el c6digo Penal vigent·~ del Di~ t.ri·

to Federal estableció Ll edad de 18 años como punto de ul,~ 

caci6n entre el adulto y el meno!:. 

Es através de los Artículos lB Constitucl.onal y ;::·¡

Pracci6n XXVI, de la Ley Orgánica de l.a AdministrLJci6n Pú

blica Federal, por medio del cual se va a reglamentar, el

Consejo Tutelar para Menores Infractores de la siguiente -

manera: 

ARTICULO 18 Constitucional (último Pórrafo) 

" La Federación y los Gobiernos de l.os Es ta-

dos establecerán Instituciones Especio.les -

pa1:a el tr:i.tamiento de los menores infrac -

tares " 

La Ley Orgánica de la Adrninistraci6n Pública Federal 

Artículo 27 :' a la secretaría de Gobernaci6n corresponde: el 
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despacho de los siguientes asuntos: 

FRACCION XXVI "Organizar 1a Defen.:;a y Prevensi6n

Socia1 contra la delincuencia, es

tab1eciendo en e1 Distrito Federal 

un Consejo Tutelar par~ Menores I~ 

fractores de más de seis años e 

Instituciones Auxiliares; creando-

Colonias Penalen~. 

Con la creaci6n de estos Consejos Tutelares, el m~ 

nor es sustraído de la acción del Derecho Penal comGn y -

administrativo, por lo tanto con el PropOsito de hacer más 

amplia la explicaci6n, señalaremos a continuaci6n algunos 

comentarios reíerantes a esta Ley del Consejo Tutelar, en 

relaci6n al procedimiento de los menores in(ractores. 

ARTICULO 1 º "El Consejo Tutelar para menores tiene 

por objeto promover la readaptación -

Socia1 de los Menores de dieciocho -

años, en 1os casos a que se refiere -

el artícu1o siguiente, mediante el e~ 

tudio de 1a Pcr$onalidad, la aplica-

ci6n de medidas correctivas y de pro

tección y la vigilancia de tratarnien-

to". 

Se establece al respecto cono propósito el de orie~ 
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tar la actuaci6n de los Consejos Tutelures, <lsí como ::ipl_i_ 

car !.os métodos de los que éstos habrán de .servirse p.:i.r.ot

que puedan alcanzar sus objetivos, usímismo disi_;)or::c come.

meta que la readaptación Social de los infractores ticn~

corno sentido la aplicación de medidas de seguridad m~di-

caa, educativas, sociales, laborales, etc., por lo que -

el tratamiento -que alude la parte final del artículo 18-

de la Constituci6n Política se entiende como vla para ob

tener semejante readaptación, dando con esta idea de quc

el menor se encuentra dcsadaptado y debe ser reconducido

hacia una nueva adaptaci6n, pues se supone que el menor -

estuvo alejado de la medida ordinaria; en el procedimien

to en materia de menores infractores interesa fundamenta~ 

mente, la personalidad del sujeto, que en este orden de -

casos excede en trascendencia al hecho consumado 6 a la -

misma situaci6n de peligro. Frente al Derecho Penal para 

Adultos donde sigue dominando el Juicio sobre la conducta 

de este, así finalmente en este artículo se dispone la v~ 

gilancia sobre el tratamiento de menores. 

ARTICULO 2º "El. Consejo Tutelar intervendrá en los 

t~rminos de l.a presente Ley, cuando -

los menores infrinjan las Leyes Pena

les o los reglamentos de Policía y -

Buen Gobierno o manifiesten otra for

ma de conducta que haga pre!;un\ir íun

damentalrnen te una inclinaci6n o cauoar 

daños, asímismo, a su familia o a la-
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sociedad~ y amerit~n por lo tanto -

la actuación preventiva del Consejo. 

Este art.í.culo estab1ecc la competencia de los Con

sejos Tutelaras y modifica la linea que establecla el o~ 

recho anterior relacionado con lo,; principios de la típi 

cidad o legalid~d pena1, ya que ci Código Penal y la Ley 

de los Tribunales para Menores atribuían a éstos poder -

para conocer de modo exc1usivo de las conductas que in-

frinqiesen las normas ap1icables. 

ARTICULOS 3ª y 4 4 E1 Consejo estará integrado 

AR'flCULO 5 CI 

por un Presidente el cual tiene que 

ser Licenciado en Derecho, 3 conse

jeros que integran cada una de laS

salas éstos son hombres y mujeres,

debiendo ser Licenciado en Dcrccho

quien la presidirá, un Médico en -

Infractores; un secretario de acueE 

dos de1 Pleno, un secretario de - -

acuerdos para cada $ala, un Jefe de 

Promotores y los. Miembros de este -

cuerpo; e1 personal técnico admini~ 

trativo .... 

"El Presidente del Consejo y.los de 

más consejeros durarán en su cargo 
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¡_ir) 

6 a~os y scr&n nombrados y r~~n1ovL-

dos por el Prcsickmte <le la Hepúhl_i_ 

ca. El. Secreto.ria de Gobernación -

designará y removerá al resto tl~:l 

personal". 

"Al pleno le corresponden las si- -

guientes funciones: Conocer de los

rccursos que se presenten contra r~ 

so1uciones de las nalas, conocer 

los impedimentos de los conscjcros

que deban actuan en pleno, conoccr

y resolver en el Procedimiento Con

secutivo en la formulación de pro-

yectos que haga el Presidente de -

los Consejeros i11structores, csta-

blecer criterios generales para cl

funcionamiento técnico y administrn 

tivo de los Centros de observación

adcmás todo lo relacionado con los

Consejeros Auxiliares". 

ARTICULO Bº "Las funciones del President.d U.el. --

Consejo son: representa~ al Consejo, 

presindir las sesiones del Pleno y -

autorizar en unión del Secretario de 

acuerdos las resoluciones que se - -

adopten, ser el conducto para trami

tar ante otras autoridades. 
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Los asuntos del. Consejo ~, de sus -

Centres de observación, vigilar por 

.la buena marcha y el buen funciona

miento de la InstiLuci6n". 

ARTICULO 9º "A las Salas les corresponde: resol

ver los casos en que hubiesen actu~ 

do como Instructores los Consejeros 

adscritos a ella, resolver los imp~ 

dimentos que tengan sus miembros en 

l.os diferentes casos" . 

ARTICULO lOº "Los Presidentes de l.as salas tienen 

que: Presidir la sala; ser los re-

presentantes de ~stas ante las aut~ 

ridades, remitir al Presidente del

Consejo los expedientes tr~mitados

al.lí, denunciar l.as cons tradiccio- -

nes que encuentre". 

ARTICULO 11° "Las funciones de los Consej~ros son: 

conocer como Instructores de los ca

sos que le sean turnados, redactar y 

someter a la sala las resoluciones

correspondientes a cada caso; reca-

bar información peri6dic.:i. en los -- -

Centros .de Observación"~ 



ARTICULOS 14 y 15° "El Jefe U.e Prornotc.irc:; diril;i:t,l 

ARTICULO 18° 

el ejercicio de las atritmci.c1t·p.'ó_; -·· 

del cuerpo el·:..· pro111otor1~: .. y c0ord.Ln~_;_ 

rá con el Prcsidcntl! tl<· l Co;1::;•~·j1:, 1 

1o administrativo y asu11Los de su -

competencia, conservando su <lUtonu-

mía, a los Promotores lus ~ori·c~- -

ponde intervenir an el proccclimicn

to que se lleva a cabo desde que 

el menor queda a disposición del 

Consejo, visitar a los Menor~s in-

ternos en los Centros de Observa- -

ción para ver como se lleva a cabo

su tratumicnto; vigilar que los me

nores no sean detenidos en lugares

clcstinados para la reclusión de - -

adultos y denunciar ante la l-.utori

dad correspondiente lan contraven-

ciones que sobre el particular ad--

viertan". 

"El Director Técnico de los Centros 

de Observación debe: d1spo11er la -

realización de los esLU~ios técni--

cos de los menores en corto tiempo, 

acor.dar con el Presidente del Cor.sg. 

jo lo referente al áren técnica''. 
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ARTICULOS 23, 24, 25, 26 y 27° "El pleno y las --

salas se reunirán dos veces por sem~ 

na en sesiones ordinarias y cuantas

veces lo disponga el Prcsidcnto del

Conscjo; Los Consejeros estarán de -

turno diario y en forma sucesiva, lo 

mismo que los promotores, no se per

mitirá el acceso al público a las di 

ligencias que se celebran ante el 

Instructor, La sala o el Pleno del -

Consejo - El PJ:"omotor intervendrá, -

en el cumplimiento de sus funciones, 

en todas las diligencias relativas -

a los procedimientos que tenga parti 

cipación" 

ARTICULO 31° "Los objetos o instrumentos de la 

conducta irregular de los Menores 

se aplicarán en la forma que determi 

ne la Legislación Penal, para los e~ 

sos de comisión de delitos''. 

Se establece al respecto que los objetos o instru- -

mentes de la conducta irregular es decir, aque1los que hu

biesen sido utilizados por e1 Infractor en el despliegue -



de su comportamiento antisocial, o sobre 1os c\1al0f; su 1,u

biere ejercido dicha conductu, se aplicarán en 1~1 forma d.s_ 

terminada por la Legislación Com~n o sea lo que estnblcce

el C6digo de Procedimientos Penales y el Código Pen.:i.l. 

ARTICULO 31° ''Los Consejeros, los Secretarios de

acuerdos y los Promotores quedan 

jetos, en lo aplicable a los impedi

mentos qua establece el C6digo de -

Procedimientos Penales para el Dis-

trito Federal. En estos casos debe

rán excusarse"-
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Procedimiento ante el Consejo Tutelar a la llega
da de un Menor. 

ARTICULO 34 "Cualquier Autoridad ante l.a que sea-

presentado un menor en los casos del 

Artículo 2ª lo pondr~ de inmediato a 

disposici6n del Consejo Tutelar, en-

los t6rminos de su competencia, pro-

veyendo sin demora al traslado del -

menor al. Centro de Observaci6n que -

corresponda, con oficio informativo-

sobre los hechos o cop~J del acta --

que .se hubiese levantado. 

Si el menor no hubiese sido present~ 

do, la Autoridad que tome conocimie~ 

to de los hechos informará sobre los 

mismos <:il Consejo Tutel.ar, para los-

efectos que procedan 11 
• 

Resulta como prop6sito fundamental de la Ley que --

los menores de edad no pertenezcan por ~s tiempo del es--

trictamente indispensable ante las autoridades que conocen 

regularmente las conductas antisociales cometidas por adu! 

tos. Estas mismas toman conocimiento en primer t~rmino, -

por lo general, de las infracciones, perpetradas por meno-



res, m~s en todo caso deben proceder crJn rapidez :l l rle:;pa-

cho de1 asunto y al. envío del menor al Con!>cjo Tutcl.nr. 

Este mandato se halla dirigido sobretodo, a los ;\gentes - -

del Ministerio Público, Federal. 6 Común, a los de las Po1-i 

cías Judiciales, a los Jueces Calificadores y a loe: micm--· 

bros de la Pol.icía Preventiva para todos ellos rige l.u --

obl.igaci6n de remitir al menor, sin demora al Centro de -

Observación que corresponda. 

La Ley pone en manos de la autoridad investigadora

la posibilidad de hacer la rernisi6n del menor con una co-

pia del acta que se· hubiese levantado o con un simpl.e ofi

cio informativo esta ultima opci6n permite de preferencia.

el translado rápido del menor, sin perjuicio de que ln 

Autoridad Investigadora envíe posteriormente copia del ac

ta al. Consejo Tutel.ar. 

Final.mente se contempla en el último párrafo el ca

so de que el menor no hubiese sido presentado ante los in

vestigadores aquí sera pertinente resolver con posteriori

dad acerca de la cita y presentación del menor, según lo -

establece el Artícul.o 38, es importante decir que ni. la c~ 

ta, ni la presentación =on eludibles por la Autoridad para 

adultos ya que son actas unicamente de l.a competencia excl.u 

siva del organo para menores. 
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''Al ser presentado el menor, el Co~ 

sejero Instructor en turno procede

rá sin demora- escuchando al menor-

en prcsenci a del Promotor a es tabl~ 

ccr en forma sumaria las causas de-

su ingreso y l.as circunstancias pe!, 

sona1cs del sujeto, con el prop6si

to de acreditar los hechos y la con 

ducta atribuída al menor. Con base 

en los elementos reunidos, el In's

tructor resolverá de plano o, a más 

tardar dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes al recibo del 

menor, si este queda en libertad -

condicional, si se entrega a quie~ 

nes ejerzan la Patria Potestild o la 

Tutela º· a quienes a falta de aqu! 

llos, lo tengan bajo su guarda, que 

dando sujeto al Consejo Tutelar pa.-

ra 1a continuaci6n del procedimien

to, o si debe zcr internado en el -

centro de Observaci6n, en todo caso, 

expresarS el Instructor en l~ resol~ 

ci6n que emita los fundamentos lega

les y técnicos de la misma" .. 
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Este artículo constituye una base fundamental en -

el procedimiento sobre Menores Infructores, ya que deter

mina tanto el. prop6sitos de 1.a indagaci6n que inmediata-

mente haga el Intructor, como la necesidad de di~tnr un~

resoluci6n fundamental,quc fije Uc manera rigurosu el -

tema del procedimiento y la situaci6n del menor. 

Esta determinaci6n equivale, según sea su conteni

do, a los autos de formal prisión, sujeci6n a proceso, -

libertad por falta de méritos o de elementos para proce-

der y libertad provisional, todos ellos correspondientes

al enjuiciamiento criminal para adultos. 

El Consejero en turno es al que corresponde llevar 

a cabo la instrucción sumariamente (esto es, con breve 

trámite. pero con suficiencia probatoria en todo caso) 

tanto los hechos y la conducta que se atribuyen al menor

(datos objetivos sobre los que versará el procedimiento , 

como las circunstancias personales de ~ste), datos subjet!_ 

vos que importaran fundamentalmente para los fines del 

procedimiento, en otros términos se entiende que habrá 

de reunir la mayor suma posible de elementos para preci

sar, con razonable certeza, que se ha producido una con-

ducta o un hecho antisocial (infracci6n de la Ley Pena.l -

o de los reglamentos de Policía), o bien que exista una -

situaci6n de peligro en los tarminos del artículo 2ª de -

la Ley, que el menor presentado es responsable bajo cunl

quier título, de áquel hecho o de aqu~lla conducta, 



bien en su caso ~u r~giot~~ tina situación de peligro on -

los términos d<:!l art:ículo :!" ;::u.lem~h~ procurani. establecer, 

en lo posible, los r:usgos fundarncntal'-'S de lil pcr.sonali-

dad del menor, indagación cuyo mayor alcance y eficacia-

se supeditan; en el segundo período instructorio el do -

Observnclón Biopsicosocial, que sucede a la determinación 

regida por estu articulo y que se desenvuelve principal-

mente ante los Técnicos de los Centros de Observación; -

Bstablccicndo las causas de su ingreso y la conductü atrL 

buída al menor, con los elementos reunidos dictaminará -

dentro de las cuarenta y ocho horas uiguicntes la conduc-

ta. que debe seguir, ya sen 5i ~e deja en libortad in--

condicional - se le en~rega a los pat!res o tutores - ó si 

se debe quedar interno en el Centro de Observación. 

AR'I'ICULO 36" ''El procudiwi~nto seguirá por --

las causas ffiüOc1onadas en la resol~ 

ción a que se refiere el artículo 

anterior, si en el curso de aquol -

apareciese que el Consejo debe to-

mar conocimiento de otros hechos de 

situación diversa en relación con -

el mismo mc11or, se dictard nueva --

determinación, uinpli~nds o n1ndifi-

cando, según corresponda. los termi 

nos ele la primeramente dictada". 
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Aquí se establece una mcdid.:i 11·~ garnntí.~1 •Jr; !-:,".'nc'!'J-

cio del orden procesal mismo y de~•C:c· luego del rnc!ior y de

sus guardadores; así mismo como de la cf icicn te rye:.> U.6n de

la Promotoría. 

En virtud de que a menudo lar:; in ves tigacioncs sobre 

los hechos o en torno al individuo, arrojarán nuevos ele-

mentas de infracción o de peligro, que el Consejo debe te

ner en cuenta, para este caso, se ordena el libramiento de 

una nueva determinaci6n básica que capte los elementos su

pervivientes y enrriquezca con ello los términos de la 

primeramente expedida, así los participantes en el proccd! 

miento sabran en todo tiempo las causas por las que aquél

se desarrolla y mantiene. 

ARTICULO 37 "Antes de escuchar al menor y a los

encargados de éste, el Instructor 

informar5. a uno J.' a otros, en lengu5! 

je sencillo y adecuado a las circun~ 

tancias, las causas por la.!:i que -- -

aqu~l h~ quedado a disposici6n del -

Consejo Tut~e lur" . 

Aquí se estab1ece que se ordena al Instructor jnfor 

mar al. menor y a sus encargados, antes de escuchar <l uno -

y a otros, acerca de las causas del procedimiento. En - -

esta oportunidad, el consejero dar.5. cuenta sobre los he- -

chos o l.a situación que han determinado la presencia del 
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menor ante el. Conscj o y que hacen ncces«rio, ademas el de

sarrollo del procedimiento previsto en la Ley de los Con-

sejos Tutelares. 

ARTICULO 38 "Si el menor no hubiere sido presen

tado ~nte e1· consejo. el Instructor-

que hubiese tomado conocimiento del.

caso, en los términos de la informa

ción rendida por las Autoridades co

rrespondientes, citará al menor y a

sus familiares o, en su caso, dispo~ 

dr~ la presentación del mismo por -

conducto de1 personal con que para -

tal efecto cuente el Consejo. En 1a 

reso1uci6n que a este propósito se -

eA"Pida, el Instructor dejará constarr 

cia de los fundamentos Legales y T6~ 

nicos de la rnisma. :;o se procederá

ª la presentación de u~ menor, pa~a

los fines de este precepto, sin que

medíe orden escrita y fundada del -

Consejero Instructor~. 

1\quí se establece que eL procedimiento puede ini- -

ciarse, desde su gesti6n ante la Autoridad Común, con el -

menor o en ausencia de éste. Dado el primer caso, e1 trá

mite continuara normalmente se9~n lo previsto por los -

artículos anteriores, es decir el infractor será remitido-
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al. Centro de Observaci6n correspondiente y .:ihl, -:..om.:i.r[! -

contacto con él un Consejero para los e[cctos de practi- -

car la instrucción. 

Se presenta una segunda opci6n cuando r;l meJ1or no -

pudo ser presentado de inmedL1to, el Instructor puede usar 

dos medios - citando al Infractor o a sus familiares o --

bien de no ·ser atendido aquel requerimiento por medio de -

Trabajadoras Sociales por el cuu.1 se obligara al menor a -

presentarse (NO NECESARIAMENTE SERAN POLICIA.S), por lo ta!! 

to se señala en este artículo como medida de garantía, que 

en ningún caso se proceder~ a presentar a un menor sin que 

exista orden escrita y fundada del Consejero que tiene a -

su cargo la instrucción - la resoluci6n que determine la -

presentaci6n del menor contendrá los fundamentos legales -

y té.cnicos. 

ARTICULO 39 "Emitida la resolución a que alude -

el artículo 36, el Instructor dispo~ 

dr5 de 15 días naturales para inte~ 

grar el expediente. Con tal prop6-

si to, dentro de dicho plazo recaba

rá los elementos conducentes a la -

resoiuci6n de la Sala, entre los que 

figurarán, en todo caso, los es tu- -

dios de personalidad cuya práctica -

ordene el mismo consejero, en los --
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términos del articulo 44, los que 

deberán ser realizados por el perso -

nal de los centros de Obscrvaci6n e -

informe sobre el comportamiento del. -

menor. Asímismo, escuchar5 al menor, 

a quiénes sobre ~ste ejerzan la Pa- -

tria Potestad o la Tutela, a los Te~

tigos cuya declaraci6n sea pertinen-

te, a la víctima, a los Peritos que -

deban producir el dictamen y al Pro-

motor, reunidos elementos bastantes,

ª juicio del Instructor, para la re-

soluci6n de la Sala, redactará aquel

el proyecto de resoluci6n definitiva

con el que se dar~ cuenta a la pro- -

pia Sala .. 

Los Consejeros que no tomen parte c~

mo Instructores, podrán estar prese~

tes durante todos los actos del pro-

cedimiento, s6lo para observar los -

casos que serán sometidos a la cons~

deraci6n de la Sala para resoluci6n". 

"Dentro de los diez días de recibido

cl proyecto por lo Presidencia de la

Sala, ~sta celebrar~ audiencia para -

proceder a su conocimiento. 
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En dicha audiencia, el lnstrucLor --

expondrá y justificará su proyecto.-

Se practicur~n l.'.ls pruebas cuyo de--

sahogo sea pertinente, a juicio de -

la Snla y se escuchürS en toe.lo caso, 

la aleguci6n del Promotor, a conti-

nuación la Sala dictar~ de plano la

resoluci6n que corresponda y la noti 

ficaci6n en el mismo acto al Promo--

tor, al menor y a los encargados de-

l?ste .. Para este último efecto el-

Presidente de ia Sala procederá como 

resulte adecuado, en vista de las --

circunstancias«. 

Con respecto a estos artrculos sañalaresmos que emi-

tida 1a resolución el Consejero Instructor dispondrá de -

quince días naturales para integrar el expediente, el cual 

estar~ formado por: Los estudios de personalidad, los cua

les son efectuados por el Grupo Técnico, la versi6n del m~ 

nor sobre su caso, la presencia de 1os padres a tutores 

los testigos, - la persona lesionada y el promotor; con t2 

dos estos elementos se redactará el proyecto de resoluci6n 

definitiva, la cual dará a conocer a la Sa1a respectiva. 

Dentro de los diez d!~s siguientes el Presidente de 

la Sala recibir~ el expediente, celebrándose una audiencia 

t_para que etí"piEtno ·se tome la resolución que corresponda, . -
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siendo comunicada al Promotor del menor. La resoluci6n 

se integra por escrito en lo~ siguientes 5 días y poste- -

riormente se comunica a las Autoridades Ejecutorias. 

En la notificaci6n se subrayará el carSctcr tera- -

peutico, no punitivo, de la medida que, en su caso se -- -

hubiere aplicado. En este mismo acto podrá el Promotor 

interponer su recurso de inconformidad al amparo del ar- -

tículo 58 de esta ley. 

ARTICULO 41 

ARTICULO 42 

ºEn vis ta de la comp1ej id ad del caso 

el Consejero Instructor podrá solic~ 

tar de la Sala que se amplie, por -

una sola vez, el plazo concedido a -

la instrucción. se dejará constan-

cia de la pr6rroga que se otorgue, -

la que nunca podrá exceder de quince 

días". 

"El. Promotor deberá informar al. Pre

sidente del. consejo cuando no se pr~ 

sente proyecto de resol.uci6n en al.-

gún caso dentro del plazo fijado en

la presente ley. De inmediato requ~ 

rirS el Presidente al Consejero Ins

tructor 1a presentación de su proye= 

to. En igual forma actuará el Pre

sidente cuando por otros medios lle-
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gue a su conocimiento ln omisl6n o -

demora en la pres en taci6n del proyr!~ 

to, si el Instructor no sornet~ J lu

Sala proyecto de resolución dentro -

de los cinco díaD siguientes al rec! 

bo de la excitativa el Promotor lo -

hará saber al Presidente del Consejo, 

quien dará cuenta al Pleno, el cual

discrccionalmentc, y escuchando al -

Instructor fijará nuevo plazo impro

rrogable para que éste someta el pr~ 

ye e to de resoluci6n al conocimiento -

de la Sala o dispondrS. si lo cree - -

conveniente el cambio de Intructor, -

cuando un Consejero hubiese sido su~ 

tituído por dos veces en el curso de 

un mes / confo.:z:me a es te precepto se -

pondrá e 1 hecho en conocimiento de.l -

Secretario de Gobernación, quien lo -

ap~rcibirá. En caso de reincidencia 

sera separado temporal o definitiva

mente de su cargo". 

11 La ejecuci6n de las medidaa impues

tas por el Consejo Tutelar correspo~ 

de a la Dirección General de Servi~ 

cios Coordinados de Prevenci6n y Re~ 
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daptaci6n Social, la que no podrS - -

modificar la natural.eza de aqu6llas .

La misma Direcci6n informará al Con-

sejo sobre los resultados del trata-

miento y formulará la instancia y - -

las recomendaciones que estime perti

nentes para los fines de la revisi6n. 

"La Sala revisará las medidas que hu

biere impuesto, tomando en cuenta l.os 

resu1tados obtenidos mediante el tra

tamiento apl.icado, como consec.:uencia

de l.a revisión, la Sala ratificará, -

modificará o hará cesar la medida di:!._ 

poniendo en este último caso la libe

raci6n incondicional del menor". 

"La revisión se practicará. de oficio, 

cada tres meses, podrá realizarse cn

menor tiempo cuando ex.is tan ci rcuns-

tancias que lo exijan, a juicio de la 

Sala, o cuando lo solicite la Direc-

ci6n General de Servicios Coordinados 

de Prevención y Rcadaptaci6n Social". 
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Al respecto (?stos artículos establecen; cuando el -

caso sea muy complejo, el. Consejero Ins truct.or podrü P'-'Uir 

un p1azo, el cual es concedido por una sola vez y nunc~ --

podr~ exceder en quince dfQs. La ejccuci6n Uc lu.s medi--

das dictaminadas por el Consejo corresponden a lil Di rcc- -

ci6n Genera.l de Servicias Coordinados de Prcvcnci6n y Rcu

daptaci6n Social. La Sala revisará las medidas que ha im

puesto teniendo en cuenta los resultados del tratamiento -

que se le ha designado aJ. menor, seg(m lo anterior rr.odifi~ 

car~, ratificarS o har~ cesar la medida impuesta; estas -

revisiones se l.lcvaran a cabo cuela tres meses. 

Es necesario reflexionar un poco sobre este inciso

y el capítulo ánterior, ya que consideramos que existe si

militud en el procedimiento de ambos, en virtud ae que am

bos violan las disposiciones penales, por lo tünto podemos 

señal.ar también, que no ohs tan te que los Menores Infracto

res que han cometido algún delito son sometidos al Consejo 

Tutelarr quedando en calidad de investigaei6n: manifestar~ 

mes m1\s, sin embargo que los mayores de edad gozan en oca

siones de más garantías, ya que al. ser puestos a disposi- -

ci6n de algOn Juzgado Penal, en ocaciones son dejados inm!! 

diatamente que lo soliciten en libertad bajo fianza o bien 

en libertad provisional siempre y cuando tomando en cuenta 

las circunstancias personales y la gravedad del delito quu 

se le impute, por lo que no es necesario que se encuentre -

detenido; en cuanto al menor no existe ningún derecho .:i - -

que le otorguen 1a 1ibertad inmediatamente, ya que hay -- -
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que agotar algunos términos nnte el Consejo Tutelar para

Mcnorcs Infractores., h.:iyo'.l o no cornetido el ilícito. 

En el mismo sentido aquí. se dctertninarSn algunas -

diferencins de importancia entre el procedimiento de Adu.!,. 

to5 y el de Menores de edad: 

Procedimi.ento Adultos 

Las diligencias que se 11~ 

van a cabo son en pG.blico. 

El Juez tiene durante el -

juicio r:!Xpresi6n limita da. 

Existe parte acusadora 

(Ministerio Público). 

Lu persona adulta tiene de

recho a nombra un Defensor. 

Es preponderante la bGsque

da de la verdadera historia 

de los hechos .. 

PJ::"occdimiento Menores 

Las diligencias se dan en

tre los que ejercen la Pa

tria Potestad, el menor, -

el Consejero y ei Promotor 

{con cáracter secreto} 

Arts. 27 y 68. 

El Consejero tiene derecho 

a opinar .. 

No e){ísten 'Ocrcnsores (exi~ 

te el Promotor como repre

sentante Legal del Menor). 

Es fundamental el conoci

miento de la personalidad 

del menor .. 



Procedimiento Adultos 

Se juzga sobre los hecho8 

realizados 

La sentencia se dicta en

basc a las consta11c1as de 

autos. 

Si no existe tipificación 

se nbsuclvc. 

El procedimiento resulta

más detallado y extenso -

(puede ser ordinario o sg 

mario. 

La sentencia que causa -

ejecutoria en ocasiones -

puede ser fatal. 

Todo se asienta por eser~ 

to. 

El Juez, para dictar sen

tencia no consulta a los

familiares del procesado. 
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Para ] Legar a unJ. rc:>•Jlu

ci6n Sf.' toma en r.coJi:.;idr: ri!. 

ci6n la v1cl~ dr~J n1unor y

su f<1mi lia. 

La rusoluci0n pu~de rlarsc 

tomando clemcntu~ fu,!ra -

Aún sin rr.:!sponsahilidad 

de conducta I11fractora, -

se Jlodrá aplicar otr~ me

dida tutelar. 

El procedimiento es com-

pletamente sumario. 

La resolución puede ser -

modificada cuantas veces. 

sea necesario. 

No es necesario que todo

quede escrito. 

?uedc el Consejero comen

tar con la familia del mg 

nor la posible resolución. 

Las medidas de segurida<l para ambos, las ejecutará la 

Dirección General de Servicios Coordinados de Prevensión y-

Readaptación Social. 
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B) Diferencia entre Responsabilidad Penal e 
Infracción Penal a que se refiere al artícu
lo 2º de la Ley que crea el Consejo Tutcla~
para Menores Infractores del Distrito Fede-
ral. 

Una vez que han quedado enunciadas las teorías rela-

tivas a lo que es la responsabilidad penal, vamos a reali-

zar un pequeno resumen de la diferencia que cxi.stc entre -

la responsabilidad penal e infracción penal a que se rcfig 

re el articulo 2° de la ley que crea el consejo Tutelar pe 

ra Menores Infractores del Distrito Federal, para esto la-

responsabilidad p.:i.ra el Derecho Penal se define como el d~ 

ber jurídico de sufrir la pena y que recae sobre quien ha-

cometido un delito, esto es una acción u omisión típica,-

antiju~ídlca y culpable, por lo que se dice que para que -

exista responsabilidad penal es necesario que la conducta-

típicu y antijurídica del individuo haya sido cometida con 

dolo y culpa, desde esto punto de vista en la medida en --

que el principio de culpabilidad solo significa que será -

responsable aquel autor que haya obrado con dolo o con cul 

pa ,y.:i que quien no ha obrado con dolo ni culpa no puede --

ser responsable para la aplicación de una pena en esta me-

dida. El principio de culpabilidad en realidad es ya un -

criterio totalmente aceptado por la práctica judicial en -

nuestro país,continuando con esta idea también recordare--

mos que la responsabilidad puede ser el deber jurídico en-

que se encuentra una persona imputable de dar cuenta a la-

sociedad por el hecho realizado y que este se coloca como-
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un acto contrario a derecho y así esta persona pn1-~ qu•) --

sea imputable tiene que tener la capacidad de qucr0r y en

tender y para que conozca la ilicitu~ de su ~eta y qui~ra-

realizarlo debe tener la capacidad de detcrminnrsc Lun

ci6n de lo que conoce; luego su aptitud i11telcctual y vol! 

tiva constituye el presupuesto necesario de la culpaliili--

dad, esto es la capacidad de obrar en Derecho Penal, es d~ 

cir de realizar actos referidos a Derecho Punitivo que ---

traigan consigo las consecuencias penales de la infracción, 

podríamos seguir haciendo mención sobre la responsabilidad 

penal, pero esto ha sido referido en incisos anteriores. 

Ahora bien, con lo que se refiere al articulo 2° de la Ley 

que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del -

Distrito Federal que señala: 

uEl Consejo Tutelar, intervendrá en los términos de
la Presente ley cuando los menores infrinjan las le 
yes penales o los reglamentos de policía y buen Go=
bierno, o manifiesten otra forma de conducta que ha 
ga presumir fundamentalmente, una inclinación a ca~ 
sar daftos, asi mismo, a su familia o a la sociedad
y ameriten, por tanto, la actuación preventiva del
Consejo". 

Al respecto, este artículo expone la competencia de los --

Consejos Tutelares y amplía así la competencia de la juri~ 

dicción para menores infractores, ya que faculta a los con 

scjos para conocer no solo de las conductas de los menores 

que infringen las leyes penales, sino también las que c.::un-

travengan los reglamentos de policía y buen gobierno y las 

que resulten peligrosas o antisociales; así mismo reitera-



15 2 

risdicci611 par~ monor0s: 111trod~cc !0 promotorín d•) m·~no-

rcs, que <lcbe~i V!gilar Jn legalidi~ tlurnnte un proc~di--

miento que~ s·-~ra breve y ~i•-'ncil\o~ o~;:il concc~ntr.:i.lo y su-erg 

to y en iin n1~nific~~~ co11 p~Pc:s16~ las mudidas D11lica---

Este articu]o ~e pronunciü por 13 a~pliación del conccpto

y de la correlativa compctcnciar a ~anera de que 105 órga

nos pertinentes asuman el conoci:ienco de otras conductas, 

que <le cstu. suerte queden incorpo::-adas dentro de una muy 

amplia idea sobre la siluaci.ón ir~egular o antisocinl de -

los mC::'norcs. i\1 gunas var iant:<.?!i p:;dicran agregarse como la 

uniíoru1emontc ropro~ada de cstab1~cer Ln(raccioncs qu0 so

lo pueden s'.'~i:- cometidas poi:- mer:.o!'."C!i de edad, es decir 

crear tipos en los que solo 1os :::ene res incurren. con esto 

so sefi~ln ~or tanto, quo el Consejo Tutelar tiene competen 

cia p.-u:a co11occr. de conductas que- contrarien las normas p~ 

nw.les. 

En lo quu se refiere a las contravenciones administrntivas 

y conducta peligrosa podemos me~cicnar que antiguamente y

con lo que atane a los il!~ito~ ~A~inistrativos. el Regla-

mento ae los tribunal~s calificadc>ccs de 1940, dispuso qu~ 

los tribunales para menores concciQran de infracciones per 

potradas por estos sujo~os. Oi6 ~~rcha atrás el Reglamento 

de los mismos órganos de 19701 que puso en manos de los -

tribunales calificadores el enjuiciamiento de Lndividuos . 

cuyn edad fluctuase entre doce y dieciocho años~ En estos 
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terminos los menores de entre doce y di.cci~ois ano~ quc1.l~1-·

ban sujetos a un sistema de inimput.abi.lidad di.srninuid.:l quc·

podía dar lugar, inclusive a la imposición de ar.rr·:.u1 o ---· 

multa, como en el caso de los adult·os, y los t:r.insgrcsore:s

dc entre dicciscis y dicciocl10 anos, caían baJo '~1 r6gi11,0n

dc plena imputabilidad~ si bicr1 se pr(!vcnía 01 int0rna1uio~

to en reclusorios especiales. l·:l i:egLtmento dt: la Sccr~o'7.~

ría de Gobernación publicado el 16 <le agosto de 1973, rnc-

tific6 el desacierto del ordenamiento de 1970, al encamen-

dar a los tribunales para menores el conocimiF~nto de infra_g_ 

cienes, quedando pendiente la aplic.:i.ci ón de esto~ mandami.0~"!_ 

tos. La ley de los Consejos Tutelares reafirma la compe--

tencia de los órganos especiales paca los casos da j_nf rac-

ción administrativa y fija el procedimiento, como ya lo di

jimos a seguir, en estos casos. De todo ello se sigue que

el menor en México no solo ha salido del Derecho Pcn~l 

mún, sino también por fortuna del Derecho Penal Adrninis::.rg_

tivo. 

Con lo rcfc~cntc ~l cGtndo p~1ig~n~o n situación irreqular

dc los menores, diversas son las elaboraciones que en Méxi

co se han intentado acerca del cstndn da peligro, por lo -

que algunas legislaciones estatales hablan de aba11dono ma-

terial y moral, pcrversi6n o peligro de perversión, corruE

ción o peligro o peligro <le corrupción, el reglamento ne -

la Secretaria de Gobernación, que i11novó en el Sistema Fe-

deral hubo de aludir a los menores "que se encuentren en - -
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estado de peligro o en situación irregular''. La i·cdncción 

que hoy ostenta el nrticulo 2º, es producto dol ~rabaJo -

parlamentario, que procuró prcciK~r en servicio de la seg~ 

ridad y de la recta aplicació11 de 1~1 ley, 1a ley irlca de -

peligro, s~ reclama, en los t6rminos ,1c la porción final -

del artículo 2°, la existencia de un.u conducta indicinria-

de la peligrosidad. Sin conducta-dato objetivo y externo, 

puós, no es purti11en~c la actuación del consejo. Esta co~ 

ducta debe revelar. a su vez, con todo fundamento, la incli:_ 

naci6n en que su autor se c11cuentra de causar daílos, sea -

a sí mismo, a su familia o bien a la sociedad, por tanto -

esta conducta de orientación dañosa ha de ameritar y just,i 

ficar todas sus características, la actuación prevcr1tiva,

prevent.iva de males mayores; actuaciones típicas, la acti

vidad preventiva del consajo sobre esta necesidad debe --

pronunciors0 c1 propio organismo tutelar. 

Una vez expuestos los aspectos que considero más importan

tes, a continuación nos referimos a la infracci6n que man-

ciona el ya citado articulo, ya que puede presumir que

nc obs~antP que los mayores y menores de edad infringen -

las disposiciones penales, la diferencia se encuentra en -

que el individuo imputable que ha cometido un dclido, debe 

~cncr una conducta típica antijurídica y culpable, y que -

esta conducta haya sido cometida con dolo o culpa, lo que

significa que tiene obligación de dar cuenta de los actos

ilisitos que se le imputen y así sufrir sus consecuenc~as-



con la sanción correspondiente siendo con esto rcsponsi1t)l 

penalmente, más sin embargo, el m<::>nor de edad que cr)tn,~t. ... ~ 

alguna infracción penal por el simplo hecho ~e ser 11101101 -

de edad y de carecer así de capacidad de quer·~r y •!11tend•!r 

siendo con ello inimputablo, no son sujetos de i.-1 ap1Lca-

ci6n de las disposiciones penales, en virtud <lo q110 ul m0-

nor que realice acciones antijurídicas, poniendo en peli-

gro o lesionando bienes jurídicos es SUJcto du la act11~--

ción preventiva del consejo tutelar, prcc:i.s.:imcntc pt)r pr.o

tccción preventiva de male~ mu.yor.es y n.o por tener su cap!!_ 

cidad intelectual desarrollada. Concluyendo, así por lo -

tanto, que la diferencia se encuentra en que al adulto que 

comete un delito, se le considera responsable penalnientc y 

ello ocaciona se le siga un procedimiento penal y el menor 

de edad por el simple hecho de su minoridad siendo este -

inimputablc y carente de capacidad de querer y entender, -

no se le puede seguir ningún juicio penal ya que no se lc

considera responsable penalmente. 
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C) L~ Imputabilidad y ~u A~per.to ~cgativo 
eri Re) aci6n a los Menores Infractores. 

El propósito de este inciso es realizar un breve --

a.ntilisis sobre la imputabilidad y su aspecto negativo, re-

lacionado con los menores infractores para lo cual señala-

remos a continuación algunos concí:!pLos Jurídicos de lo que 

es la imputabilidad y la inimput~bilidad. 

La Imputabilidad es considerada como un presupuesto 

de la culpabilidad en virtu<l de que un sujeto es culpable, 

cuando se le reprocha la resoluci6n de su voluntad antiju-

rídica, por lo tanto para que pueda darse esta conducta es 

necesario que se presenten dos elementos; uno que se tenga 

conocimiento (el.emento intelectual) y el otro es el de te-

ner voluntad (elemento voJ itivo), la suma de estos dos el.!::_ 

10entos con~tituyc la cap.:i.cidüd de culpabilidad, ~n caso 

de que falte alguno de estos dos, ya sea por estados menti!. 

les anormales o por su juventud, el autor no es conside=a-

do culpable. Asimismo hay un~ vinculaci6n estrecha entre-

los conceptos de imputabilidad, culpabilidad y responsabi-

lidad, siendo l.:i culpabilidad y responsabilidad posterio--

res a aquella por lo tanto si no e>;iste imputabilidad, no-

puede haber culpabilidad ni responsabilidad, por eso, se -

puede afirmar con certeza que la imputabilidad es un ante-

cedente de l.:i. culpabilidad y da l.:i. rcsponsabiliC~d. 



l.os ~lementas de- la imput.~b.:..1~..._-3;.~1: 

,;i i EL de En ten ch"".! i.-

b) El de Querer 

Capacidéld de Entender.- Debemos considcn_n:· com.:• l :t 

capacidad de entender il lu .íucultad intclcctivG!~ lu posiO~

líd.:id de conocer, comprender y discc1:ni r l.os 1110tiv1...;s de:- lu 

propia conducta. y, pol.~ eso, de 1.~ 1 mundo ~:xtcrior, en !.i u 

alcanc~ y en sus consecuencias. 

Capacidad de Querer.- Se dicC' gu0 es 1;;1 posibi li- -

d~d a·e determinarse en bar; e u motivos conocido~ y se le cele. 

nados, de escoger lil conducta upropiada al mot.ívo m.'.ls r.::i- -

cionc::i.l y por tanto, .:iún de exhibirse y de rcsisti.t: los 

estímulos de los acontecimientos externos, por lo tanto 

para que exista la imput.:ibilidad, deben c>-:istir 10~-.. elcn.w~. 

tos necesarios put?~ ~i [et.ita a.l~Jtmo l.:i solución al probl.P·· 

ma sería diversa es decir, que se necesitan dos <.rnpacida- -

des: Oe entender y de querer, por consiguiente se puede 

cucst:ionar, "si se puede querci::- sin entender o ci se pu0.dc 

entender sin querer", ü lo que se contr>.-c:t.:ir::i. :id primcru -~=-1 

sentido posicívo y la segunda en que s-:"! puede tener Cilp.:i.- -

cidad de entender sin capacidad de querer. 
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Para el Macr:;~ro Feniando Castcl1.:i.nos lu imputobili-

dad es "La cap.:ic.i1L1d o..h~ enLt:ndcr y de quc-rc1- en el campo-

del Derecho Penal'' (1), por lo qua expresa que paril que -

ul individuo conozca la ilicitud de su acto y quiera rea-

lizarlo <lcbe t0ner ''capacidad'' de determinarse en función 

~e lo que conoce; luego la aptitud in~clcctual y volitiva 

constituye el presupuesto necesario de la culpabilidad, -

por lo tanto la imputabilidad es lü µosibili<l~d condicio-

nada por la salud mental y por el desarrollo del autor, -

para obrar según el justo conocimiento del deber existen-

te, se sigue diciendo que es 1a capacidad de obrar en De-

rccho Penal, es decir, de realizar actos referidos al de-

recho punitivo que traigan consigo las consecuencias pcn~ 

les de ln i11rr~cci6n. 

Scg611 Eugenio Cuello Cal6n, se refiere a "Un modo -

de ser del. agente, a un estado espiritual del mismo y ti2 

por fundamento la concurrencia de ciertas condiciones-

Psíquicas y morales exigidas por la ley para responder ae 

los hechos cometidos'' (2). 

{l) Castellanos Fernando; Lineamientos Elementales de De

recho Penal., OP., cit., P. ZlB 

(2) Cuello Cal6n Eugenio., Derecho Penal I., 9a. Edición., 

Editorial Nacional; México 1976., P. 363. 



Para Vicenzo Manzini imputabi] idad pen.;l •:-o, "El co_:.!. 

junto de las condicioneo Pí.zican y P s:'iq llicas, pul:-s t:a:.; i."'CJr 

la ley para que una personn ca.p.::lZ de c1erecho, pucd:; ser -

considerada como eficiente de 1.:1 violo.ción de un pt:ecepto 

penal " (3) ~ 

Podemos decir también que dentro de la Escuelu Cl6-

sica, la imputabilidad se funda preci$amcnte en el li.Dre

a1bedr:S:o, en 1a libertad que tien~ el hombre para actuar en 

'1a forma que mejor le parezca; ya sea hacia el bien, o --

bien hacia el. mal por tanto, las condiciones qu0 se requl2, 

ren de acuerdo con esta escuel.a para que el individuo sea 

imputable son dos: que exista inteligencia .Y que e>:ista -

libertad, si estas dos condiciones concurren, el. hecho -

puede ser imputable al sujeto. 

De acuerdo a la doctrina positiva el fundamento es 

distinto, ya que se niega que el hombre sea libre ':{ por -

tanto, es ajeno a esta escuela el que el individuo haya -

actuado con inteligencia y libertad, puesto que su posi

ci6n y libertad es totalmente contraria, al sostener qu~ 

el individuo está determinado por factores endógenos y -

exógenos, con preponderancia de unos o bien, de otros: el 

hombre es responsabl.e por yu0 vi v..:: en ::;ocicd""!il:. 

(3) Manzini Vicenzo., Tratado de Derecho Penal., V. II., 

Torino l.933., P. 130 
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Segón otro ~utor ''La imput~t1ilitln<l us la capacidad-

de autodcr.crminat:ión del hombr•~ f"lrZl ucti.1 .. i.r conforme con 

el senLido, t0i1<lier1~0 facultnd, reconocida normnln1cntc,-

de compr12ndei.- la anti juricidnd de su conductu". ( 4) 

Ta1nbión se sostiene que~ ''Imputabilidad os capaci--

dad volitiva o intelectual lcg~lmen~c rcconoc1cla que co~ 

dicionu la cul[>.:1bilid.:id del agente" (5). 

La Ley Italiana defino a l.:t imputabilidad ''Como e~ 

pacidnd de entender y de querer empero, es preciso cali-

ficar a la de entender como capacidad de conocer el de--

ber" ( 6l. 

Dic0 Roól Carra11c~ y Trujillo ''Todo aquel que po--

sea, a] tiempo d~ la acción l.:is condiciones psíquicos e-

xigidas nbstractas e indctcrminadame11tc por la ley para-

poder tlcsar·rollar su conducta socialmo11tc; codo el que -

sea apto e idonco jurídicamente para observar una condu~ 

t~ ~~1~ r~qpnnda ff lns ~xigencias· de la vid~ en sociedad-

humana" ( 7 l. 

(4) Vela Trevifio, Culpabilidad e Tnculpabilidad., Teoría 
•h?l Delito., Ed. Trillas., la. Edición 1973, P. 18 

( 5) Cortés Ibarra, Derecho Pena 1 1·10:-:icano Purr.:.e Genera 1., 
México., Ed. Porrúa la. Ed., 1971 P. 183 · 

(G) Jiménez de As~a. Luis., La Ley y el Delito, Ed. Hermes., 
2da. Ed., Buenos Aires, 1954., P. 459 

(7) Cnct·anca y Trujillo, Raúl .. , ~-Penal Mexicano., 
OP., cit., P. 222 
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Por nuestra parte pensamos por lo tnnto qu0 la i.mpu-

tabilidad consiste, en la capacidad del suje~:o par<l pcidet·-

~er culpable, es decir, que tenga la cn¡Jacidarl dn 0ntcnci0r 

y de querer. 

AC'fIONES LI BEIUd·: IN CAUSA 

Asµccto importante para este ¡Junto es mencionar la~ 

"Actiones Libcrae in Causa'', ya que como dice Franz Van -

Liszt &stas acciones libres ~11 su c~usil se pr0s0ntan - --

"cuando se produce un resultado contrario al derecho, por 

un acto o una omisión, en estado de inin1putabil~dad, si -

bien esta fúe ocasionada por un acto (acción u omisión) -

doloso, culposo cometido en estado de imputabilidad" (8). 

''Conceptualmente lds acciones libres en su causa 

pueden entenderse como las conductas productoras de un r~ 

sultado típico en un momento de inimputabilidad del suje-

to actuilnte, pero puesta la causa en pleno estado de imp!!_ 

tabilidad" ( 9). 

(8) Franz Von Liszt., Tratado de Derecho Penal., T. II., 
Edición Español La Reus., Madrid 1927., P. 399 - 400. 

{9) Vela Trevifio., Op., Cit., P. 35 
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En estas acciones la imputabilidad debe existir cn

el. mundo de la cjccuci6n del. hecho; pero en ocasiones el -

sujeto, antes de actuar voluntaria o culposamente se colo

ca en situaciones inimputables y en esas cOndiciones se -

produce el delito por ejemp1o el caso que señala el Maes-

tro Catcllanos, cuando un individuo decide cometer un "ho

mic.idio" y para darce anímo bebe en exceso y eje cu ta el d!!, 

lito en estado de ebriedad aqui sin duda existe un enlace

de causalidad, ya que en el. momento del impulso para que -

se desarrollara la cadena de causalidad, el sujeto era - -

imputable, si se acepta que al actuar el sujeto carecía de 

capacidad necesaria para entender y querer, pero tal esta

do se procur6 dolosa o culposamente, o sea que se encuen-

tra el fundamento en la imputabilidad en la acci6n o acto

prccedente, o sea áquel en el cual el individuo, sin care

cer de tal capacidad, movi6 su voluntad o actuo culposame~ 

te para colocarse en una situación de inimputabilidad; por 

ello el resultado le es imputable y da base a declararlo -

culpable y por lo consiguiente responsable, siendo acrcc-

dor a una pena~ 

se presenta, por lo tanto la problemática de estas

acciones, ya que se inicia desde el planteamiento mismo de 

la posibilidad. de su existencia, a través de hip6tesis en

los que se afirma un estado de imputabilidad que se cone~

ta con la anterior capacidad del agente, y para que una 

persona pueda ser declarada culpable y sujeta a consecue~-
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cias penales como resultado de su rcspo11sabili<la<l as inrli~ 

pcsable que en ella concurra la capncíclatl d~ in1r1u~Jciór1, -

esto es que en el momento do l<l co1111si6n <lel t1ecl10 s0¿l 1110~ 

talmente apto, tanto para ontcndcr sus actos como !'~~., re~ 

lizarlos en una libro expresión de su volu11tad. 

Es conveniente mencionar- por. l1ltimo, que las acc:i.<)-

nes ''Libcrac in Causa'', se presentan no s6lo ~n los deli--

tos dolosos, sino con mayor frucucncla en los culposos. 

l\SPEC'l'O NEGA'l'lVO DE LA IMPUTADI l,JDf\fJ 

Inimputabilid.:id. 

La ,inimputabilidad conaistc en un aspecto negativo -

del prcsupucst6 de la culpabilidad, la inimputabilidad, 

tambión se considera como la i11capacidad de culpabilidad,

cs decir, es la incapacidad <le cnton<lcr y de querer. 

Urrn descripción general que se señala do la inimpu-

tabilidad sería que; exista 6sca ''Cuando se realiza una -

conducta típica y antijurídica, pero el sujeto carece de -

capacidad para autodctcrminarsc conforme al sentido o de -

la faculta<l de comprensión ne l~ antijuridicidad en su co~ 

ducta, sea por que la ley le niega esa facultad o por quu

al producirse el resultado típico era incapaz de nutotlctc~ 

minarse" (to) • 

(10) Vela Treviño., Op., Cit., P. 44 y 45. 
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lle lo 1ne11cio11adu anturiorn1cntc cabría desp1·c11dcr --

que tuda cnusa 1l€! exclusión de la capacidad ele entender -

el deber y ele cond11cirs.~ auton6mumcntn conforme a ~sa in-

teligcncia constituiri~ un~ excluycn~e de imputabilidad,-

en estudio sist.e1n,lt ico dt:! lus eximentes que nos ocupdn y-

d·:=:-1 fu!ld.:lmt.?nt.o ql.!0 lus apoya, lleva a un doble supuesto -

de imputa!Jilida<l: por Cnlta de desarrollo intelectual {s~ 

ficicntc para los fines du la capacidad de entcncicr y de-

querer) y poi- gr.:ivcs anumalÍ.:t!.:> psíquicas por lo que: 

''Para Porte Peti~ las causas de inimputabilídnd ---

son: 

l.- Falta de Desarrollo Mental 

a} menores b) sordomudos 

2.- Transtorno mental trannitorio. 

J.- Falta de salud mental. 

a} trans":..ur-no mental permanente" ( 11) 

Seg~n Francisco Antolisei, "Son causas de inimputa-

bilid~d, el menor de edad; la énfcrmedad mental; la sord2 

mudez; la embriaguez y la acción de cstupefacicntos, pero 

estos fenómenos, cuy..i. enumeración no es exhaustiva cabría 

agregar otros por vía on.::ilógica" ( 12). 

(11} Vela Trevifto., Op., Cit., P. 44 y 45. 

(12) CFr. Programa de la Parte General del Derecho Penal., 
P. 403. 
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Para Eugenio Cuello Calón ir1imputabilid~d son: ''El-

menor de edad, la enfermedad mental, Ja embriagu~z. el s~ 

nambulismo y la sordomudez'' (13). 

Luis Jiméncz de /\súa, extrae cstat> cau~;as" a) C.:1lt;'. 

de desarrollo mental, b) menor de edad, e) transtorno mcn 

tal transitorio, d) sordomudez, e) (alt~ <le salud m0ntal, 

f) embriaguez y g} fiebre y dolor'' (14). 

Vela Trevifto ''se refiere a causas de inimputabili--

dad genérica determinada normalmente {minoridad y sordom!:! 

dez, según la Ley Mexicana) y causas de inimputabilidad -

por ausencia de imputabilidad específica (transtorno men-

tal transitorio y otras hipótesis'' (15}. 

Nuestra jurisprudencia ha considerddo al miedo gra-

ve o el temor .fundado como "El miedo grave o el temor fu!l 

dado sólo excluye el carácter dclictuoso del resultado o~ 

jetivo cuando el agente ejecuta los l1cchos ilícitos bajo-

un c~tado psicológico guc nulifica su capacidad de enten-

der y querer tanto la acción como el resultado'' (16). 

(13) CFr. Derecho Penalar 'r. I, P. 407. 

(14) CFr. La Ley y el Delito, P. 365 . 

. (15) CFr. Culpabilidad e Inculpabilidad, teoría del Delito, 
P. 46 

{16) Tesis 187, Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, 
del Semanario Judicial de la Federación. 
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El miedo grave aparece tambi~n como excluyente de-

imputabilidad en las siguicritcs ejecutorias: SJF, sexta 

~poca, scgu11da parte, vol. XXII, P. 92, AD 7915/58, Luis 

Flores lierrora, e idcm., Vol. XLIX, P. 65, AD 1729/61, -

Olivia Dafiuelos de Martínc2. En ~sta ~ltima ejecutoria-

se estimó al temor fundado con10 caus~ de inculpabilidad. 

Para Francisco Pav6n Vasconcelos ''El temor fundado 

~ irresistible es hip6tesis de inculpabilidad, en tanto-

que el miedo grave lo es d~ inimputabllidad, por referiL 

se a un transtorno mental transitorio'' (17). 

Del mismo parecer Férnando Castellanos Tena dice -

''Con el miedo puede producirse la inconcicncia o un ver-

<ladero automatismo y por e11o constituyo una causa de --

inimputabilidad; afecta la capacidad o aptitud psico16--

fica•• (18). 

De lus anteriores definiciones es import~n~~ p~c~-

efecto de este trabajo mencionar a continuación cuales -

son a nuestro juicio las causas de inimputabilidad: 

{17) CFr. Nociones de Derecho Penal Mexicano, T. II, 
P. 179, 236. 

(18) Fernando castellanos., Op., Cit. P.P. 213 y 246. 
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Permanentes 

Art. 68 C.P. 

1.- Estados de Inconsciencia 
Transitorios 

F\;aCc. II del 

Art. 15 C.P. 

2 .- Miedo grave 

Art. 15. Fracc. IV C.P. 

3.- Sordomudos 

Art. 67 C.P. 

4.- Menores de edad 

ESTADOS DE INCONSCIENCIA Permanentes. 

El Código Penal de 1931 par~ el Distrito y Territo

rios Federales, en su artículo 68 establecía, "Los locos, -

idiotas imbéciles, o los que sufran cualquiera otra debi--

lidad, enfermedad o anomalía mentales y que hayan ejecuta-

do hechos o incurrido en omisiones definidos como delitos, 

serfin recluídos en manicomios o en departamentos especia--

les por todo el tiempo necesario para su curaci6n y sorne--

tidos con autorizaci6n del facultativo, a un régimen de --
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trabajo. En igual formu proceder:i el Juez con los proce-- -

sados o condenados que enloquezcan, en los tt!rminos que -- -

determine el C6tligo de Procedimientos Penales". 

En el arCículo 69 del mismo ordenamiento se señala-

ha; "En los casos previstos en este capítulo, las personas

º enfermos a quienes se aplica reclusi6n, podrán ser entr~

gados a quienes corresponda hacerse cargo de ellos, siem~

pre que se otorgue fianza, dep6sito o hipoteca hasta por -

la cantidad de diez mil pesos, a juicio del Juez, para ga-

rantizar el daño que pudieran causar, por no haberse toma-

do las precauciones necesarias para su vigilancia, cuando-

el. Juez estime que ni aCin con 1a garantía queda asegurado- -

el interés de la sociedad, seguir~n en el establecimiento-

especial en que estuvieren recl.uidos". 

Al respecto se señala en este artículo todo lo rel2-

cionado a los enfermos menta1es permanentes, ya que a éstos 

se les ha considerado irresponsabl.es, por estar privados de 

la conciencia de sus actos, por lo que la responsabilid~d

de los sujetos que delinquen, cuyo estado mental es anormal 

y en forma permanente se aprecia desde el punto de vista 

social, por su peligrosidad, pero a ellos no se les debe 

aplicar una pena sino una medida de seguridad, al término -

del. proceso recluy~ndolos en manicomios o en departamentos

especiales, por todo el tiempo necesario para su curación -

y sometidos, con autorización del facultativo a un r~gimen

de trabajo. 
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No obstante lo anterior este artículo ful! reformudo

por el. art:l.culo tercero del DC.CL'eto del 23 de OiciEnnb.cc dc-

1965 y ~ub1icado por medio del Diario O[icial ~l 10 de Ene

ro de 1986, estableciendo el tratamiento de inimput~blca y

de quienes ·tengan el hábito o la necesidad de consumí r es-

tupefacientes o Psicotr6picos en intern~miento o bien en 

l.ibertad quedando cono o. continuación lo transcribimos: 

ARTICULO 68 DEL CODIGO PENAL VIGENTE; 

"Las personas inimputables podrán ser e!!.

tregadas por la Autoridad Judicial o Ej~ 

autora, en su caso, a quienes legalmente 

corresponda hacerse cargo de ellos, sie~ 

pre que se obliguen a tomar las medidas

adecuadas para su tratamiento y vigila~

cia, garantizando, por cualquier medip -

y a satisf acci6n de las mencionadas Au-

toridades, el cumpl.imiento de las obl.i-

gaciones contraídas. 

La Autoridad Ejecutora podrá resolver la 

modificaci6n o conclusión de la medida -

en forma provisional o definitiva, consi 

derando las necesidu.des del tratatnicnto, 

las que se acreditarán mediante revisio

nes peri6dicas, con frecuencia y carac-

terísticas del caso". 
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ESTADOS DB INCONSCIENCIA Transitorios. 

Con lo que se relierc a estos transtornos mcntales

transitorios el C6digo Penal de 1931, señalaba en su - - -

articulo 15 fracci6n II, que una causa de inimputabili-

dad "Ha1l.:1rse el acusado, al cometer la infracci6n en un -

estado de inconsciencia de sus actos, determinado por el -

empleo accidental e invol.untario de sustancias t6xicas, -

embriagantes o estupefacientes, o por un estado toxicoin-

feccioso agudo o por un transtorno mental involuntario de

carScter patol6gico y tran:::;i torio". 

Se refiere en esta fracci6n, en forma exclusiva a -

los transtornos de carScter transitorios que nulifican al

sujcto la capacidad de entendim.iento y de voluntad sobre -

los actos realizados y se precisa que para que opere esta

eximcnte1 sea necesario que el sujeto se encuentre en un -

estado de iuconsciencia transitorio .. 

Se establece tarnbiGn que de esta fracci6n se pueden 

desprender 3 divcr::;~s situaciones: 

1.- Inconsciencia por el empl.co de sustancias t6xi

cas, embriagantes o estupefacientes, 

2 .. - Inconsciencia motivada por toxinfecciones y; 
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3.- Inconsciencia por transtornos mentales de ca---

r~cter patol6gico. 

Al respecto devemos entender por sustancias toxícas·

embriagantes o estupefacientes, todo lo relacionu.do a quini:_ 

nas, atropina, yodoformo, Scido s~licílico, tropocaína y 

toda clase de bebidas nlcoholicas; por to:·:infcccior.cs; 

todo lo relacionado con padecimiento de enfermedades de ti

po infeccioso o microbiano, que traiga como consecuencia -

transtorno mental, como por ejemplo el tifo, la r.:i.biu o la

poliomielitis; por transtorno mental patológico debe ente~ 

derse a toda perturbaci6n pasajera, el transtorno debe ser

de carácter patol6gico y transitorio. 

No obstante lo anterior, esta fracción ha sido refo~ 

mada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el -

13 de enero de 1984, estableciendo corno causa de inirnputab~ 

lidad lo que ha continuaci6n transcribimos: 

ARTICULO 15 FRACC. II 

npadecer el inculpado al cometer la in- -

fracci6n, transtorno mental o desarrollo 

intelectual retardado que le impida com

prender el carácter ilícito del hecho, o 

conducirse de acuerdo con esa compren- -

si6n, excepto en los casos en que el - -
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propio sujeto activo haya provoc.:ido esa.

incapacidad intencional o imprudencia!--

mente". 

MIEDO GRAVE. 

La fracción IV d~l art~culo 15 del Código Penal dc-

1931, establece como excluy~nte de responsabilidad "El 

miedo grave y el temor fundado e irresistible de un mal--

inmirente y grave en la persona del contraventor " 

En esta fracción se habla del miedo grave y del fu~ 

dado temor contituyendo una causa de inimputabilidad; el -

miedo grave obedece a procesos Psicol6gicos, mientras el -

temor encuentra su origen en procesos materiales, el miedo 

va de dentro para afuera y el temor de fuera para adentro; 

con el miedo puede producirse la inconsciencia o un verda

dero automatismo y con ello constituye una causa de inimp~ 

tabilidad, ya que afecta ia capacidad o aptitud Psicol6gi-

ca, en estos casos, los dictamenes m~dicos }'Psiquiátricos 

son de enorme valía para el Juzgador. 

Tambi~n esta f racci6n ha sido reformada y publicada, 

por medio del Diario Oficial de la Federación de fecha - -

23 de Diciembre de 1985, quedando como sigue: 
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ARTICULO 15 FRJ\CC. IV 

''Obrar por necesidad de snlvaguard~1r- -

un bien Jur!dico propio o ajeno, <lc.> un 

pel.igro real actu.3.l o inmincrcntc, no

ocasion<J.clo intencionalmente ni po 

grave imprudenci.:i. por el agcn!:l!, i' que 

este no tuviera el deber Jurídico de -

afrontar siempre que no exista otro me 

dio practicüble y menos perjudicial .3.-

su alcnncc" _ 

SORDOMUDEZ 

El Código Penal de 1931, dispone en su artículo ---

67, que los sordomudos que contravengan de una r.ey Penal -

se les recluirá en escuelas o establecimientos espcciale~

para sordomudos por todo el tiempo que fuere necesario, 

para su educación o instrucci6n, así mismo, debemos enten

der como sordomudo "Aquel. individuo que no puede aprender

ª hablar y, hacerse entender moral.mente a causa de una fa!_ 

ta total. o muy considerable del sentido del oído. 

Aquí se consider6 a l.os sordo~udos socialmente rcs

ponsabl.es, ya que consideramos que esta disposici6n trae -



174 

como resultado l.;:i inimputabili.dad de quienes carecen dcl

oído y de la paL~bra, en virtud de que no se les ~plican-

penas sino medidas educacionales 1 u.sí mismo se obscrv<'.l -· -

que en este artículo no se distingue entre los sordomu--

dos de nacimiento y los que perdieron sus facultades au-

di tivas y fon6ticas desr>ut!s de ~u íormución. 

Esta disposición supone a su vez con error que --

s6lo es causa de delincuencia en 1os sordomudos l.:::i falta

de educaci6n o i.nstrucci6n, por lo que no obstante bien--

puede existir un sordomudo culto y educado 

del.itas. 

que cometa- -

Al. respecto también podemos, decir que este ar- - -

tículo fu~ reformado y publicado por medio del Diario -

Oficial de la Feder.;ici6n el 13 de Enero de 1984, dispo- -

niendo en el caso de los inimputablcs, el. tratamiento --

aplicable. ya sea Lnternando a los sujetos o bien deja~

dolos en l.ibertad y quedundo como a continuaci6n señal;;t--

rnos: 

ARTICULO 6 7 Código Peo al 

"En el. caso de los inimputables el. -- -

Juzgador dispondrá la medida de trata

miento aplicable en internamiento o en 

libertad, previo el. procedimiento co-

rresp'andiente. Si se trata de intern~ 
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miento# el sujeto inimputablc será in-

ternado en la institución corrcs~on-- -

diente para su tratamjcnto. 

( Párrafo crc,;ido, adicionado y puhlic~

do por medio del Diario Q[icial del 10-

de Enero de 1986, en viyor 30 dI~~ dcG

pu~s de su publicación). 

En caso de que el sentenciado tenga el

hábi to o la necesidad de consumí r es tu

pefacientes o Psicotr6picos, el Juez o~ 

denar~ tambi~n el tratamiento que proc~ 

da, por parte de la Autoridad Sanitaria 

competente o de otro Servicio Médico -

bajo la supervisión de aquella, indepc~ 

dientemente de la ejecuci6n de la pena

impuesta por él delito cometido". 

MENORES DE EDAD. 

En el sentido de lo ya expuesto y una vez determin~ 

dos los conceptos de la imputubilidad y su aspecto negati

vo comentaremos su relación con los Menores Infractores, -

se dice en nuestro medio Jurídico que la minoridad es otra 

de las causas de inimputabilidad, por lo que la Legisla- -

ci6n Penal vigente establece como edad los 18 años, a un -



176 

menor, por carecer de capacidad de entender y de querer --

y por considerarlos materia <lfictil susceptible de correE -

ci6n, ya que cuando estos realizan conductas delictivas -

no se les considera como sujetos que han cíectuado un de-

lito, sino una iníracci&n, no obstante que un menor al c~

meter una infracci6n, esta reuniendo todos los elementos -

que integran un delito sin embargo se plantea el problema

dc que un menor entre los 15 y 18 años, se le puede consi

derar como un adulto, en virtud que puede desarrollar un -

buen desenvolvimiento Psíquico, con la plena capacidad de

querer y entender estando concicnte de la conducta delict~ 

va que está realizando en consecuencia actuaría con dolo -

y sería figurado en nuestra legislaci6n como imputable co~ 

siderandolo con la aptitud 1egal de ser sujeto de aplica-

ci6n de las disposiciones penales, por lo que al explicar

la importancia del menor de edad en nuestra legislaci6n. -

explicaremos también que el menor normalmente es incapaz -

debido a su edad, que implica falta de experiencia, insu-

ficiente desarrollo de su inteligencia, conocimientos ele

mentales y predominio de 1as emociones en sus actos, a 

esta incapacidad que el Derecho reconoce, se agrega la de

sus condiciones físicas o Psíquicas, lo que implica doble

incapacidad, igualmente, cuando comete algún error de con

ducta e intervienen las autoridades la aplicaci6n del inte~ 

nado que suele ser común, implica doble o triple incapaci

dad; la de su minoridad, la ae su padecimiento y la limit~ 

ci6n de su movimiento en 1a vida social. 
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En la realidad lo que acontece es que la vitla dcl

adulto permite a este ver las cos~s ccn serenidad y con -

objetividad, pero cuando esta bloqueado por emocione~ - -

pierde la capacidad de ver todb, objetiva.mente junto con

gran parte de los detalles. En cambio los menores de - -

edad reciben con emoci5n toda cosu nueva que llegu a su -

vida pierden no solo detalles, sino aspectos genc~alcs 

del ambiente lo que bastar!a para comprender su inc~paci

dad, a ello se agrega que generalmente no se interesan -

por conocer siquiera las causas de su conducta. pero tam

poco las consecuencias de sus actos, as! quedan aislados, 

propiamente, sin significado, a allo se agrega ia falta -

de experiencia, que le impide conocer las causas y conse

cuencias de hechos y de sus propios actos que les impide

ser culpables. En consecuencia no se integran los eleme~ 

tos del delito, cuyo concepto queda ausente de 1a conduc

ta por muy dañosa que haya sido~ 

Creemos importante razonar un poco sobre otro pro

b1ema que se suscita; ya que para efectos de matrimonio -

plantea 1a Legislaci6n Civil, por lo que en su artículo -

148, dispone que para contrüer matrimonio el hombre nece

sita haber cumplido dieciseis años y la mujer catorce, el 

Jefe del Departamento del. Distrito Federal. y los Dele9µ-

dos segGn el caso, pueden conceder dispensa de edad pa~ -

causas graves justificadas, también e1 acuerdo publicado

en e1 Diario Oficial de fecha 30 de Junio de 1959, f acul-
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ta al c. Director General de Gobernación para autorizar. -

en materia de matrimonio, a las disrlensas de edad de meno

res, o las suplencias de conso11timicnto de sus asccndien--

tes o tutores. 

A nuestro juicio cJ Código Civil ha considerado ~l -

varón y a la 01ujur a esa qdact s11sccptible de contr~~r ma-

trimonio, ya que consideran que tienen un dasarrollu físi

co y psicológico suficie11temcntc capaz como un adulto, sin 

embargo para el Derecho Penal, las edades antes menciona-

das 110 les da valor jurídico, debido a su edad, que impli

ca falta de experiencia, conocimientos elementales y predQ 

minio de las emociones de sus actos. 

Esto nos lleva a la conclusi6n de que el menor de -

edad no siempre será inimputable y que como ya lo expusi

mos anteriormen~c axis~er1 menores de edad que puocle11 1lcs~ 

rrollar un buen dcs~nvolvimiento psíquico, con la plena -

capacidad de querer y entender con buena salud y dcs~cro

llo mental adecuado, en este caso será considerado plena

mente imputable. 

Por ejemplo: El Código Penal de MicJ1oacán cstablQ-

ce la edad límite a los 16 aftas, por lo que nos podríamos 

plantear la pregunta ¿un menor de 16 años que comete un -

homicidio en Michoacán es sujeto de dcrecl10 ya qua es coa 

siderado psicológicamente capaz, ahora bien; el mismo su

jeto, comete el homicidio aquí en México donde no es con

siderado psicológicamente capaz de querer y entender?. 



179 

D) Los Sujetos de Derecho en Materia Penal.-

rmportante cuestión para efecto de este trabajo, es 

tener una idea clara de quienes son sujetos de derecho en

materia penal., por lo que inicit1remos señalando lo que 

el concepto de persona; PERSONA, es todo ser susceptible -

de tener derechos y contraer obligaciones, su personalidad 

y capacidad juridica la adquieren con el nacimiento y la -

pierden con la muerte, sin embargo para ciertos efectos e1 

Derecho considera como nacido al ser que se encuentra en -

gestaci6n; cada persona tiene atributos que consisten en -

el nombre, edad, domicilio, estado civil, etc. 

Rafael Rojina Vill.egas manifiesta que "La capacidad 

jurídica es la aptitud reconocida por la ley para disiru-

tar derechos ejercitarlos y para contraer obligaciones, -

hay dos tipos de capacidad jurídica la de gose y la de ---

ejercicio. La capacidad de gose la tienen todas las pcr-

senas físicas por el simple hecho de ser personas y consi~ 

te en la aptitud para tener y disfrutar derechos; la capa

cidad de ejercicio consiste en la posibilidad jurídica en

el sujeto de hacer valer directamente sus dert;chos de ccl~ 

brar en nombre propio actos jurídicos de contraer y cumplir 

obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante

los tribunales, esta capacidad pertenece exclusivamente a-
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las personas mayores de edad y que cst¿n en su sano juicio. 

( l 9). 

Es trascend011tal indicar que en otras ~poc~s se can--

sidcró a los animales como ~•ujctos capaces de delinquicr la 

cvoluci6n de las ideas al respecto ofrece tres períodos: 

fcticl1ismo, humanismo y simbolismo por el cual se castigó -

parn ejemplificar, pero rcconoci6ndosu gu~ el animdl no de-

linquia y por ~ltimo, sanción para el ¡>ropictario del ani--

mal dañoso por medio del ubnndono noxal u titulo de indcrnni:_ 

zación. 

SUJETO /\C'l'IVO 

Se dice que una perso11a es sujeto activo cuando su -

acción u omisión infringe, el ordenamiento jurídico penal-

realiza una conducta o un hecho típico antijurídico culpa-

ble y punible. 

Otro autor expresa: Sujeto nctivo del delito puede -

ser cualquier persona sin requisitos típicos especiales. 

Con relación a la Comisi6n del Delito, el sujoto ac-

tivo se puede clasificar: 

(19) Rojina Villegas Rafael., Derecho civil Mexicano., -
Antigua Librería Robledo., México 1949., Tomo I, P. 
4 35. 
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1.- En cuanto a la ca1idad del sujeto: 

a) sujeto Común o indirectamente; son los -

d~1i tos que los puede ejecutar cualquier

persona (1csionos, homicidio, etc.). 

b) Delitos Exclusivos Propios o e.le Sujuto -

Calificado; son los dt.!litos en lo.s l!Ue-

el. sujeto reune alguna cualidad o rela--

ci6n personal (infanticidio, parrícidio,

etc.). 

2.- En cuanto al número de los sujetos: 

a} Delitos monosubjetivos; son los que efeE

túa una sola persona. 

b) Delito::; Plur:i subjetivos; son los <.:_!Ue ---

c1.iando la conducta es ejecutada por va- -

rios sujetos. 

El Maestro Fernando Castellnnos opina y nos habla-

del sujeto de la conducta y dice "Que solo la confü.iCti. !'':

mana tiene relevancia para el Derecho Penal. El acto y la 

omisi6n deben corresponder al hombre, porque unicamente ~l 

es posible sujeto activo de las infracciones penales es el 
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~nico ser capaz de voluntariedad" {20l. 

Para nosotros sujeto activo os el l1ombrc, yn que, 

61 es el ó11ico que se encuentra provisto de capacidad y 

voluntad y puede con su acción u omisiótl infringir el 

ordenamiento jurídico p~nal. 

SUJE.'rO P/\SIVO 

El sujeto pasivo es la ~crsona que resienta el d~ 

ño o la lesión por ln infracción penal. 

Eugenio Cuello Calón, expresa, "El sujeto pasivo

se conoce como al titular del derecho o intereses lesi.Q 

nades o p;.icstos en peligro por el delito" (21). 

Atendiendo al sujuto pasivo los delitos so clasiCi 

can en: 

a) Personales 

b) Impersonales 

(20) Castellanos Fernando., Op., Cit., P. 149 

(21) Cuello calón Eugenio., Op., Cit., P. 315 
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Personales: cuando la les i6n recae sobre una pors~ 

na física. 

Impersonales: cuando dicha lesión recae sobre unu

persona moral, el estado o la sociedad en general. 

Es conveniente mencionar que para efecto de este -

inciso debemos entender por pcrsonu física: ~ todo~ los -

individuos; y por persona moral, a las instituciones o -

agrupaciones creadas por individuos lcgalmcnt.c const.it•.Jí·~ 

da~ y con pArsonalidad jur!dica. 

Importante cuestión es hacer algunas diferencias e 

igualdades con las personas físicas y personas morales: -

FISICAS.- son los individuo~ susceptibles de contraP.r de-

rechos y obligaciones. MORAL.- constituída de dos o 

m5.s personas encaminadas a real.izar más acti vidadcs de i~ 

ter~s colectivo comGn. 

FISICA.- capacidad de gosc y de ejercicio. 

MORJ'l..L - go!;c J.' ejercicio, C!c:;dc que :;e crc.J. tic:ic 

capacidad de ejercicio. 

Las personas Moral.es.- están sujetas .:i una normuti. 

vidad estatuitaria derivad~ de 1ns funciones ~ropia~ que

general.m:".nte son de carácter lucrativo. 
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La person3 F!sica.- tiene su domicilio pftrticular.-

La persona Moral .- tiene su domicilio legal 

Las personas Mor~1les.- S'ort crcildas por los indivi-

duos para hacer posible 1<1 reu.liznci6a de emprcs~:?.S que una 

persona física no podría realizar, por lo que asocian sus

esfuerzos y recursos dando asi vidu il l~ persona jurídica

que adquiere capacidad para ser sujeto do derechos y obli

gaciones éstos también cuentan con los atributos de la peE 

sonalidad que reconoce la ley a las personas f!sicas, re

firi~ndose al estado civil. 

Los atributos de las personas Morales son: 

Capacidad 

Denominación o n.az6n Social 

Patrimonio 

Domicilio y nacionalidad 

Son personas Morales según el articulo 25 del C6di

go Civil vigente: 

l.- La naci6n, los Estados y los Municipios. 

II.- Las demás corporaciones de carácter público r~ 

conocidas por la Ley. 



II.J:.- Las sociedades civilc~r. o mercantil,~:->. 

IV.- Los sindicatos, l.ar; .:isociaciones profcsionules-

y todas las demás dEi. nc:i.turalcz<1 ana.log<.i. 

v.- Las sociedades cooperutivas y muttwli~;t..i~->. 

VI.- Las asociaciones distintas de las entuncr-:i.dc:ic --

que se propongan fines políticos, científicos,-

artísticos de recreo o cuo.lquier otro íin l!---

cito. 

Por su parte Rafael Rojina Vil.legas, en su curso de 

Derecho Civil Mexicano señala lo que es la persona jurídi-

ca; ''Como ente capaz de derechos y obligaciones es decir, -

el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y-

deberes, de intervenir en las relaciones jurtdicas, de cj~ 

cutar actos jurrdicos, en una palabra es el ente capucitv-

do por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto --

activo o pasivo en dichas relucioncs" (22) 

Osear Morineau dice sobre las personas rísic.:i.s y m~ 

rales; "Toda persona jurídica (re.:il o ideal) es el ente al 

cual se imputan derechos y deberes y cuando se trata de 

personas colectivas ideales, es necesario dotarlas de un -

fin por realizar y de personas frsicus encargadas de ejer-

(22) Rojina Vill.egas Rafael.., Derecho Civil Mexicono., -
Tomo T, 4a. Ed. 19B2., P. iis 
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citar sus derechos y cumplir con sus deberes. Los clcmc~-

tos anteriores son indispensables para construir el con- -

cepto de person.:i colectivu, )'ª que ell.:1. no esta dotada de-

inteligencia ni de volunt.'.ld y necesariamente, al fundarse-

es necesario le dote de un objeto o fin y .'.ll operar ne-

cosita pet.sonas Lí.sicas que rc.:i.liccn conducta humana, por-

ella, en su representaci6n, tanto de los socios, de los 

funUadore~, de las personas beneficiadas, así como de los-

empleados y representantes. La persona colectiva en cua!!_-

to objeto de conocimiento es ser idcul y en cuanto a 

su esencia es medio para realizar fines con independe~-

cia del resto de los fines de las personas que intervienen 

en su fundaci6n y opcruci6n. De esta independencia en la-

atribuci6n de las actividades de las personas f lsicas re--

sulta que la persona colectiva funge como centro ideal de-

imputaci6~ de dere~ha~ y debe~cs, igual que la persona 

física" (23). 

Por último Fernündo Castellanos Tena manifies~u que 

existe el. sujeto pasivo y el. ofendido diciendo; "El sujeto 

pasivo del delito es el titular del derecho violado y jur!_ 

di camera te proteg.ido por la norma. Bl ofendido es la pers~ 

na que resiste el daño causado por la infracci6n penal" (24). 

(23) Morineau Osear., El Estudio del Derecho., Editorial 
Porrúa, S.A., México 1953., P. 188 a 193 

{24) Castellanos Tena Fernando., ob., cit., P. 151 
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En nuestra opini6n al respecto, frccuenterr..c:itc exi~ 

te una rel.aci6n entre el sujeco pasivo y el ofendido, pero 

a veces se trata de personas diferentes, tal es el caso -

por ejempl.o en el delito de homicidio en donde el sujeto -

pasivo o víctima es el individuo a quien se ha privado de

l.a vida, mientras los ofendidos son los familiares del 

occiso~ 
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CAPITULO curu= 

ESTUDIO COMPARATIVO 

A.) La Diversidad de !"<ictores en fü:üaci.6n n este 

estudio. 

Importante cuesti6n e~; nnalizar en este i.nci50 las d.i.!:•""·-

rentes causas de la conductu humana l.:i. cual i.ncur:.:-irft en el 

conocimiento del ser, el cu.:il tcrn.:md':l corno b,ns;2 la si.tuución 

Biol6gica-Psicol6gica y Soci'1L !>·_);.::; cL::.i. 2.as pi..l.·...:.t. .. 1~; o 1.nfl•.1•.':---~-

cias que intervienen como generadoru.s de los hecho.::: deli.ctuo-

sos, tanto de .los menores de edad como de los adultos, c.!1 e~;-

te sentido haremos una breve exposición de lo qu0 es l.:i "CRl-

MINOLOGIA CLINICA", ya que en ella. se van a señalar la. serie 

de factores que intervienen para ocasionar lo~;; hechos del je---

tuosos de los individuos. 

Dice el Maestro Alfonso Qui.ro:: Cua.r6n que la p.::i.labra clf 

nica proviene del griego Klinc~ lecho "Es la p.J.rtc. de la med~ 

cina que ensefia a observar, diagnosticar, curar y pronosticar 

( 1 ~ 
las enfermcdaaes a la cabece!::'.:i ue la cama de .los pac.i.ent.es'· 

(1) Quiroz Cuar6n Alfonso. 1 La Justicia, Debate sobre PL-oble-
~-n.ca~., En Pol4mica., Julio-Octubre 1970. -
J?:-57Y 55 



Jean Pinatel, scfialu que l~ ''Criminolog1o ~I5nic~-

tiene corno objeto por anLtlogíu en la clí.n.i c ... ! m~cli c<..i fonn~ 

l.ar una opini6n sobre un dclincut:.•ntü. Conterdcr:(b ;cbt:d --

opinión un diagnóstico, un pron6st:ico y eventu.:.i.lment.:o: uri-

tratamiento" (2). 

Sante de Sanctis c~;tablece "J;;l fin de L·1 criminal.e.. 

gía Cltnica es el conocimiento de l.:.i p~rsonalid¿id u~1 t:.•_:-

lincuente por medio de dcscamposici6n anal!.t:ica y :.u re--

composici6n sintética" (3). 

Podemos decir nosotros que criminología el i.nica. es 

el estudio de la personalid.:i.d del delincuente, c::;t:ablcci-

ende as! un diagn6stico, t.in pron6st:ico y eventualmente un 

tratamiento para el individuo llamado antisocial. 

Ahora bien en la criminología clínica existen tres 

niveles de interpretación; 

El. Conductal crimen, 

El General criminalidad y, 

El Individual criminal. 

ccr nivel, ya que ~nalizo 2 el individuo antisocial 

concreto en su realidad personal e crrepetible. 

(2) citado por Luis Rodríguez Manzanera., Nanu.:il de Crirni
nolog1a Fácultad de Derecho., México 1-9'77~-. -, -
Eje. 2q P. 13 

(3) cita.Jo por Luis Rodríguez >!an"anerci., op., cit., 12 
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'l'icne import¡1ncia tundamental, paC"a poder: rL·<'.ll 12..ii: 

este análisis conocer tres de los concept.or; llc-trnados op~ 

racionales de orden explicativo, c11 virLuci ele quo son un 

punto de partida en la utilización del lenguaje crimi110-

lógico. 

- Causa Cri1nin6gena 

- Movil Criminógcno 

- Factor Crimir1ógeno 

Así como tambi~n los conceptos llamados; Indico y 

Condición Criminológica. 

Causa Criminóg0na.- ele ilCucrdo con la definición 

de la Organiz~ci611 du las Naciones Unidad, por causa 

criminógena se entiende ''La condición necesaria, sin la 

cual un cierto comportamionto 110 se habría jamás mani--

festa.do" ( 4). 

Dice Caldwcll que ''causa significa las condicio--

nes antecedentes suficientes y necesarias para lü µro--

ducción de un determinado fcnómono" (5). 

Pelacz, "Es p:u::.idario de usar el concepto condi 

ción que implica multiplicación de c~usas'' (6) 

(4) dem., P. 15 
(5) dem., P. 15 
(6) dem., P. 15 
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Von Henting cntiandc por causa "Un agente que dote~ 

mina, por su incid~ncia, la aparicjón cl1! un.::a fuerza o d~-

un nuevo objeto; u11.::a causa procede al efecto y eG invarL~ 

blerncnte seguida por el efecto" (7). 

Lu.ls Hodr.Ítj\11..:>~ Mun~a:h•ra t...·~~t:db1ece que "l.c:i utili:r.a-

ción de el término cau::>a en c:.·iminoloqí.::a, supone que, se-

l1a individualizado 1~ relación urilrt~ el objeto }' el cfec-

Po~ lo L<l11to ln ca11sa cri1nin6gcna tiene fo~zo~~mon-

~e un aCccto y este es l~ co11duct~1 anti.social, a su vez -

que ésta ticr1c una caus~ por lo que si no existe esa cau-

Sil no se tendría lil conducta, así mismo es de suma impo?:-

tanci..:i l.;:11 lü criminología demostrar que determinada con--

ducta criminal fuó suscitada directamente, espccíficamen-

te por determinada causa. 

Movil Criminógeno.- Por movil se entiende ''aquello 

clc ~~turald~a interna que ha llevado a un sujeto a come--

ter una conducta. anti.social" ( 9). 

{ 7) idem. , P. 15 
{8) Rodríguez Manzanera Luis., Op., Cit., P. 15 
{9) Rod~íguez Manzanera Luis., Op., Cit., P. 19 
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Entonces ent~n<lcrcmos que la cri1ninolugía muvil es 

la que mueve moralmente una causu, podemos ejcropl i f ic.:u--

diciendo en el caso de un rubo, cuyo 1novil es la rtn1~i---

ción. 

Factor Criminógcno.- Este tórm1no entiendo co-

''todo aqu~llo que favorece a la Comisión de Con<luc~aG 

Antisociales" ( 10). 

Mayorca dice que factor es "Un estímulo cntJúgC!'no,-

cxógeno o mixto que concurre a l~ formación del fen6m~no 

criminal" ( 11) . 

Etimológicamente factor significa ''El que hace al-

go por si o en nombre de otro", y en sentido figurado rg 

presenta todo elemento que contribuye o concurre a un d~ 

terminado resultado. 

Actualmente es utilizable y con aplicaciones prác-

ticas en ~l mundo jurídico y criminol6gico, la clasif ic~ 

ción que hace Enrique Ferri, ya que los divide [<J.Ct.o-

res antropo16gicos y ~stos a su vez so dividen facto-

res orgánicos, psíquicos y p3rsonalcs; se dividen en fag 

tares físicos y factores sociales, ~si mismo los fact~--

res físicos del crimen son •:'.:!.l. cJ.im.:.1, la 1'lc.1 ;_u.i:.:ilc.z.:i, ] :i. -

{10) idem., P. 19 
(11) idcm .. , P. 19 
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periodicidad diurna y no·cturna, las estaciones, la tempe

ratura anual, las condiciones meteorol6gicas, la produc- -

ci6n agrícola, étc., dentro de los factores sociales se 

encuentran; la densidad de 1a poblaci6n, la opini6n públi

ca la moral, la religión, las condiciones de la familia, -

el regímen educativo, la producci6n industrial, el alcoho

lismo, las condiciones econ6micas y políticas, la adminis

tración pGblica, la justicia, etc.,etc. 

Indice Crimin6geno, se dice que es un síntoma que -

permite un diagn6stico crimino16<;Jico, así como condiciones 

criminológicas son las que provocan las ocasiones o estí-

mulos suplementarios, permiten sacar a la luz un elemento

de oportunidad que tiene su importancia en la etiología -

criminal. 

Es importante menciona.e qUt! el concepto "factor" es 

manejado con mayor frecuencia en el Nivel de Interpreta- -

ci6n General o sea en la "Criminología", en tanto que el -

concepto 11 causa" es usado a nivel conductal o sel "el cri

men"; por ejemplo decir que l.a miseri<":l es causa de la cri

minalidad es falso, pues habrS gran cantidad de excepcio-

nes en las que ha pesar de haber miseria no hay criminali

dad; y sí podemos encontrar criminalidad en donde no hay -

miseria, por tanto lo correcto al hablar de el nivel gcn~

ral es referirse a factores crimln6genos en virtud de que

na siempre el factor crimin6geno es la causa del crimen --
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as1 como hay casos en los que l.a causa no era previamcn tc

un factor crimin5geno, en lo general estos factores se - -

convierten en causas crimin6gcnas, asi por ejemplo la -

farmacodependencia es un factor crimin6geno que se convicE 

te en causa de determinado crimen. 

En el nivel de interpretación personal "crimen", se 

anal.izan tanto factores como caus.:i.s, pues a mayor cantidad 

y superior calidad de factores crimin6genos el sujeto pue

de ser considerado más peligroso, así por ejemplo cuando -

un individuo comete wia conducta antisocial, tiene induda

blemente una causa, la que se ve concurrida por concausas

y por factores que contribuyen a su final aparici6n, por -

1o que se habla de "factor casual", que se refiere a los -

factores que causaron la antisocialidad del. sujeto. 

Por l.o que podemos señal.ar entonces que factor cri_

min6geno es todo aqu§llo que favorece la comisi6n de una -

conducta antisocial, y que en un momento dado puede con- -

vertirse de factor en causa. 

En el mismo sentido y de acuerdo a su fwici6n los 

factores crimin6genos se dividen en predisponentes, pre- -

parantes y desencadenantes. 



Factores Prcctisponcntcs; dal latín "predisponaro" 

en espafiol significa disponer anticipadamente algunas -

cosas o el ánimo de las personas para un fin determina

do. 

El Maestro Ditullio dice que predisposición a la

criminalidad es ''Lil exprosidn de aquel complejo de con 

dicione$ or.gánic~s y psíquic~s hereditarias, congénitas 

o adquiridas que acentuando las fuerzas naturales, ins

tintivas, egoístas, ~gresivas y debilitando las inhibi

torias hacen particularmente procrive al individuo a 

llegar a ser un criminal, también bajo la influencia de 

estímulos que quedan debajo de la linea operante sobre-

1~ masa de los individuos• (12). 

Los factores prcdisponcntes son de naturaleza en

d6gena y puden ser biológicos y psicológicos. 

Los raccores preparantes son: los exógenos y gene 

ralmente vienen de fuera hacia adentro: pueden ser so-

ciales, como la provocación en una riña o bien de natu

raleza mixta como el alcohol. ya que se ha com9robado -

por lo menos que en nuestro país la influencia descomu

nal del alcoholismo en los delitos violentos es induda

ble como factor preparantc. este factor tiene la carac

terística de aniquilar los inhibidores, es decir, el -

alcohol inhibe los repelentes y acrecenta los activado

res, acentuando los factore~ que lo llevan al crimen. 

112) ?.odríguez Manzanera Luis., op., P. 32 
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Factor desencadenante: es el que precipita los he

chos es el punto final del drama, es el ~lcimo esli1hón -

de una cadena, este es la gota que derrama el vaso por -

decirlo así, ya que en ocasiones puc<lc ser el rn.-is absur

do o el más desconcertante, es· el que más se toma en - -

cuenta, eS el que la opinión pública toma más en consid§:. 

ración y en ocasiones los jueces lo toman en cuenta pri~ 

cipal y fundamentalmente [>ara sus decisiones. 

El Maestro Luis Rodríguez Manzunera expresa por lo 

tanto que "El factor desencadenante por sí solo es de e~ 

casa importahcia en la mayoría de los casos, criminológi 

camente es más importante el predisponente, no olvidando 

ninguno de los dos pues a mayor predisposición, mayor es 

la peligrosidad; a menor predisposición, menor es el gr~ 

do Oe peligrosidad y a mayor factor desencadenante, me-

nor peligrosidad, a menor factor desencadenante, mayor -

peligrosidad" ( 13). 

En muchas ocasiones el factor desencadenante está

condicionado por el predisponente, pues lo que puede de

sencadenar en un sujeto puede no hacerlo en otro. 

(13) idem., P •.• 33 
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Dentro de la Di. visión Gen.eral de Factores que son-

auxilia~cs p~ra clasi[Lcar a los delincuentes tunemos n-

los factores endógenos y cxógcnos. 

a) r,os factores cxógcnos: son aquellos que se pr2 

duccn como su 11ombrc lo indica, Cuera del indi 

viduo, son entonces los que vienen du Cuera h~ 

c:ia dentro como son los factores [Ísicos que -

!.'nn la temperatura, lil lluvia, L:i prcsipitu---

ción f luvia l, los cambios de faces lunu res ( [>.ª-

ra algunos autores}, y los fenómenos físicos -

general como los terremotos, temblores, ci-

clones, etc., dentro de los (actores exágonos-

tambi6n tenemos a los [actores sociales que 

son la familia, el barrio donde se viv~, la i~ 

tegración· o dcsi.ntcgración de la familia, el -

nómero de l1ijos de la familia, las pandillas -

con las que el sujeto se reune, la clase so- -

cial .'.l lu qu•~ pertenezca c1 individuo, cte. 

b) Los factores endógenos: son aquellos que cstan 

dentro del individuo y que van, en el fenómeno 

criminal de dentro hacia fuera, podríamos se--

ñular que son los que c1 individuo licva den--

tro de sí, también dentro de estos factores e~ 

tarán por ejemplo la herencia, el faCtor ende-

crino, una enfermedad toxicoinfecciosa en el -

sujeto que lo impulse hac:i.a la criminalidad, -

los períodos me•1s .-.rual.es de las mujeres, etc~ 
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B) Los Estados Crimin6ge11os de l0!.3 Meno
res de Edad. 

Una vez expuesto los factores que intervienen par~-

ocasionar conductas antisociales scñalnr-6 en ente inciso--

en particular .,los estados criminúngenos" de los menores--

de edad; explicando l.a causa de su conducta infrac::t.ora, 

ya que sobre la base de conocirnientoD y experiencias se 

ofrece una explicaci6n de las condici.ones criminológicas,--

de las cuales si no existieran, un cierto comportamient0--

no se habría manifestado. 

En el origen del comportamiento infractor se rnez- -

cl.an una serie de factores que como ya lo mencionumos an- -

teriormente señala el. Maestro Luis Rodríguez Manzanera -- -

1a diversidad de factores se entrelazan, mezclan ·1 comb!.

nan hasta dar el resultado que es l.a del.incuencia, por l.o-

tanto es aspecto importante analizar los factores físicos, 

psicológicos y social.es que forman esta etapa social; aho-

ra bien através de un cuadro sinóptico dar€ una pequeña 

expl.icaci6n de estos diversos factores crimin6genos. 

1.1.- Factor Hereditario 

l.- Físicos 1.2.- Factor Perinatal 

1.3.- Factor Post-natal a) Causas endocrin~ 

16gicas 



2.- Psicol6gicos 

3. - Socia les 

i.- Físicos 

200 

b) Epilepsia 

e) Alcoho1ismo, tosicoma- -

n!a 6 fármacodcpendencia, 

prostituci6n, homosexua-

li.smo. 

d) Deficiencias Físicas 

3.1.- La Familia 

3.2.- La Escuela 

3.3.- El Trabajo a) Trabajo Fijo 

b) Trabajo en la calle. 

e) Medio socio-econom~ 

ca-cultural. 

l.l.- Factor Hereditario: A principios del presente siglo 

se descubri6 que 1os factores determinantes de la expresión 

de los caracteres hereditarios dependen de la fun~i6n - -

de los genes a1 unirse en la f ecundaci6n siendo signifi-

cativo el hecho de que, en ocasiones los 9enes al fusio- -

nars~ no manifiesten su acci6n de inmediato, viniendo a h~

cerl.o en generaciones posteriores, esto unido en lo 
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particular que en 1.os seres humanos, por. lo menos en rnie::;- -

tra cultura, no se cfectuan matrimonios en trc hcrm.1nc.1s pr..ir -

lo que no puede encontrarse un~ línea hereditaria rurn., - -

trae como connecuencia la dificultad C:v determinar con ce~ -

teza muy especialmente después de v.:.irias gencr.ucioncs la 

herencia de determinados cu.rac.::ter;-t.s hu;;1rtnos. 

De acuerdo con estudios rcalj zados se han encontru· -

do indicios de la existencia oculta d8 tendencias delicti- -

vas, atrav~s de ciertos factores hcredi tarioG cor:.:o por -

ejempl.o: la imbecibilidad y la epilepsia, pero no iué pos~

bl.e hallarl.os de una manera efectiva en cuanto a inclín~- -

cienes antisociales, aunque no se han encontrado pruebas 

suficientes en apoyo a la herencia criminal directa~ sí-_ 

puede heredarse cierta capacidad propicia a establecer un -

marco dentro del cual puede ejercer su influencia el ambie~ 

te en cuanto a la formación de tendencias delictivas, pero

~stas no pueden pasar de una generación a otra, como here~

cia efectiva y directa, también es necesario mencionar con

relaci6n a la conducta infractora del menor las particula-

ridades físicas del padre, la madre y los parientes pr6xi-

mos y su efecto en cuento a la influencia que siempre eje~

cen en la conducta de los hijos, se debe destacar que el 

alcoholismo, el uso de drogas estupefacientes, enfc.rmeda- -

des como la sífilis, la tuberculosis, l.a deficiencia mcn- -

tal y la psícosis, ya que alguno de éstos males tienen que

ser descartados en cuanto a la posibilidad de tendencias ~ 
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hereditaria;::; ~· que siempre han de ejercer su c[ecto en 

cuanto a sus cdpacidadcs que unid.:is a la presi6n de un a!:!!.

biente malsano llegan a dcspertur en e1 individuo tcnden-

cias delictiva~. 

1.2.- Factor Perinatal: Hay un número creciente de cvide~ 

cias, que señalan los acontecimientos al parto, como espe

cialmente importantes en las causas de las alteraciones --

mentales y consecuentemente la conducta del delincuente, 

el daño al sistema nervioso se puede causar por anoxia, h~ 

morragia o trauma mecánico, la premadurez las presentacio

nes anormales y otras complicaciones del trabajo de parto. 

1.3.- Factor Post-Natal: No se pueden negar las frccuen-

cias de las causas biológicas adquiridas después del naci

miento, corno responsable de la conducta inf~actora por la

que dentro de éstas encontramos a las llamadas: 

a) Endocrinol6gica~: Es de vital importancia la in

fluencia de la funci6n endocrina en cuanto a la glándula -

de secresi6n interna en el ser humano, ya que para muchos

crirninólogos la clave del cr!men se puede encontrar en su

mal funcionamiento, toda difusi6n provoca cambios serios -

temperamentales, la glándula pituitaria o hip6fisis, es de 

tal importancia que de su hiper o hipoactividad depende 

casi toda la estabilidad de nuestro organismo, ~sí mismo -



20J 

l.a tiroides, cuya sccrcsión ntas iraport<¡nlc es la Li:::-o:.d.n.~, 

es l.a responsable con su exceso de secrc:-:>ión de delgadez, -

nerviosismo e irritabilidad y con su esc<.tsez d<:? tipos adi.-

posos, abúl.icos y con disminuci6n de L:i cap u e i •J.ad in tele e-

tual. llegando en la forma más aguda a L1 idiotez. 

b) Epilepsia: el Dr. ll.oberto 'recaven García la def!_ 

ne como "Una enferrnednd eminentemente criminoq6nica, dest~ 

cando dentro de este síndrome las ausencias con automatis-

mo, caracterizadas por l.a pérdida de control de conciencia, 

acompañándose de actividad automática" (14). 

Dentro del automatismo epil.éptico cst5n comprendi--

dos todos los actos condicionados o no, que se producen 

sin l.a intervenci6n de la voluntad, esto es, en ausencia 

de control conciente y que no dejan en general ningún re--

cuerdo. Entre las alteraciones epilépticas de la persona-

lidad señalaremos ias que se presentan en forma de inesta-

bilidad del humo¡; ésta inestabilidad se tnanifiesta con ia

alteraci6n de períodos de tranquilidad y períodos de eufo-

ria con pesimismo, inhibici6n a la acción, descargas agre-

sivas e impulsos a la violecia por causas mínimas, por 10-

que estas perturbaciones de la conducta como consecuencia-

a la euforia y al mal humor de éstas personas puede condu-

cir al suicidio o al crimen. 

(14) Tocaven García Roberto, Dr., Menores Infracto~es., 
la. Edición., México 1975., P~ 
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e) El Alcoholismo y l.a To .... icomania o Fármacodendencia: El -

alcoholismo se dcf: inc. como "Una al ter ación conductal, como-

una enfermedad cr6nic.:i., psíquica, somática y psicosomática, 

que se manifiesta como un transtorno de comportamiento, ca-

racterízado por el conswno de bebidas alcohólicas que sobr~ 

pasa los hábitos ~dmitidog y loa usos sociales de la comu-

nidad, que perjudica a la salud del bebedor o su situación-

social y económica" (15). 

Se dice: que dentro de los 7 y 17 años es ta al ter a- -

ci6n es escasa en su mayo.ría, ya que no conforma un verdad~

ro alcoholismo, Pues no se asocia a dependencia su abusa 

es regular, tienen la posibilidad de abstenerse, no pier- -

den el control, se les puede llamar borrachos ocasionQles. 

Por lo tanto, con respecto a 1- trgsc~ndencia crim~

nógena de
0

esta enfermedad social., Augusto Forel expresa: -

"La experiencia demuestra que en todos 1os paises donde se-

ha generado el uso de el alcohol, c1 etilismo es responsa--

ble de la mitad, incluso de las tres cuartas partes U.e los-

crimenes, de un gran nti.mcro de suicidios, transtornos mcn--

tales, muertes, enfermedades en general, pobreza, deprava--

ci6n, abusos sexuales, enfermedades ven~reas y diso1uci6n -

de la familia 11 (16} . 

(15) Tocaven Garcia, Roberto Dr., op., cit., P. 60 

(16) citado por el Dr. Roberto Tocaven García., en su obra 
Menores Infractores., México 1975., la. Ed., P. 60 y 61 
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To:-:icomanlu o Porm.::icullop•~nd.._~nc:,: l.t:i Dr•]a:·>~ zJ.c.6!1 

Mundial de la Salud la dcfir1c como ''Un ~staclo de i11L0xi-

cación períodicu o crónica, pcrjudici<~l tll iwi._· c'Lduo '," a 

la sociedad cngrendrado por el consumo d~ una ci1·oga nat~ 

ral o sintética contñnrlo con las siguient••s crn·nct_r!r.Íst,L 

cas: 

- Un invencible ele seo o un.:1 lll'.'C1.:s 1dad de-

continuar consumie11do la druga y <le prQ 

curarscla por todos los medios. 

- Una tendencia a aumentar la dosis. 

- Una dependencia de origen psíquico y a

veces físico con respecto a los efectos 

tlc la droga" {17). 

De algunos anos a la fecl1a la farmacodependencia -

se ha convertido en un problema social. Esta alteración 

conducta! ha pasado de grupos de adultos aislados a est~ 

diantes universitarios y de cducaci6n media hasta los -

nifios que reciben educación elemental; el uso, abuso y -

la dependencia del consumo de drogas o fármacos en los -

menores de edad constituye se~ie de preocupación por 

las repercusiones destructivas que estas originan en el

padrón físico y emocional de los consumidores~ 

(17) idem. r P, 61 
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Dentro de las primeras aptitudes humanas que se --

pierden o atrofian en el fármacodcpendiente es la capaci-

dad de juicio y L::i voluntad, las puertas de entrada en la

adolecencia de está enfermedad social son: la desintcgra-

ci6n familiar, la presi6n de grupos, la curiosidad y la -

fuga de la realidad por lo que así cuando un núbleo fami-

liar no existe o bien no proyecta satisfacción a las nec~

sidades básicas como: amor, p.rotccci6n, seguridad, etc.,

el sujeto se refugía en los el.ementos que atenuen zu an--

gustia y la disconformidad que depriman su inquietud, mi~ 

do, tensi6n, etc., recurriendo así al uso de pastillas --

auforizantes o hipnóticos, a la inhalación de los solve~-

tes, fumar mariguana o a la administraci6n de otras dro--

gras, con tal de verse aceptado, valorado y distinguido 

por los demás integrantes, la curiosidad es ~tra puerta 

de entrada en la adoleccncia de esta enfermedad se inclina 

sobre los adolescentes y la juventud haciendo de los fárm~ 

codependientes seres propicios para los manicomios y los

reclusorios. Cabe señalar la importancia criminog~nica de 

el alcohol y las drogas, dada la cantidad de viciosos, al

coholices o toxic6manos que llegan a cometer infracciones

impulsados casi siempre por la necesidad de procurarse di

nero para satisfacer sus necesidades t6xicas, contra las -

buenas costumbres debido a un erotismo desviado emotivo, -

con tendencia al pleito a la.rebeli6n y a las reacciones -

impulsivas en general. 
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También dentro de este grupo cncon~r~~o~ l.:i !2.L~--

tituci6n señal.ar\; que esta ha C}:istido en C"..l<•lqui..t!r tie;;1- -

po y en cualquier 1.ugar pero en l~ udol·2r;conc.l. :1 ·,¡ ju-.:t!ntud 

esta alteraci6n conductal ha tenido un ma~'<.Jr incremento - -

como la f&rmacodependenciu, yu que cadá día con mayor ir~

cuencia se lleva u cabo el ejcrcic10 de la sexu<llidad 

tre adolescentes y j6venes en cd.:id escolar. Dentro de el

cjcrcicio de la prostitución dcsc.-.1riz<:J.n un sinnGmi::ro de 

zones y factores como; hogares destruidos, falta. de .::imor -

paterno y de seguridad, una disciplina excesiva o bien --

una exagerada libertad - pereza, autoindulgencir.l. y dclibe-

radu. intenci6n de ganar dinero f;:ici.2., deseos inrr;c:i;:;os de -

i!xito y atractivo sexual entre los hombre - rebelión (.:On-

tra los padres y la sociedad, cte., t,,:idos !!!;tos facto1:es -

de influencia actuan en la estructura emocional y de perse, 

nalidad empujando a los menores a 1 uso indiscriminado de -

sexualidad, como medio de combatir la anyus t.i& producto 

de las frustraciones de su vida y con el objeto de satisf ~ 

cer sus ansias hedonisticas. 

Otro de los factores criminógenos de los menores de 

edad es el homosexualismo, y:::i. que dentro de las desviacio

nes sex•.iales este problema es el que merece una considera

ci6n particular dadas las graves consecuencias delictivas

que origina este comportamiento tanto en el desarrollo - -

psíquico como en lus relaciones &aciales de quien lo pad~

ce. 
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d) Ocficiencius Físicas: Todos 1os defectos en el

cer humano son un peligro mental, el cuerpo humano estS. -

sujeto a muchos accidentes cuyo resultado es a menudo un -

defecto m5.s o menos permanente. En la infancia los defe~ 

tos físicos más comunes son; el labio leporino, el paladar 

hendido, manchas faciales, nariz hundida, estrabismo, ci

catrices que deGfigui:an, dientes torcidos y contracciones

producidas por quemaduras. 

El principal defecto mental del individuo es la - -

verguenza y el sentimiento de inferioridad, ya que su de-

fecto físico propicia a la malicia, la burla, los comenta

rios de sus compañeros dando lugar a que el sujeto que lo

experimenta se encuentre acomplejado con un sentimiento -

de inferioridad y resentimiento contra 1a sociedad, y, CO!!. 

secuentemente lo llevara muy posiblemente a actuar con 

vagancia y mendicidad 6 a desarrollar actividades infrac-

toras. 

2.- Psicol6gicos 

Este comportamiento del infractor desde el punto de 

vista psicol6gico da como resultado la interacci6n de exp~ 

riencias agresivas, frustrantes, inhibidoras o destructi-

vas en el curso de la vida, en un momento dado en esta et~ 
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pa cualquier experiencia frustrante en el r;cr humilnO en-

gendra agresividad la cual s6lo tiene dos forman posiblcs

de expresión; se proyecta enLrando en conflicto con su 

medio, o se introyecta autodestruy~ndose, su actuación cs

impulsiva, agresiva e incontrolable por las característi-

cas de inmadurez propias de la infancia y adoler;ccnciü, y

dan como resultado una desadaptaci6n al medio y sus reali

dades. 

Este problema de desadaptaci6n por inmadurez va a-

ser base para los hechos irregulares o infraccioneG come-

tidas por menores deedild ya que su f~lta de Cdpacidad in-

telectual y de personalidad propician una respuesto a las

experiencias de vida negativas o inadecuadas, la limita- -

ción intelectual va .:i ser la respuesta a c.:i.sos de robo, -

prostituci6n, libertinaje, fuga hogareña, deserción esco-

lar y vagabundez, así como fracaso ocupacional y algunos -

casos de toxicomanía todo como respuesta a estímulos des-

quiciantes que impiden el desenvolvimiento armonioso y - -

constructivo, por la que toda alteración psicol6gica es 

causa de actitudes antisociales, toda personalidad mal - -

estructurada es susceptible de cometer infracciones, dada

la ralta de resistencia a la f rustraci6n y la capacidad -

para manejar lü agresividad y la escasa aptitud de adap--

taci6n. 
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3.- Sociales 

Existen infinidud. de factores social.es que influyen 

marcada :i• negat.ivamentc en el desarrollo conductal. del me

nor, entre lo que encontramos influencias socio-culturales 

que lesion.;¡n y ::mtorpccen el desarrol.l.o do la vida de los

mcnores, entre los núcleos propiciadores de éstos tenemos: 

3 .1.- La r.-amilia: so considera que la familia es la base

y estructura fundamental. en la sociedad, en virtud de quc

en ella se realizan los más altos valores de la conviven-

cía humana, también se puede decir, que es el. origen del -

desarrollo y experiencia de realizaci6n y fracaso, as! c~

mo la base en la enfermedad y la salud. 

El proceso integro de distribuci6n de satisfaccio-

nes en i~ familia se encuentra a cargo de los padres, yn -

que en ellos recae la responsabilidad de que esta lnbor 

se cumpla razonabl.emente en cada miembro de la famili.:::i. 1 

así mismo si exist.E. una f:ami.lia con padres f'ísicamente na-

nos es lógico esperar un niño sano f1sicamente, pero si 

psicologicament~ los padres muestran alteraciones neur6t.!_

cas, cambios y desv!os bruscos en su carácter, pueden su~

gir 3entimientos de frustración acompañado inevitablemen-

te de resentimiento y hostilidad, tanto de el niño como -

en el ambiente familiar, todo esto va a estar sometido a -
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agresiones emvc . ._on;.;.lcs que <::!n un momento dado van modifi-

car negativamente lu. personalidad del menor, lu c:;tructu-

ra y clima cmoc.i.onal de la f.:-:..milia, ocasionando con ello -

.:llteraciones e·,<:Jcionalcs en el menor y su escape en los --

factores delictivos. 

3.2.- La EscucL:i: Un acontecimiento importante en la vida 

del menor de esdad es al cumplir los 6 años, ya que es - -

donde ingresan a la primaria y es donde adoptan un nuevo -

ambiente, ésto 1o coloca en una experiencia completamcnte

nueva ahí el menor va a conocer un ambiente neutral, ten-

drá que conquistar nuevas amistades, sin tener el apoyo -

paternal y tendra que adaptarse a nuevas norm~s inevi~u- -

bles, para 6.1 desconocid.:i.s y .:i.n te l.as cuales frac.u.san man!_ 

festaciones de canguis ta y afecto tan poderosos en el ho-

go.r y en donde será un niño de tan tos, el penetrar a es te

nuevo mundo desconocido es motivo suficiente para dcspcr-

tar en él los sentimientos de soledad y desamparo que pro

ducen frustraciones serias en sus repercusiones, ahi la -

figura del Maestro juega un papel muy importante en la e~

tr<..:.ct.uraci6n de 1..1 vida af<;!ctiva y err>0c.ional de.l menor, -

~s tos cambios emociona le::; es lo que origina en algunas oc~ 

sienes conductas opuestas y retadoras que repercutirán en

desobediencias agresivas como arma de defensa y ataque, 

esta desobediencia como la agresi6n siempre aparecen cuan

do el menor ha sido educado por medio del temor y la agre-
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sión conoce y capta que la ncgativ.:.i. ha re ali zar cu<:\lquicr -

acto molesta a los padres, provocando con todo ésto con- -

ductas infractoras en los menores de cdud. 

3. 3. - El trabajo: Otro factor desencilc.k'nant:c en l.::l des a- -

daptación social en la aparici.6n de consecuencias Uelict-1-

vas es algunas veces el desempeño laboral po.i: parte de los 

menores de edad, ya que esto ocasiona incapaci<lad por inr:ilt 

durez, lirnitaci6n para desenvolverse en su conducta y ser

prematurarncnte bl.anco de ~~tí.mulos fru~trnntcs, no ob~tan

tc que el Artículo 123 Fracción II de nuestra Constituci6n 

prohibe la utilizaci6n laboral parn los menores de catorce 

años, fijando para los menores de catorce y dieciseis años 

.una jornada de seis horas, que en muchas de las ocasiot1es

no se lleva a cabo. 

El modio laboral en 1.a infancia y adol.escencia pue

de ser un nGcl.eo francamente crlmin6geno, haciendo a un --

1.ado los trabajos ilegales para los menare~ como, en cen-

tros de vicios, expendios de bebidas alcoholicas, billares, 

etc., con esto no5 referimos a las r~pc~cusiones psícoso-

ciales que se observan en l.os menores que trabajan. 

a) Trabajo Fijo: Las necesidades econ6mico-famili~ 

res ocasiona en la mayoría de las veces que el menor ingr~ 

se a trabajar con un horario y salario estable, provocando 
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con ello descuido en la asistencia u. l.:i escuela, la c:.._;cucl.<.. 

se convierte en el lugar donde laborur.'.i "carni.ce;~r!:¿!~~, zap~ 

ter.tas, cerrajerías, etc." en virtud de que el Lr<..ito ccr;. -

personas mayores de edad propicia a aprender co5a~; inpro--

pias de su edad y lesivas par.:i su de~ . .:...: rollo social, así ·-

se iniciará en la mentira, robo, fraude, etc., para demos·· 

trar que ~l es tan "hombre" y tan "bueno" como 01.los. 

b) Trabajo en la Calle: Otro definido nstado cri-

min6geno es l.a caile, ya que es donde el menor de edad - -

desamparado o expl.otado y por necesidades cc0n6micas La::l-

bi~n encuentra las mil y una forma para procurarse ingre-

sos y poder subsistir~ 

e) El Medio Socio-econ6mico-cultural: Este medio es 

otro de los estados crimin6genos que influyen para que el

ado1escente real~ce acciones dclictuosas, ya que en esta -

etapa de la adolescencia es cuando se empiezan a formar -

una serie de preguntas de lo que es bueno y que es lo m~lo, 

tratando de forjarse su fi1osoffa de la vida, ideas rcli-

gio!;as '] pol.!ticas, empleando su crítica para todo lo que

existe en la sociedad, en su fa.mili~ y en su propio ser. 

L~s adolescentes de hoy viven las tensiones de las

guerras, las nuevas doctrinas políticas y sociales que pu~ 

nan por destruir antiguas posiciones de la misma índo1e --
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viven los .intereses econ6rnicos mundiales; la destrucci6n -

de las ciudades enteras; la destrucci6n de la sociedad por 

el hombre mlsmo; la buena o mala influencia televisiva con 

sus programas de violencia, la publcidad en el medio infoE 

rnatlvo; la in fluencia del cine extranjero con sus pelícu-

laz de pandi.Llerismo, drogadiccHSn y sexo,. consecuenteme!!.

te el adolescente se preguntará: ¿D6ndc esta el valor de

la vida?, ¿06nde esta el amor?, ¿06nde esta la moral?, 

¿Dónde esta lo bueno y lo malo?, a lo que, si ~l no encue~ 

tra las respuestas aprop_iadas a ~stas preguntas, tomará 

la mala influencia para cometer conductas delictivas~ 
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C) Las medidas de seguridad en relación a -
este estudio. 

Con lo quo respecta u est0 inciso an;1lizaremos bre-

vemente lo que son las mcdidcl.s de sequridad, rclacionudas 

a este estudio ul respecto, se espccif ica lo que legenda-

rL:Jmcnte es tus significaban; se cree que las medidas de -

seguridad no existían en la antiguedad. esto no significó 

que el derecho antiguo no contemplara normas y disposici~ 

nc:s con u:i mc:i.rcado .J.ccnto prc\•e:ntivo de la criminalid.:ld;-

Luis Rodríguez Manzanera en su Manual de Criminología de-

la Facultad de Derecho señala, que 11 desde la más remota -

antiguedad encontramos que esta clase de medidas se apli-

can a individuos que la Sociedad hu considerado de acuer

do a criterios variables, peligrosos". (lB) así mismo los-

arabes, romanos, indogermanos, precolombianos, expulsaban 

a las personas que consideraban peligrosas del seno de la 

sociedad en que vivían; los manus egipcios, los rnusulma--

nes, hammu.cabi, establecían algunas formas de mutilación; 

en InglaLerra Eduardo III, aplicaba la causi6n de buena -

conducta a las vagos; en Castilla Enrique II, estableció-

los azotes a los vagos que no trabajaban; en España en el 

siglo >..'VII existieron las galeras de mujeres como medidas 

de seguridad; en el siglo XVIII fuG creada la casa de co-

rrección de San Fernando de Jarama, ahí se daba un trata-

(18} Rodríguez Manzanera Luis .. , Manual de Criminología de 
la Facultad de Derecho., V. 2., México 1977., p. 111. 
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miento reformador con los internos; en el siglo xu: se -· 

establ.ecieron manicomios judiciales con intcrn.:ici(m y s.::_ 

lidas que ordenaban los Tribunales. Y nsi sucesivü1n0nt~-

podrtamos seguir comentando lns diícrente:-; mt~t.Jid.:i~; d·:: [!~ 

tjuridad que fueron aplicables un otr::Js Países, como motJ-. 

vo de bienestar social, a5f el Código S\1i::o y .el Alcmjn-

incluyeron las medidas de scs¡ur.id.'ld; el Cúdir¡o Ita1 iano-

s6lo accpt?tba la.s pc•nas; Enriq11c: rcrl~i c·n su proyc:ct.o --

C6digo Penal Italiano de 1921, dice que las por1~s, las -

medidas de seguridad y las sanciont..!s e i?.i.lcs Be idcnt.if"i_ 

can .y engloban dentro de una sola CZlLC•Jorfa "Las s<.u1cio·· 

ncs''. 

En el Congreso de Bruselas de 192C Ferri ~osticnc 

que no cxist1an motivos para hablar de las dos (Penas y

Medidas de Seguridad), como si fuesen dos cosas diferen

tes y opuestas,y si existen diferencias entre ellas, és

tas se resuelven en una s:S:ntcsis que se realiza con las-

"sane.ionesº (México íuú el único qu.::: :.::. .:i::cpt::::; en !:U C6-

digo Penal), cztc mi:;mo Congrc!Jo promulgo que L1 Pena no 

era suficiente como medida de protección contra los del~ 

tos cometidos por retrasados mentales, delincuentes, de

lincuentes habituales y por los menores aparentemente -

rceducables. 

El Congreso Internu.cional Penal y Penitenciario -

·de Praga, en 1930, estableció ·,la siguiente conclusión; -

''es indispensable comPletar el sistema de penas con un -
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sistema de rncdidil.s de seguridad para asegurar la Defensa 

Social cuando la pena soa aplicable o insuficiente", si-

gue diciendo este mismo Congreso que las medidns de seg~ 

ridad tienden a corregir al delincuent~ a eliminarle o -

quitarle las posibilidades de delinquir. 

Parn efecto de est.c inciso debemos entender " por-

pena 1
', ''el sufrimiento impuesto por el Estado en ejerci-

cio de unu sentencia nl culpable de una infracción pe--

nal« (lg) , dcsprendi6ndosc de aquí las siguientes carac-

tcristicas: 

- como sufrimiento sentido por el condenado y es-

te sufrimiento proviene de la restricción o ---

privación impuesta al condenado de sus bienes -

jurídicos, de sus pertenencias, de su vida, li-

bertad, propiedad, etc~ 

- La pena es pública impuesta por el Estado para-

la conservación del orden jurídico para restau-

rarlo cuando haya sido perturbado por e1 delito. 

- La pena la debe imponer 1os Tribunales de Just! 

cia, consecuencia de un Juicio Penal. 

- Debe recaer sobre la persona penada, por lo que 

nadie puede ser castigado por hechos cometidos-

por otras personas. 

(19) Cuel1o Calón Eugenio., op., cit., P~ 579 
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Se considera por lo tan~o que el fir1 de 1~1 ~cr1~ -

es la realizaci6n de fines de utilidad soci.::il y.princi--

palmente el de prevenir el <lclit:o; debe obr,\r !;oLire c;l -

deiincuente creando en el, por •.:Jl ~•ufr.imient.u our_• cuntie . -
ne, motivos que lo apurtcn d(:l delito en el pr>rvt·nir y -

sobre todo, como finulid~d p.i:cpui:J..:;ru.11Lc.:, tender a ~u!J 

reformas y a su readaptación d. la vic1a social, el fin de 

también sobre los Ciudatlunos p~tcíficos, yu que d0l1e ::;ür 

como una muestra su amena:r:a y su cjccuci6n, las canse---

cuencias de la conducta dclictuosu, 'Jic301·izando a::~1 su ·· 

respeto a la ley y creando en los hombres de ~cntido m.12 

ral. escaso,por razones de propiw conveniencia do inhibi-

ci6n para el porvenir. 

Continuando con lu idea, la resolución d0 la Com! 

si6n Internacional Penal o Pcnitcnciuria del 6 de julio 

de 1951, señala que seria m.:is adecuado hablar de medidas 

de defensa social o de medidas de protección de educa- -

ci6n o de tratamiento en lugar "de medidas de seguridad". 

A continuaci6n se señalan diferentes criterios con la f}. 

naládad de aclarar lo que son las medidas de seguridad. 

Manz:lni, señala "Las medidas de seguridad son pr~ 

videncias de policía juridiccionalme11te garantizadas, --

con las cuales el Estado, persigue un tin de tutela pre-

ven ti va de carácter social, sometiendo a·. determinadas --

personas, imputables o inoimputab1es, punibles o no pun! 
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bles, a la privación o a la prestación de una garantía -

patrimonial o a la confiscaci6n, a causa de la peligros! 

dad social de las mismas personas o de las cosas que ti~ 

nen relaci6n con sus actlvidades, peligrosidad revelada-

con la comisión de uno o más hechos que la ley contempla 

corno infracciones p~nalcs, o que de infracciones penales 

tienen alguún elemento y en previsión de la probabilidad 

de ulteriores manifestaciones de su actividad socialmcn-

te nociva" (20) 

Otro criterio es el del Maestro Garc!a !turbe que-

considera que: 11 Las medidas de seguridad son medios ten-

dientes a prevenir la delincuencia mediante el combate -

de la peligrosidad social encontrada en sujetos que han-

llevado a cabo ciertos actos de carácter antisocial. (de 

litas o cuasidelitos), y con la finalidad de obtener la
(21) 

ildaptaci6n de los sujetos a la vida libre" 

Otro autor de apellido Viera, en su obra Penas y -

Medidas de Seguridad dice; "que las medidas de seguridad 

son medio::; dirigidos a readaptar al delincuente a la vi-

da socialr promoviendo su educación o bien. su curaci6n y 

poniéndolo, en todo caso en la imposibilidad de hacer -

dado, tienen adem~s la finalidad de completar el tradi--

C.20) ManziniVicenzo., op., cit., ·p. 240 

(21) Citado por Luis Rodríguez M~nzanera., op., cit., P. 
115. 
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cional sistema de pc11as en aquello~ casos en qu~ ell<ls -

no son bien aplicables, o bien donde siendo aplical1l0s -

no son reputadas, suficientes para prevenir la Con1i:;i.6n-

de nuevos delitos" {22). 

Eugenio Cuello Caló11 ex¡Jres~ quo lau medidas de --

seguridad son ''especiales tratamientos i1upuesLoS ~ar 01-

Estado a determinados delincuentes, encaminados u obte--

ner su adaptación a la vida social (medida~ d0 educación 

de corrección y de curación) o su segregación de la mis-

ma, medidas en sentido estricto'' (23). 

Al respecto señala que n las medidas de educación-

pertenecen; el tratamiento educativo de los menores de -

lincuentes; el tratamiento de los delincuentes alienados 

y anormales mentales¡ el internamiento curativo de los -

delincuentes alcohólicos y toxicómanos; el de los mendi-

gos y vagabundos habituales para su adaptación a una vi-

da de trabajo. 

Con lo que se refiere a las medidas de corrección-

y de curdci6n, determina que pert~n0n~ a éstas; el intcE 

namicnto de seguridad de los delincuentes habituales, y-

de los aparentemente incorregibles así como otras de me-

nor importancia como son: l~ expulsión de delincuentes -

(22) idem., P., 115 

(23) Cuello Calón Eugenio., Op., Cit., P. 590 
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extranjeros 1.1 prol1ibición de ejercer ciertas profesiones 

de visitar ciertos locales, cte. 

Unus son mcdidus privativas de 1-ibcrti\d: interna---

miento de alienados y anormales. de a1coholizados y taxi-

cómanos, de méndigos y vagabundos de delincuentes habituª 

les e incorregibles, otras consisten en medidas no priva-

tivas de libertad, pueden rcestringir1as como la libertad 

vigilada, la provisión de ejercer ciertas profesiones, de 

frecuentas determinados locales y la expulsión del terri-

torio nacional para los extranjeros. 

También es importante hacer una diferencia de lo --

que son los medios genera1es de prevención y las medidas-

de seguridad para lo cual Ignacio Vil1alobos dice "que no 

deben ser confundidas las medidas de seguridad con los m~ 

dios de prevención gcnera1 de la de1incuencia, estas son-

actividades del Estado referentes a toda la población y -

en muchos casos tienen un fin propio, ajeno al derecho --

penal, aun cuando redunden en la disminución de los deli-

tos, como la educación púb1ica, e1 alumbrado nocturno de-

las ciudades o la Organización de la Justicia de Asisten-

cia Sociales. Las medidas de seguridad, en cambio, recaen 

sobre una determinada persona. por haber cometido una in-

fracción típica" (24). 

(24) Villalobos Ignacio., Derecho Penal Mexicano., op., -
Cit., P .. 512. 
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En nuestra opinión las medidas de scguridud sor. -

las medidas impuestas por el Estado a dct:ermin;idos de: i.n

cuentes con la finalidad de obtener su udaptac16n a la -

vida social, ya sea por medio de la aplicac-i6n de medi-

das de educaci6n y de correcci6n, con la finalidad de -

eliminar o quitar las posibilidades de volver a dclin- -

quir. 

NATURALEZA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

Existen infinidades de opiniones sobre la natura

leza de éstas medidas, ya que algunos hacen diferencias

entrc las penas y las medidas de seguridad, se cree que

la "pena se aplica al delincuente como consecuencia de un 

delito, imponiendo con ello una aflicción o suf rimient<r 

determinado de acuerdo a su culpabilidad y tomando en -

cuenda el Cien jur1dico lesionado: otros Autores, seña-

lan que la medida de seguridad se impone tomando en - -

cuenta tan solo la peligrosidad del. delincuente que no ªE.. 

pira a causar un sufrimiento al culpab1e que su determi-~ 

naciOn tiene como base el fin de seguridad que la inspi

ra y que su car§cter es puramente defensivo, por lo que

también algunos criterior disponen que la aplicación de

estas medidas varian, según corno se considere su natura

leza, ya sea penal o bien de carácter administrativo y -

señalan si son de carácter penal, correr& a carga de la

Autoridad Judicial mediante formal sentencia y con todas 

las garant1as procesales que se dan a los delincuentes -
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comunes y si son .. 1dministrativas, ser~n impuestas por la 

Autoridad .~~dlünistrativa .. 

Hay autores que las han considerado de carácter -

administrativo, como ya lo mencionabamos y otras que es

tán encuadradas en el campo penal, que señalando que s~ 

rán nplicadas ?Or Autoridad Judicial y que son con~cmpl~ 

das por los C6digo Penales. 

Luis Rodriguez Manzanera opina que la naturaleza

dc estas medidas son de carácter estrictamente penal, en 

cuanto que su finalidad.es prevenir delitos y no cual- -

quier figura ju:r;t.dica y sigue diciendo que estas medidas 

pueden estar conte~pladas en ordenamientos diferentes al 

penal pudiendo ser aplicadas por autoridad diversa a la

judicial ya sea por ejemplo la Policia Judicial o por la 

Secretaria de Gobernaci6n~ 

En nuestra opinión consideramos que la naturaleza 

jur1dica de ~Stas medidas de seguridad, pueden estar co~ 

templadas en ordenamientos diferentes, dependiendo del -

carácter penal par~ las personas que cometen delitos o -

bien para las personas que cometen infracciones todo con 

la finalidad de prevenir as1 las conductas antosiciales. 

As1 mismo, siendo la peligrosidad el punto de pa~ 

tida y la sustentación para 1a ap1icaci6n de la medida -

de seguridad, se hará una breve referencia a ella ya que 
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dan.o, es decir como la potencia que tiene un fcnómc11n 

para causar la pérdida o la disminución J.c un i·.i_c_;r~, el -

sacrificio o la disminución de un interés: otros softalan 

que la peligrosidad consiste en la capacidud a delinquir, 

o sea, en la potencia, aptitud id6nea de la persona a --

hacer causa de un hecho punible y otros más la deficien-

cia como ºel conjunto de condiciones subjetivas que aut2 

rizan un pron6stico acerca de la propención de un indivi 

duo a cometer delitos. 

Rafael .de Pifia dice la Peligrosidad es "la perver-

sidad inequívoca manifestada por el delincuente en la c2 

misión del acto y omisión delictivas. Manifestación de -

conducta que áun no siendo delictiva basta cstablece.r, -

en determinada pena, la presunción fundada de la existen 

cia en ella de una inclinación al delito" {25). 

En nuestra opinión se considera a la peligrosidad-

como la probabilidad de cometer conductas antisociales- -

de cierta gravedad, por lo que una persona será peligro-

sa mientras más predispuesta se encuentre a cometer un -

delito entendiendo por predisposición a la criminalidad, 

a todas las condiciones orgánicas y psíquicas, heredita-

rías, congénitas o adquiridas con tendencia hacia e1 in-

dividuo para ser un criminal~ 

(25) Citado por Lu~s Rodríguez Manzanera., Op., Cit., P. 
123. 
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Se señala do~ tipo5 de peligrosidad.-

PeligrosidaU Presunta; son l.os casos en los cuales una -

ve~ comprobada lü realización de determinados .r..,echos, o-

ciertos estados subjetivos del individuo, debe ordenarsc

la aplicuci611 de una mcdidu de seguridad, no delDiendo cl

juzgador cxamin.._r la existencia o no de la pcl.igrosidad, -

púes esta se pr~suponc por el lcg islador. 

Peligrosid.:id ComproWda; son 1os e usos en l.os cuales el.

magistrado no puede aplicar medidas de seguridaet sin an-

tes comprobar la existencia concrct.:J. de la pc1i15rosidad-

del agente. 

Existen paises en que se adoptan soluciones, se,ún los -

casos de peligrosidad y dependi~ndo de la imput~bilidad o 

inirnputabilidad del sujeto y en realidad aunqu.e no se le

llame medidas de seguridad, se dice que en todas parte sc

aplican medidas aseguradoras y preventivas cuando se tr~

ta de sujetos inclinados al de~ito y que se puede inferir 

que van a infringir 1.a 1.ey pena1 o perturbar la paz social .. 

Para la aplicación de las med1das de seguridad e5 ncccs~

rio una serie de requisitos sin los cuales pueden perder 

su efectividad: la ley debe establecer expresa y clara-

mente en cuales casos ha lugar una medida cuales; son e~

tas y que procedimiento se debe seguir para aplicarlas;

se debe conta·r con las insta1aciones adecuadas para su -

ejecución, as1 como los medios necesarios para rea1izar-

las·, el problema de las medidas de seguridad es eminent!:_-
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mente técnico y es necesario personal ul tc1mcr1te especiali

zado; el dictamen de peligrosidad es el punt~ total de- prE! 

blema¡ de el depende que la medida se dicte o no lu di f i-

cul.tad que esto acilrrea es de re-examen µni:°' d;_ct;a.minar .si 

la peligrosidad ces6 y por lo tanto debe suspendersu la St'..:J: 

dida~ 

Existen varios criterios conforme u la clasifica---

ci6n de la medidas de seguridad: 

Carlos Fontan Balestra las divide en: elirninato- -

rias, educativas, curativas y de vigilancia. 

Eugenio Cuello Colón las clasificü corno: medid~s de 

educación, correcci6n y curaci6n, medidas de adaptaci6n o 

eliminación; medidas detcntivas y suspensivas~ Otro autor -

las divide en educatoras o correccionales y de protección: 

personales detentivas y personales no de~entivas, a su vez 

por su esencia las clasifica en: eliminatorias, de protec

ci6n social, intimidación, correctivas y de vigilancia pe

cuniarias, privatorias de capacidad y terap~utic~~. 

De acuerdo al din que persiguen se clasifican: 

ll Con fines de readaptaci9n a la vida social (med! 

das de educaci6n de correcci6n y de curaci6n: 
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u) •rrutumicnt.o de menores y j6vcnes dc.lincucn

tes. 

b) 'l'ratamiento e internamiento de delincuentes 

enfermos y anormales mental.es. 

el Internamiento de delincuentes, alcoholiza-

dos y toxicornanos. 

d) Internamiento de delincuentes vagos y re- -

fractarios al trabajo. 

e) Sumisión .::il r6gimcn de libertad vigilada. 

2) Separación de la sociedad (medidas de asegura

miento de delincuentes inadaptados}: 

a) Rccusi6n de seguridad de delincuentes habi

tua1cs peligrosos y ci tratamiento de locos 

criminales. 

3) Sin bucar 1os fines anteriores en forma cspcci 

fica, previniendo la comisi6n de nuevos deli-

tos (readaptación o eliminación): 

a) Causi6n de no ofender. 

b) Expulsión de delincuentes extranjeros~ 

e) Prohibición de residir en ciertas localida

des .. 

d) Prohibici6n de frecuentar determinados lug~ 

res (Loca1es, donde se expenden bebidas al

coh6licñs, etc.) 



e) Obligací6n de residir en un puntf, design,Jdo. 

f) l.nte.rdicci6n ele cjerr:ici0 d•.! seflaladas protE_ 

diones o actividades. 

g) Cierre de cstablecimi0ntos. 

Luis Rodr1guez M~nzanera las clnsificu en: 

- Medidas eliminatorias. 

- Medidas de controi. 

- Medidas patrimoniales. 

- Medidas terapGuticas. 

- Medidas educativas. 

- Medidas restrictivas de d'?:"'.'.:?chos. 

- Medidas privativas de líbc4tud. 

Medidas eliminatorias .. - Se consideran aquellas en 

que; por la dificultad o imposibilidad de adaptación so-

cial del sujeto, se le impide tener contacto con la comu

nidad intern~ndolo en alguna institución de alta seguri-

dad, enviti.ndolo a una Colonia especial o ex.pulsandolo del. 

pa1s, por ejemplo para aquellos sujetos refractarios al -

tl:'atamiento~ corno rnultirei'ncidcntcs y psic6patas, l.a ex--. 

pulsi6n de extranjeros perniciosos, viciosos y peligro-

sos en general. 

Medidas de control.- Estns buscan l.a vigilancia -

del sujeto para evitar que cometa un delito, el control -

puede ser oficial o privado, la forma más común de -
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la vigilancia oficial es la policiaca y aquf es necesa

rio distinguir la comCin funci6n preventiva de la poli-

c!.a, de la vigilancia cspcc!fica de un cano problema. 

La vigilancia policL:ic<1 es encomendada generalmente a -

J.a polic1a preventiva y no a la judicial aunque hay ca

sos en los que se trata de cuerpos especializados; las

medidas de control privado son también aconsejables y -

consisten en someter al sujeto a la vigilancia de su f~ 

milia o de alguna instituci6n adecuada y no oficial. 

Medidas patrimoniales .. - Son aquellas que afcctan

el peculio del sujeto disminuy~ndolo parcialmente. Pue

den ser temporales o definitivas algunas medidas tie-

nen consecuencias pecuniarias, pues afectan directamen

te al patrimonio, tal es el caso en que el sujeto se ve 

privado de l~sitas ganancias por clausura de estableci

miento por ejemplo: en el caso en que un expendio de b~ 

bidas alcoh6licas es clausurado por inaugurarse un cen

tro esco1ar vecino. 

Medidas terap~uticas.- Las medidas terap~uticas

se dan en casos de enfermedades f!sicas o mentales in-

ternando al sujeto u obligandolo a seguir determinado -

tratamiento, estas se dirigen en concreto a prevenir un 

delito, por ejemplo la curación de una enfermedad vene

rea, aqu! se 'est~ apl.icando una medida de seguridad pa

ra prevenir el delito de peligro de contagio. 
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Medidas educativas.- •riencn por ~)bjoLo la {nrmn

ci6n de la personalidad, del st1jeto pc'r mc<liJ) dt-' 1n in2 

trucci6n y son aplicadas principalmente a. mer1'~:-~~~., de: -

edad; los menores de cdud por !.~cr .inint--ut..·l.bL; .. son 1.1:1puni:_ 

bles, pero el no ser sujetos de pún:i r:o sis:~ Lf ic..l su dE_ 

satenci6n en casos de pcligrosidüd por lo que debe <.1¡;li:_ 

carseles una medida de seguridad de cartíctcr educativo

amenos que necesiten alguna otra (por ejemplo una medi

da tarap~utica) o que puedu. su::;tiruirsc por un•1 medida 

de control. Las instituciones m~s comunes en este campo 

son l.as llamadas escuela hogar para varone.::. y ~:i.ujcrcs. 

En los adultos este tipo de medidas es de más dificil -

apl.icación, pues han p.:isado ya su etapa de formaci..6n, -

sin embargo, hay una clara tendencia modcrn.:i par.:i some

ter a medidas educativas a jovenes adultos cuya edad -

fluctua entre 18 y 25 años. 

Medidas restrictivas de derecho.- Hay ocaciones

en que el ciudadado el ejercer un derecho, esta en pel~ 

gro de cometer un delito; la cancelaci6 o suspensi6n de 

liccncja de manejo, puede darse, cuando el conductor e~ 

ta disminuido físicamente, y es por tanto peligroso; prE 

cede cuando ha demostrado una notables impericia o irn-

prudcncia al guiar su vehículo, la incapacidad para -

ejercer determinadas profeciones y oficios es conducen

te por causas similares a lo anteriormente mencionado -

cuando hay pruebas de incapacidad o falta de ética pro

fesional, etc. Puede ser también la privación de dore--
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chas de fr1rni i iu 0.s. u.conscjable cuando el titular padez

ca enfermedad peligrosa o cuando sea vicioso, malvivie~ 

te, anti o para-socialy pueda inducir a los familiares 

al delito (incesto, violuci6n, corrupción de menores, -

etc}, esta medida puede consistir no soL1mentc en la -

prohibición de ir a una zona, región o estado, sino ta~ 

bién a asistir a cantinas, garitos, casas de juego, pros 

tíbulos, billares y demás lugares crimin6genos. 

Medidas privativas de libertad.- Algunas medidas 

implican privación de la lib~rLad, estas deben conside

rarse como un medio y no como un fin, ya que ciertas -

medidas eliminatorias,. educativas o terap€uticas no pu;:: 

den efectuarse con el sujeto en libertad. 

Una vez analizando lo que son las medidas de se

guridad cabe mencionar para efecto de este trabajo que

nuestro C6digo Penal vigente en su articulo 24 contern-

pla las penas y medidas de seguridad. 

Art. 24.- Las Penas y Medidas de Seguridad son:-

l. Prisi6n. 

2. Tratamiento de libcrtad,semilibertad y traba

jo en favor de la comunidad. 

3. Internamiento o tratamiento en libertad de 

inimputables y de quienes tengan el hábito o

la necesidad de consumidor estupefacientes o-



psicotr6picos. 

4. Confinamiento. 

5 .. Prohibici6n de ir a lugar determinado. 

6. Sanción precuniari~. 

7. (Derogado) 

8. Decomiso de instrumentos, objetos y productos- -

del delito. 

9. Amonestaci6n. 

10. Apercibimien~o. 

11. Causi6n de no ofender. 

12. Suspensi6n o privaci6n de d~rechos. 

13. Inhabilitaci6n, destitución o suspensión de -- -

func:i:ones o empleos. 

14. Publicación especial de sentencia. 

15. Vigilancia de la autoridad. 

16. Suspensión o disolución de sociedad~s. 

17. Medidas tutelares para menores. 

18. Decomiso de bienes corrcspon<lientes al enriqu!:! -

cimiento ilicito. 

Asimismo para el caso concreto que tratamos y con -

lo que se refiere al. numeral 17 del artículo ant.es raen-- -

cionado, con relación a las medidas tutelar~s, estas se- -

encuentran contempladas en l~ ley que crea el consejo ti -

tular para menores infractores del Distrito Federal. La- -

ejecución de estas medidas le corrcgponderá .:i la Direcci6n 

General de servici6n Coordinados de Prevenci6n y Readap- -

taci6n social, la que no podrá modificar l.a naturalc7.a -
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de aquellas. Esta d.l.rccci6n infoana al consejo sobre 

los resultudos de trutamicnto y foanu1ará 1a instancia-

y las recoraendacion'-'S que estime pertinentes para los -

fines de la revisi6m, también 5C limitará a cumplir con 

las medidas en los términos resueltos por los consejos, 

según resulte.~ de la. apl.icaci6n de los articulas 61 y s_!. 

guientes, que establecen: 

Art. 61.- Para la readaptación social del menor 

y tomando en cuenta las circunstan- -

cias del casoF el consejo podrá disp~ 

ner el internamiento en la Institu- -

ci6n que cor~esponda a la libertad, -

que siempre serS vigilada. En este ú! 

timo caso, el menor ser:f entregado a-

quien ejerza la Patria Potestad o la

Tutela o sera colocado en hogar sust_!. 

tu to. 

La medida tendrá duración indctcrmin!!. 

da y qucdarS sujeta a la revisi6n pr~ 

vista en la presente ley, sin que cl

procedimiento y medidas que se adop-

ten puedan ser alterados por acuerdos 

o resoluciones de tribundlc,;; ci·/ i1 r::-'.:'l-

o famil.iares. 

"A este articulo le incumbe fijar las consccue_!l 

cias juridicas, todas ellas de orientaci6n terapéutica, 

ninguna de carácter retributivo, de 1a conducta antiso-
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cial o del estado peligroso del menor, en c:~u~ orden, -

pues este precepto ha venido a sustituir lus lH-cvenciv

nes contenidas en el artículo 120 del C6dir;o ¡•onill 111~ 

rogado) que establecio las mcc:idus ap1icablt!', .~ 1.:1.:.; 

nares. 

En este articulo se señalan quo a truves de dos vertic!_! 

tes se puede orientar al tratamiento del menor iníruc-

tor, estas son: 

1) corocaci6n del menor en libertad, que .sicm-

prc serS vigilada; 

a) Entrega del menor a la familia, en caso -

de haberla. 

b) Colocaci6n en hogar SL!:Jti tu to. 

2) Internamiento del infractor en Instituciones

adecuadas, cuya nnturuleza será la que corres 

ponda segan las circunstancias del caso y la

precisa orientación que sea menester imprimjr 

al tratamiento. 

La colocación dAl m0n0= en l~Lertad siempre será 

vigilada, SillVo esta tenga car~cter .::ibsoluto 1 supuesto-

en el que no se plantea una medida de seguridad, sino -

que,. la Dirección General de Servicios Coordinados de -

Prevenci6n y Readaptaci6n Social ejercerá a travez do -

sus trabajadoras sociales 1 la supervici6n que correspo~ 

da, por ot~~ lado deberá actuarse con especial cuidado-
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en la entr·~s~1 del menor t1 la familia propia, deseable -

desde el r-unLo de vista del tratamiento, pero contra --

producente y ;.-el .iqroso cuando la familia actua como faE.

tor crir'linógc:-no. L.J pur.tc finül de csLc precepto se re-

f iere ü la duruci.6n lndcter.mi.nada de la medida que como

~onsccucnc~a 1J,~l 0stt1dio tcr~p~utico determina los re--

.!;:;Ultados C:k:s0ablcs previstos, además toda medida est:i -

sujcr:a a rPvisi6n periódica, que culminarti en nueva de-

tcr:rr:.i.r;aci6n, •Lcnt2 il los resultados del tratamiento: -

confirmaci6n del expediente asegurativo; conclusi6n de-

este y modificación del mismo. 

La parte final de este artículo re su el ve que las

determinaciones de los tribunales civiles y familiares-

no alternarán el tratamiento dispuesto por el Consejo -

Tutelar, esto tiene particular importacia en orden a la

guarda y educación de los menores, que pudiera verse S!!.

jeta a ciertas orticntncioncs o modalidades en virtud-

de determinaciones judiciales tomadas de el procndimi~~

to sobre el regimen civi.l conyugal y familiar". 

Art. 62.- En caso de ljheraci6n, la vigilancia -

implica la sistem~tica observaci6n de

de las condiciones de vida del menor y 

la orientaci6n de ~ste y de quienes lo 

tengan bajo su cuidado, para la readaE 

taci6n social del mismo,considerando -

las modalidades de tratamiento consig-
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nadas en la resolución rcspectiv2. 

11 Dentro del marco de la medida de trutc:rnlien to 12_ 

berar al infractor no significa ni puede signifi~ar de

jarla al garete la libertad siempre será vigilada, cosa 

que corre a cargo de J~ Dirccci6n Gcnar~l de Scrviclos

Coordinados de Prcvenci6n y Readaptaci6n Social, c:m tñl 

virtud vigilancia significa observación sistem~tica, a~ 

to es ni ocasional ni desarticulada de un programa de -

tratamiento, de las condiciones de vida del menor, as!

con10 orientaci6n constante del propio infractor y de -

sus guardadores, que habran de respetar, como limitaci~ 

nes de la patria potestad o de la tutela esta interven

c16n óel ejecutor, también se señala que se deberá_., ta!!, 

to en la libertad cerno en la vigilancia del menor ajus

tarse a las modalidades del tratamiento, fijadas en la

resoluci6n respectiva, esto es que no deberá la sula, -

al fallar, limitarse a disponer que el ménor quede en -

libertad vigilada bajo la custodia de sus familiares, o 

de su tutor, sino adem~s de precisar, con todo cuidado

las modalidades que sea conveniente imprimir al trata-

miento en cada caso" 

Art~ 63.- Cuando el menor deba ser colocado en

hogar sustituto integr~ndose en la vi 
da familiar del crupo que lo reciba,

la autoridad ejecutora determinará el 

alcance y condiciones de dicha colee!! 

ci6n en cada caso, conforme a lo dis-



puesto en la corre:i['0.1dicnt._· n•soln-

ci611 del Conse~o 'fll:~i~r-

"Al ser puesto en libertad, d~¡tt:.ro del :::,:11:1.~, d•! -

una medida correctiva y dó protccc!.ón, puede 3C•r rn~nor -

ser entregado a su fa1nilia o ser coloc~<lo an un llo~or -

sustituto. Esto ~!timo 0currc cuanclo se crata de u:1 in-

dividuo abandonado o cuando es dcs~consujablc la l 1 uol~~

a1 grupa familiar# por ser 6ste un factor criminó9eno# -

el hogar que sustituye ~1 11atural y gua recillirá ol :nc-

nor se dispondrá de acuerdo con la sala y bajo l~ vigi-

lancia atenta de la Autoridad Ejecutora. 

el menor que quede sucjto a esta m~dida no qucctai._·á 

sujeto a la condición <lc depondenci~ laboral o <lom6stico 

del l1ogar que lo recibe sino que debe entregar plenamun

te a la vida familiar de ~ste, y estn integración ser~ -

semejant~ o igu~l, ~n codo caso, d~d~ la edad del colo~~ 

do a la de u11 hijo de familia''. 

Art. 64.- El internamiento se l1ará en la Institu-

ción adecuada para el t.ratamiento del m~ 

nor, considerando la personall~ad de ~s

te y las demd.s circull.stancias que concu

rran con el caso. Se favorecerá; e11 la-

medida de lo posible, el uso de Institu

ciones abiertas. 
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''Ss~~ ,1LLlcu1~ ~0 refi0rQ a l~ 50gunda vert~ente d~ 

medidns pe.:- p":' ,_~ ;¡.._,] 1...'<..'ln.ScJ1..> ''.'ut...:-.1.:trr esto e.!J de interne_ 

miento o iris.~ .:.~~1 l iz,·¡t:.:l';,¡, ya qu•.· si bif•n cxi~te m.:iyor si_!!! 

qi..i.-:' ;.>n :1 •. •.:nni nddos c.¡r;os r•!SUJ t.,_ i nd i r_;p~n$.:.1Ul<.."' r ecu

~~i~ it la L:1s!_¡1·,Jc1on~li.:~cj611, íJOr lt) quw s~ proferirá -

·..:l organ1~--:" .. :"-! t i:1•:':1t1:> de ucut.•nlo con la orient<tció:i vs-

pr:'CÍ.f1cc0> .J•, :.!>"! ,i.u;i •-•nt:o, •::-n ·~1 que pudrán p.r~dominu:.- los 

cJ~·l" :-:T-r•: ! . .:~1,•<J;,·;ir.>.i', o le~:> d.>~_os medicos~ L.:.l sal,l 0lig_i 

rá paro al J..0, C<)n Jn m.iyor liJ,Prt:ad Ja Institución que 

pu~ac s~r ?0h1~G~r privaJa o mixta, de sor factibl~ se 

or:tará por lo<'> u~"l<HÜ:?mns dbjcrt·o~. que üsocian las vünt~ 

jas de un,;i ~.ilH..<ttad cun la satisfacción d(.' las ne'.;•-'~>1da~-

des que motiv~~1:on ·~l ú1t· .. rn ... unie·nt:9. r;n todo cAso h.::i.b.:.·,in

de .:;.-:::- la p0rsonc1lJd,ld del infr.._ict:or y lus d·~::ds cizcm-.s

tancias gu.-:• ~n •::ol c.1so eoncurran los factor•-,.:; rh!~ .• .::rmi 11ur-.

t~s p<lr.::i l¿¡ S(?ltJC.-ci.Jti íl•,! 1.:i r.wdiUa y la \..•s¡v:ci!ic~1ción --

del cenero de tcra11i2. 

Consi•~...:;.tmos poi: .lo tanto. 'JU-:! Luda pcr::;onil, cual--· 

quie-ra qu1.; sea su ect.1d (mayores o meno;::-cs), se;:0 0 cond J -

ci6n, que viola lRs l~1·es pcnalc:;, es ~ocialmo11~e i·0spon

s,;ible de sus <.1.c·..:.os y del>ot'. q1..:edar $Uj<"..!'G.·is ¡.¡ L:::~ ti;,....!l:id.:.i.s -

de segur.idatl impu0stas pol (.'l Bs':..::tdC:• cvn i i:1Qz.:; p::-·-.!\·en~i-

vns aducacional8s de curación. Lüs mcdiclns ~e segur~dad

no tienen un carácter aflictiva o indctt!rminance como lo

tienen las pcnns, asi niismo estan medidas rl~ seguridad 

son indepondiet1tes d·~ las pena~, castigos ~ ~~n de las 



239 

sanciones y ¡~02: <..': l.1. 1 ;, l.:is leyes C5tablcccn procedimientos 

especiales par~ ~ll -~~licación, asi mismo las medidas du

scguridad, tant·•) pc::Ld los mayores como para los menores, 

atiun<lcn a la p·~ligrosidad üc caliil individ110 para ambos, 

cst~s m~dida~ ~o constituyen rcbribución, su función va

dirig1d,, ha.:..L1 lu pr:e·~·encl.ón social; la c]ecución p.1ra -

ambas le c·.:>'::!.:':sponde a La Dirección General do servicios 

Coo~<lin~dos <Jt· P1·~vonción y Kaadaptaci~11 Social. 
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D} El Consejo Tutelar y el Derecho Peniten~l~rl0 r~~·~ 

te a la adaptación y rcadaptaci6n de los mcnnr~s y 

mayores de edad. 

Importante cuestión para esta tem:1_ <:-'~ mc11cion.1r, 21 -

Consejo Tutelar y el Derecho Penitenciario (rcnt1..• a 1-1 r.c.:.1-

daptaci6n de menores y mayores de edad por lo qu.._--. podamos -

decir para esto que la readaptación social tiene como f:in,-

más que castigar, orientar técnicilmcn te ,, lu prevención de-

la delincuencia y el tratamiento de adultos delincuentes --

asi como menores infractores, qut.:: h.:>.::/,:in inct.11:-riclo en condu<;=: 

tas antisociales; creando instituciones oara el intcrnarrii•..?!:_ 

to de estos sujetos. 

Para ésto es necesario recordar en primer lugar. lo --

que·es el Derecho Penitenciario; hist6ricamente hablando, -

en 1889, se fundó en el centro de Europa la famosa y benem§_ 

rita Unión Internacional de Derecho Penal, por iniciativa -

de tres grandes maestros: el aleman Franz Von Liszt, el ho-

l.andés Gerardo Antón Van Halme.1 y el belga Adolfo Prins; --

asociaci6n que llevó a cabo una magnífica obra de reforma -

penal. en todo el mundo durante un cuarto de siglo, hasta -

que desapareció como Una de las grandes victimas social.es -

de la primera guerra mundial del siglo, o sea la de 1914- -

1918. 

Los cst~tutos de la misma comenzaban con una declara-

ci6n general, diciendo que la criminalidad y los medios re-

presivos dcbian examinarse tanto desde el punto de vista s~ 

cial como d::ade el juridico y que era necesario perseguir -
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la realización di:o este principio en la ciencia del Derecho-

Penal y en las le<Ji:.~J.a:::iones criminales, más adelante li:sta

Uni6n Intcrnacion2l de Derecho Penal, con el ánimo de enco.!! 

trar una amplitud mayor para su obra, elimin6 de sus estat~ 

tos las nuev~ tesis con que contaba este documento se limi-

t6 a decir sen~~i 1lamente: "La Uni6n Internacional de Dare--

cho Penul, considera que ta criminalidad y los medios de --

combittirla dr:•ben ser apreciados tanto desde el punto de Vi_!! 

ta antropo16gico y social como desde el jurídico. Su fin -

es estudiar ci.0nt:íficamente la criminalidad, sus causas y -

los medios de combatirla" f 26). 

Fue as~ entonces que la antigua declaración condenat!:!. 

ria existente quedaba cancelada; y la opini6n contraria ga-

naba tanto terreno que ya desintegrada 1a uni6n citada an--

teriormente, tras la primera guerra mundial del siglo y ---

reemplazada por la Asociaci6n Internacional de Derecho Pe--

nal su continuadora, se reunió en Italia, en 1932 el Tercer 

Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en PaleE 

mo (Sicilia), durante el mes de abril, donde se declar6 la-

~utonomía del derecho penitenciario, destacando entre ellos 

un grupo de j6vcnes; llamados Altmann, Siracusa y sobre to-

do Novelli principales precursores en favor de la constitu-

ci6n de una nueva rama del DP-recho Penal. 

Para Nove~li el Derecho Penitenciario es "el conjunto 

de normas jur!dicas que regulan la ejecución de las penas y 

(26) Berna1do de Quiroz Constancia, Las nuevas Teorías de -
la Criminalidad, 4a. edici6n castel1ana, La Habana, --
1946., P. 108 a 112. 
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medidas de seguridad desde el momento en que es ejecutivo h. 

el t!tulo que legitima su ejccuci6n" {27} ~ 

Este autor hace diferencia de dos conccptus, ~l de p~ 

nas y medidas de seguridad y señala que no corresponden al-

Derecho Penitenciario, sino al Derecho Penal, por ser ante-

riores al momento 16gico de la divj_si6n dr. uno y otro. 

Altmann, define el Derecho Penitenciario, diciendo 

que es el que 11 establece la doctrina y las normas jurídicas 

de la defensa social después de la sentencin 11 {28). 

otro autor dice que recibe el nombre de Derecho Peni-

tenciario "aquel que, recogiendo las normas fundamentales -

de Derecho Penal, del que es continuaci6n hasta rematarle -

desenvuelve la teoría de la ejecuci6n de las penas, tomada-

esta palabra en su sentido, en el cual entran hoy también -

las llamadas medidas de seguridad y los sistemas de readap-

taci6n social" {29). 

Tambil?n señala a el Derecho Penitenciario como "Un 

nucleo central, rodeado de una zona perif~rica amplia, y se 

!ñade; y especia1mente de la ejecuci6n centr!peda de la li

bertad y de las medidas de seguridad" (30). 

(27) NOVELLI, ARTICULO PENITENCIARIO (DIRITT), DICCIONARIO
DE CRIMINOLOGIA; Eugenio Florián, Alfredo Niceforo y -
Nicolás Pende, Milan 1943, Tomo segundo., P.664-671. 

(28) J. ALTMANN SMITH, DERECHO PENITENCIARIO, REVISTA PENAL 
Y DE TUTELA, DE LIMA, ABRIL, MAYO Y JUI\~IO DE 1946, P.8-
13; REPRODUCIDO EN CRIMINALIA DE MEXICO, ENERO DE 1947 
P. 41. 
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Adernlis expresa 11 que al Derecho I?enitenciario como una 

dependencia del Derecho Penal, en toda su amplitud y su co~ 

junto'' (31) -

Al respecto dice ~ue el Derecho Penitenciario es un -

capítulo, una scccí6n, una parte y una divisi6n del Derecho 

Penal~ en una palabra hasta aquí llega el Derecho Penal, 

hasta el momento en que se firma la sentencia fijando la p~ 

na correspondiente al delito en clase y medida segtín los t{;!. 

minos legales, así el Derecho. Penitenciario. recogiendo el

fallo condenatorio tal y como es, sin poder alterürlo en lo 

más rnimino atiende despu6s a la cjecuci6n de la pena~ hasta 

el altirno momento que elimina al condenado definitiva o re

lativamente para devolverlo a la sociedad, extinguida lega~ 

mente la pena .. 

Y sigue expresando que el Derecho Penal unas veces -

absuelve, y otras condena, cuando absuelve que seria lo me

jor para el condenado, no interesa del todo puesto que en--

tonces desaparece su relación con el Derecho Penitenciario; 

cuando condena concluida su misión, se desentiende, se des-

prende ya del condenado al que no vuelve a ver sino a tra-

v~s de la prisi6n1 en cambio e1 Derecho Penitenciurio, en -

su zona nuclear o central, que es la más t!pica, desde el -

instante en que recibe al condenado, corno sabe que lo tiene 

que devolver a la sociedad, vi.ve bajo la obsesión de la ho

ra de la libertad, del momento de la devoluci6n, reintegráQ 

dale en condiciones mejores que en las que ie re9ibi6. 

{31) idem., P. 9 
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La preocupaci6n, la inquietud, el problema del Dere-

Cho Penitenciario, son por lo tanto los de devolver al dc-

lincuente, cumplida la condena en una situuci6n moralmence

aceptable por la sociedad, asf que el momento de l<t s.:i.licl.J-· 

de la prisión o del establecimiento penitenciario equivale~ 

te, es el afán constante la obscci6n del Derecho Pcnitcnci~ 

ria, momento en el cual el Derecho Penal no piens~. 

Nosotros consideramos al Derecho Penitenciario como -

una prolongaci6n autonomamente de Derecho Penal a partir -

del instante en que la sentencia condenatoria queda firrn~ y 

hasta aquel otro en que ésta se ha cumplido, trat~ndose de

penas readaptatorias y de medidas de seguridad que implican 

como condici6n necesaria la reclusión. El Derecho Peniten

ciario tambidn recoge la institución de la rehabilitaci6n,

como una de las más características de las que integran. 

Para efecto de este trabajo, se consideran como fuen

tes del Derecho Penitenciario; la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; El C6digo Penal; las Leyes de 

Ejecuci6n de sanciones; Reglamentos de Administración Peni

tenciaria; así corno las costumbres penitenciarias. 

Para esto a trav~s de el artículo 18 de la constitu-

ci6n, se reglamenta la readaptación social de los sentenci~ 

dos en su segundo párrafo que señala; 

Artículo 18 "Los Gobiernos de la Federaci6n y de l.os

Estados organizarán el sistema penal, en 

sus respectivas jurisdicciones, sobre la 

base del trabajo, la capacitación para -
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el mismo y la educación como medios para 

la readaptaci6n social del delincuente.

Las mujeres compurgarán sus penas en lu

gares separados de los destinados u los

hombres para tal efecto" 

El C6digo Penal vigente en su articulo 78 desarrolla

este mandamiento en cuanto a la ejecución de las sentencias: 

Arttculn 78 "l:;n la ejecución de l.as sentencias y medi:_ 

das preventivas, dentro de los términos

que en estas se señalan y atentas las 

condiciones material.es existentes, el e-

jecutivo aplicará a1 delincuente los pr~ 

cedirnientos que' se estimen condunccntes

para la correcci6n, educación y adapta-

ci6n social de éste, tomando como base -

de tales procedimientos: 

I.- La separación de los delincuentes que r~ 

velen diversas tendencias criminales. t~ 

niendo en cuenta las especies de los de

litos cometidos y 1c1s causas y móvil.es -

que se hubieran averiguado en los proce

sos, adem&s de las condiciones persona--

les del delincuente: 

II.- La diversificaci6n del tratamiento dura~ 

te la sanción para cada clase de delin-

cuente, procurando llegar hasta donde -

sea posible, a la individualización de -

aquell.o.; 
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III.- La elección de medios adecuüdos para e~~ 

batir los factores que mSs dircctnment~

hubiercn concurrido en el dolit.u, y lQ -

de aquellas providcr1cias que dcsarroJ.lcn 

los elementos antitéticos a dic:ios 1-dct~ 

res, y 

IV.- La oricntaci6n del tratumiento en vist~"1-

de la mejor read~ptaci6n del delincuente 

y de la posibilidad para éste de subve-

nir con su trabajo a sus necesidades. 

El prevenir la delincuencia es una de las metas a al

canzar de toda sociedad, para ello se crearon los centros -

de readaptación social tanto para mayores de edad como para 

los menores de edad, ahora bienr con lo que se refiere 

los adultos delincuentes como es sabido ya una de las medi

das de seguridad son los diversos tipos de prisiones; h<lblg 

se ya de cárcel preventiva; penitenciaria, etc; pero es ha~ 

ta ahora cuando se le ve como una medida de seguridad y :e-e~ 

daptací6n, ya que si se recuerda a las c~rceles como centros 

de vicios y corrupci6n hizo necesario par~ el Gobierno Mex! 

cano que en la actualidad le de mayor importancia a esta m~ 

dida de seguridad, as! como la creaoi6n de los Reclusorios

Preventivos en lo que se divide la prisi6n de México. 

El manual de conocimientos básicos del personal peni

tenciario señala que "el penitencialismo moderno piensa que 

la pena impuesta por el juez o un tribunal no debe ser cas

tigo, sino medio para que el delincuente tenga la posibili

dad de reestructurar su personalidad dañada", por lo tanto-
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se cree que es con esta mentalidad con la cual marcha ac--

tualmente el sistema penitenciario en M6xico. 

La organizaci6n del Sistema Penitenciario en México;-

la Organización de Penitenciar.íaG, c~rccles y demás estubl~ 

cimientos pt!r.'! la orcvenci6n y para la rcadaptaci6n encuen

tra su base en ,_.¡ artículo 79 del C6digo Penal para lo cual 

dicho artfculo reza lo siguiente: 

"El Gobierno organizará. la5 c~rcelcs, colonias pena-

les, penitenciarías, presidios y establecimientos es 

peciales donde deban cumplirse las detenciones pre-

ventivas y las sanciones y medidas de seguridad pri

vativas de la libertad, sobre la base del trabajo e~ 

mo medios de regeneraCi6n, procurando la industrial~ 

zaci6n de aquellos y el desarrollo del espíritu de - · 

cooperaci6n entre los detenidos". 

El sistema penitenciario tiene como fin la capacita-

ci6n para el trabajo y la educaci6n, medios indispensables

para la reintegraci6n del interno a l~ sociedad. 

El sistema penitenciario lleva a cabo uné'! ~.r~rd.:ic!c:::-u -

.readaptación; una de las armas principales para la readapt~ 

ci6n son el trabajo y la educaci6n, es por eso que este SÍ!!_ 

tema penitenciario. se en7uentra organizado en base al art! 

culo.2~ de la ley que establece las normas mínimas sobre -

readaptación social de sentenciados 1o cual indica; "el --

sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la -

capacitación para el mismo y 1a educaci6n como medios para

la readaptación social del delincuente". 
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Aqu1 se considera a el trabajo y a la educación corr.c

medios de igual car-iacidad para lograr la readaptación so---

cial del delincuente, en la educación hinguna polílicu pcni 

tenciaria puede prescindir de cllu. Se picns;1 asi j)Or que

suele darse preferencia al trabajo como por ejemplo el i:-cgl~ 

mento interno de la colonia penal de las Islns M.'l.rfus de f:~ 

cha 10 de marzo de 1920, en su artículo 110. "alude l<J regen~ 

raci6n de los culpables por medio del trabajo". 

Para el tratamiento penitenciario la ley adopta el 

llamado sistema progresivo, individualizado, que toma en 

cuenta las circunstancias personales dul reo; y se clasifi

ca a los sentenciados para destinarlos a las instituciones

especializadas que mejor convengan, ya que prepara nl dete

nido desde su ingreso al reclusorio, para su conveniente rQ 

torno a la sociedad. El sistema progresivo comprende los -

capítulos de estudio, tratamiento y prueba. 

En concordancia con el artículo 18 constitucional. La 

ley de nOrmas mínimas establece que el sistema penal se or

ganizará sobre la base de trabajo, la capacitación para el

mismo y la educación como medios para la readaptac.i6n so--

cial del delincuente consid0r~ndo así, como las reglas gen~ 

rales para dicha readaptación, aparte de la creación de in3 

tituciones destinadas al tratamiento de alienados que hayan 

incurrido en conductas antisociales y de menores infracto-

res. En la ley de normas mínimas, se adopta tambi6n el si~ 

tema individualizado, que toma en cuenta las circUnstancias 

personales del reo, al respecto el artículo 6º párrafo pri

mero de est~ ley dispone; 
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11 El tratamiento será individualizado, con aportaci6n

de las diversas ciencias y disiplinas pertinentes p~ 

ra la reincorporación del sujetci consideradas sus 

circunstancias personales". 

Estu l•:!Y tambi6:n, adoptil para la aplicaci6n del trat~ 

miento penitenciario este sistema progresivo, de estudio, -

diagnóstico y de tratamiento. 

Consideramos por lo tanto que dentro de los objetivos 

que persigue el sistema penitenciario se encuentran; 

- dar a conocer los ¡tlcanccs de lo que es la readapt~ 

ci6n social 

- Realizar funciones que tengan proyección social. 

- Readaptar social y culturalmente a1 interno. 

- Disminuir con este sistema los índices de reinside~ 

cia de los delincuentes. 

El.Consejo Tutelar frente a la adaptaci6n y readapta

ci6n de los menores de edad. Es atravez de la firme convis:_ 

ci6n de los legisladores contemporaneos, qne el menor .in--

fractor no merece castigo y de que por sus caracteristicas

biopsicosocial, como por las causas de la antisocialidad, -

debe ser sometido a un régimen asistcncia1 jurídico espe--

cial denominado Derecho de Menores, ubicado fuera del dere

cho penal. As1 en lugar de ejercer un derecho represivo -

por medio del C6digo de Procedimientos Penales, el estado -

toma a su cargo la tutela del menor y ejecuta sobre los que 

son moral y materialmente abandonados, se encuentran en si

tuación irregular, asi como en peligro de pervertirse, ----
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pervertir a los demás o entrar en conflicto con la sociodad 

y sus instituciones, una labor de pr:otecci6n, educacion y -

vigilancia .. 

En nuestro paí.s, las labores de protección, '~!dur.:aci6n 

y vigilancia de los menores de edad, dependen de v<i.riad<:as -~ 

instituciones o dependencias gubernamentales como son: L~ 

Secretaria de Educación PGblica, La Secretaria de Salud, El 

Departamento del Distrito Federal, El Instituto de Seguri-

dad y Servicios sociales de los trabajadores al Servicio --

del Estado, y el Sistema Nacional para el De5~rrollo Inte--

gral de la Familia (DIF). 

Con lo que se refiere a los menores infractor~s, ~z -

competencia de la Dirección General de servicios Coordina--

dos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la

Secretaría de Gobernación la encargada de realizar esta la-

bor social. 

Para efecto de este inciso el articulo 6ª p~rrafo teE 

cero de 1a citada ley de normas minimas sobre readaptaci6n-

social de sentenciados dispone que "Los Menores Infractores 

serán int~rnados, en su caso, en ir.stitucion~s diversas de-

las asignadas a los adultos". 

Al respecto los códigos Napole6nico (civil-penal), de 

enorme influencia en la legislación mundial, le daban irnpo~ 

tancia muy limitada a la personalidad del menor. Es a par

tir de 1a segunda mitad del siglo XIX, que surge un movi--

miento para proteger a la infancia, el que definitivamente-
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perdura con los avances de la psicopedagog!a, de la neuro-

psiquiatr!a infantil y de la sociedad, siendo estas t~cni-

cas sociales las que aportaron bases s6lidad y cient!ficns-

a esos primeros esíucrzos. Esto a propósito de que el -

menor desadaptado queda fuera de el Derecho Penal como ya -

lo citamos anteriormente, ya que:• durante mucho tiempo vivi6 

la noción de la adaptación de la pena al delito, en lugar -

de aquella de la adaptación basada en espec!fico trata--

miento social educativo, incluso m~dico de la persona con-

creta y eKistente del menor. 

Es as! como por medio de la ley que crea el Consejo -

Tutelar para Menores Infractores, se va agilizar el procedi 

miento ya que se opera con la agilidad que requiere el tra

tamiento de menores infractores; se crea la figura del pro

motor (quien media entre el consejo y los padres, al no re

cogerse intervención alguna ni del Ministerio PGblico ni -

del defensor}; se mantiene y se perfecciona la observaci6n

qu2 tiene por objeto el conocimiento de la personalidad del 

menor; y operan tanto la revisión como la impugnación fren-

te a las medidas aplicadas en la persona del menor. Así -

mismo lo~ datos obtenidos de los estudios exhautivos reali

zados para conocer la vida del menor son la base fundamen-

tal para la aplicación del tratamiento correccional o rea-

daptatorio. Por lo que Gibbons opina al respecto al defi-

nir a la terapia correccional "corno una serie de tácticas o 

procedimientos concretos que se aplican con el propósito d~ 

liberado de modificar los factores que se piensan, son el -

0Ei9en de 1a ma1a conducta del infractor y que tienen por -
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objeto irlducir un cambio en algunos o en todos los factores, 

a los que Se atribuye la. conducta indeseable del individu-:J" (J 2 } 

Es indispensable mencl:onar que las tócnicas utiliza--

das en los estudios se deben mejorar día a dia a fin de co~ 

tar con el más fiel conocimiento del menor infractor. El -

proceso de tratamiento o rendaptaci6n de los menor~s, debe-

empez·ar desde su estancia en los centros de obscI:"vaci6n; ya 

que es en ese lugar dense se va a conocer las peculiarida--

des de la forma personal de adaptación y donde se debe ini-

ciar el desarrollo de las tácticas tendientes a incidir en-

los factores que propician la conducta indeseable, en rela-

ci6n a esto, nace la necesidad de separar algunos que ingr~ 

san por primera vez, de los reinsidentes, pues las c.aracte

r!sticas psicol6gicas de unos es diferente de las de los --

otros, en virtud de que los reinsidentes encaran una reac--

·ci6n psicol6gica ya vivida y conocida, siendo por lo tanto-

no inquietante en los primarios en donde se presentan senti_ 

mientas de culpa, de"·solcdad, desamparo y miedo al futuro -

incierto. De estas características psicológicas, parten las 

formas especificas· del intento readaptatorio d~ uno y de --

otro ~aso, debiendo evitar al máximo la intcrclaci6n entre

ambos. 

El trabajo readaptatorio con meno~es infractores se 

roueve en muchas d~recciones y se ocupa de una gran variedad 

de situaciones y problemas la de todo método adecuado es un 

diagnóstico a conciencia, esto es que todos los profcsioni~ 

tas encargados de la readaptación social deben conocer a 

los menores, sus formas de relaci6n familiar y todos los d~ 

~GfiiBcJÑS;-Oonc:-oelincuentes Juven~~~_x.-~~mina~~~~
Tratamiento y Rehabi1itaci6n; México 1948., Fondo de -
Cultura Econ6mica., P. 140. 
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más factores relacionados, todos estos hechos especificas -

se relacionan con las teorías y valores pcrt!nentes y dan -

por resultado la formulaci6n de metas 9uc suministren obje

t.ivos y formas para la intervenci6n, desde el inicio de un

estudio donde se elabora un plan de trabajo y donde el pro

f csionis t:a debe tener cuidado con los menores con los que-

trabaja, para evitar así una promesa de ayuda, ya sea expl~ 

sita o implisita, ya que los menores infractores tienen una 

fácil propensión a desalentarse si se les engaña o abandona. 

Después del tratamiento, el diagn6stico y la activi-

dad reaccionan entre si y cada uno contribuye al progreso -

del otro; el profesionista terapeuta debe actuar de acuerdo 

con las indicaciones del diagn6stico y 1a acci6n debe conti 

nuar durante todq el tratamiento; en a1gunas ocasiones el -

diagn6stico puede hacerse en condiciones tranquilas y con -

lentitud. Sin embargo en el estudio con menores infracto-

res es frecuente tomar decisiones en sit~aciones de tcnsi6n, 

acompañados, de ruido, presión y desorganizaci6n, en las -

que es difícil pensar es indispensable 1a supervisión perí_e: 

dica, reuniones de grupo, con los profesionistas terapeutas, 

cuidadosamente preparadas, y una asesor~a psicol6gica apro

piada, las crisis existentes entre los jóvenes están llenas 

de significado para el futuro y un diagn6stico supcríicial

o deformado puede conducir a lo que se considera por 1o ta!!. 

to que toda tá:ctica o procedimiento readaptatorio, debe co!!. 

tar con un adecuado tratamiento. 

En nuestra opinión, podemos decir que la adaptación -
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y la readaptación son los medios por los cuales se va .:i --·, 

orientar educar, y a corregir, tanto a l.os adultos delin--

cuentes como a los menores infractores, con la finalidad -

as! de prevenir la delincuencia y acoplarlos finalmente 3 -

la vida social, as! mismo diremos que la readaptación impli:_ 

ca riesgos, dinámica, voluntad y valor y sobre todo desi--

ciOn para emprender nuevos caminos por parte de ellos, poi·

lo que las instituciones para readaptar tienen 1.::1 f.inalid.ld 

de a1canzar esas metas y que mientras se siga con este sis

tema, se logrará la readaptación que se persigue. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- En Relación con la Responsabi1idad Penal~ la mi 

noria de edad a vari~do, haciendo notar que la

responsabilidad en algunas regiones se estable

cía entre los 7 y los 14 aftas de edad, en Méxi

co este limite se comprendía entre los 9 y los-

14 años, actualmente la responsabilidad p~nal -

en el Distrito Federal se establece a los 18 -

unos. 

SEGUNDA~- considero no es adecuado el término dolincuen--

cia de menores debiendo de sor emple~do en su -

lugar el. termino· " Infracciones a las Leyes Pe

nales cometidas por menores", toda vez que es

tos no pueden cometer delitos, ya que no son s~ 

jetos de derecho. 

TERCERA.- Los menores de edad deben de ser considerados en 

CUARTA.-

relación con la responsabilidad, como no suje-

cos de derecho en materia pena1, toda vez que -

arbitráriamente la ley así los considc~a. inde

pendientemente de que sean impu~ables o inimpu-

tables. 

En México 1a mayoría de los ordenamientos puni

tivos de todos los Estados, no se ponen de acueE 

do en relaci6n con la edad límite para estable

cer la responsabilidad pena1, en virtud de que-



QUINTA.-

SEXTA.-

SEP~'IMA.-

OCTAVA.-

2S6 

en algunas entidades consideran como sujetos dé 

derecho a los que tienen menos de 18 años. 

Considero que a los menores de edad mayores dc-

16 y menores de 18 años, no se les debe de con

siderar inimputables, toda vez que tienen la e~ 

pacidad de entender y de querer el hecho il1ci

to. 

En M~xico, de acuerdo a los estudios criminol6-

gicos que se han realizado, los menores de edad 

de hecho violan el ordenamiento penal punitivo, 

más que los mayores de edad. 

En relaci6n al Procedimiento Penal en M6xico, -

en muchas ocasiones el mayor de edad goza de 

más garant!as que el menor infractor y su situ.~ 

ci6n juridica es factible de resolver. Por el

contrario la del menor es indeterminada, pues -

por razones de cornpctcnci~ norrnnlmcntc Qs cnvi~ 

do al Consejo Titular. 

Considero que las personas mayores de 16 años -

que violen las leyes penales, deben ser social

y penalmente responsables de sus actos, por la

que ser~ necesario crear lugares especiales 

ias prisiones preventivas y centros penitencia

rios cuya finalidad sea, la de readaptarlos y -

hacerlos atiles a la sociedad. 
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DECIMA.-
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En nuestra opinión de acuerdo al Sistema Peni-

tenciario la adaptación y la readaptación tienen 

como propósito la rehabilitación tanto en los mg 

nares de edad como en los mayores que hayan in-

currido en conductas antisociales, de aquí la -

institución penitenciaria debe de cumplir en es

te aspecto con su cometido para que sean integr~ 

des a la sociedad. 

En conclusión sugiero a través de este trabajo -

que se legisle en lo conducente a la responsabi

lidad penal en México, unificándose para tal efe~ 

to la lcgislación,toda vez que mientras que en -

el Distrito Federal la responsabilidad penal se

establece a los 18 años, en algunos estados de -

la República opera antes de este límite. 
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