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INTRODUCCION 

Como todos sabemos, actualmente a todo lo largo de 

nuestro territorio nacional, y con mayor énfasis en el Distrito 

Federal, existe un alto indice de delincuencia; lo que ha traido 

como consecuencia légica, un reclamo de la comunidad por una 

mayor seguridad y jdusticia que garanticen con eficacia, la paz 

publica y aseguren la proteccién de la sociedad, previniendo la 

comisién de delito y defendiéndola de la violencia. 

Debiendo destacar que actualmente, la mayorfa de los 

delitos cometides en grupo, ya sea por Pandilla o en Asociacién 

Delictuosa, tienen como principal consecuencia, la lesién de 

bienes juridicos tan trascendentales en el individuo, como son la 

vida, el patrimonio, la libertad, la salud, etcétera, por lo que 

es verdaderamente necesario poner un especial énfasis en la 

tutela de la paz colectiva, persiguiendo el fin primordial de 

fortalecer la conciencia de una verdadera seguridad general, que 

haga posible que todos los ciudadanos puedan desarrollar en paz 

y con seguridad, la plenitud de sus actividades y el ejercicio de 

sus derechos. 

Efectivamente, de la misma forma como se han 

establecido varios operatives por parte de la Secretaria de 

Seguridad Piiblica del Departamento del Distrito Federal, en 

conjunto con algunas Asociaciones de Proteccién Civil, en 

diferentes partes de nuestro Territorio, de la misma manera es



necesario llevar a cabo una actualizacién legislativa dentro de 

nuestro Cédigo Penal, tanto en forma preventiva como punitiva, 

para poder combatir debidamente a la Pandilla y dejar de tratarla 

como una calificativa en la comisién de un delito, ya que nuestra 

sociedad demanda soluciones inmediatas y efectivas; ya que el 

legro de ia seguridad no se agota unicamente con la mayor 

penalizacién de conductas, sino que se requiere de un enfoque 

global del problema de la criminalidad, haciéndose necesaria una 

adecuacién, gue surge de una sociedad moderna y plural, con una 

considerable dindmica demografica y un importante fendédmeno de 

urbanizacién. 

Por lo tanto, se plantea la necesidad de equiparar a la 

Pandilla como un delito autdénomo, tal y como se encuentra 

contenplada actualmente la Asociacién Delictuosa, ya gue de una 

forma o de otra, ambas figuras de comisién del delito, son 

lesivas para la sociedad. 

Por tal motivo, en el modesto trabajo que se desarrolla 

en estas lineas, se pretende hacer un planteamiento, no sélo para 

prevenir, sino también para combatir juridicamente la creacion y 

Gesarrollo de la Pandilla, misma que se ha venido dando como un 

fenémeno social contempordneo, que actualmente tiene atemorizada 

a la ciudadania en general. 

A mayor abundamiento, cake destacar que a partir del 

Decreto del dos de Enero de mii novecientos sesenta y ocho, fecha



en que se estableci6 en nuestra legislacién penal, la 

calificativa de Pandilla, Unicamente se ha realizado una sola 

reforma a dicho precepto, siendo ésta, la adicién de un tercer 

pdrrafo, por medio del Decreto del tres de Enero de mil 

novecientos ochenta y nueve; y hasta la fecha no se ha vuelto a 

tocar esta problemdtica tan importante en nuestros dias, lo que 

se traduce que ha quedado olvidado dicho renglén, por mas de 

nueve aos, motivo por el cual es necesario que se actualice 

dicho precepto (articulo 164 Bis del Cédigo Penal), incorporando 

nuevos elementos al mismo, para poder considerarse como un delito 

auténomo. 

Lo anterior debe traducirse en la necesidad que tiene 

la sociedad, de salvaguardar su seguridad, ya que, no es 

necesario que las personas sean agredidas fisica o moralmente o 

que sean lesionadas en su esfera juridica, para que se vean 

vulneradas en su seguridad social como bien juridico tutelado, 

sino que basta tan s6élo, que un determinado grupo de personas se 

encuentren reunidas, atin en forma transitoria y inicamente con la 

finalidad de romper los esquemas establecidos por el trato 

social, para gue de alguna forma, se vean alterados los 

lineamientos a seguir previamente establecidos por la ley? mdxine 

si en determinados lugares se acostumbra formar Pandillas, 

haciéndose normal su proliferacién y que ademas estaén compuestas 

por personas, que en su mayoria pueden ser jdévenes susceptibles 

de ser nanejados y encaminades a realizar conductas delictivas.



CAPITULO 1 

ESTUDIO DE LA PANDILLA 

CONCEPTO DE PANDILLA. 

ANALISIS AL DECRETO DEL 2 DE ENERO DE 1968. 

REQUISITOS DE LA CALIFICATIVA DE PANDILLA, PREVISTOS 
EN EL ARTICULO 164 BIS DEL CODIGO PENAL. 

LA PANDILLA COMO CALIFICATIVA 
EN LA COMISION DE UN DELITO. 

PENALIDAD APLICABLE EN LA CALIFICATIVA DE PANDILLA. 

LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR A LA PANDILLA 
COMO UN DELITO AUTONOMO.



1.1. CONCEPTO DE PANDILLA. 

Dentro de nuestra sociedad, podemos tener diversas 

acepciones del concepto de Pandilla, pero una de ellas, y que mas 

acertada a la realidad se encuentra, es la que proporciona el 

maestro Rati] Carrancdé y Trujillo; mencionando que "En su acepcién 

estricta, una pandilla es la liga o unién de personas, 

especialmente la que se forma con el ohjeto de divertirse, por 

ejemplo en un dia de campo. Pero en sentido lato es esa unidén o 

liga para engafiar a otros o para causarles algun dafio. Su 

etimologia es la misma que la de banda, de bando o partido, de 

banderia o parcialidad, vocablos que derivan del gético banwa o 

del sajén ban, gue significan liga, vinculo, alianza o lazo. La 

Pandilla es el lazo que une a varias personas para algo; 

a 
concretamente, para algo en dafio de alguien". 

Por otra parte, puede considerarse también a la 

Pandilla, como una derivacién de banda, para hacer trampas o 

fullerias en confabulacién para engafiar a otros. * 

» CARRANCA Y TRUJILLO, Raul. "Derecho Penal Mexicano", 
Parte General, 12a. Edicién, Edit. Porrtia. México, 
1977. pag. 607. 

GRAN DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO. Selecciones del 

Reader’s Digest. Tomo IX, 1979, pag. 2813.
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Como es de observarse, también puede estimarse la 

posibilidad de que la Pandilla se trata mas que nada de una 

derivacién de "La Banda", la que en otros tiempos y aun en 

nuestros dias puede considerarse como una forma debidamente 

organizada para delingquir y en defecto de ésta, surge la 

"Bandilla" o banda pequefia, por lo que se le ha dado en llamarle 

Pandilla. 

Por otra parte, es importante tomar en consideracién, 

que actualmente la Pandilla debe considerarse también como una 

forma de ‘@elincuencia, ya sea, organizada o casual, 

independientemente de la forma que adopten sus integrantes para 

cometer conductas ilicitas contempladas por nuestra legislacién 

penal como delitos. 

Tal es el caso de los constantes disturbios que 

actualmente vive nuestra ciudad, sobre todo en el llamado "Centro 

Histérico" y que son ocasionados por vendedores ambulantes, 

trabajadores, estudiantes, etc., que justificados en marchas o 

mitines, se aprovechan para cometer algtin tipo de delitos; que 

aunque no estaban organizados para delingquir, en ese momento 

realizaron en comin, una conducta delictiva, la cual fue 

ocasional o transitoria, de igual forma sucede después de algtin 

evento deportivo, que gane o pierda un equipo determinado o el 

deportista favorito, siempre existe un pretexto para manifestarse



3 

de diversas formas y en muchas de ellas, en forma violenta y 

delictiva. 

Tal es el caso de nuestra vida social actual, en la que 

necesitamos un cambio radical en el tratamiento de nuestras 

conductas colectivas, ya que, si seguimos permitiendo que los 

delincuentes se sigan organizando para poder delinquir como hasta 

ahora lo han venido haciendo, vamos a seguir fomentando la 

formacién no sélo de Asociaciones Delictuosas, sino de poderosas 

Mafias a nivel Internacional, las cuales se seguirdn integrando, 

sin que nos podamos percatar de ello. 

Y remontdndonos un poco en el tiempo, hasta antes del 

afio de 1968, no se consideraba, ni siquiera como calificativa de 

un delito, a la Pandilla, y sin embargo era una forma de 

agruparse, para cometer delitos en comin, siendo sobre todo 

predominante la formacién de las pandillas en los barrios bajos 

o en los lugares en donde predomina la pobreza, asi como la 

escasez de cultura y educacién; circunstancias que 

desafortunadamente, no han cambiado en nada en nuestros tiempos. 

De lo anterior podemos deducir, que la pandilla, atin cuando no 

podemos considerarla también, como una forma de delincuencia 

organizada, si podemos establecer que se trata de una derivacion 

de la "Banda", tal es el caso que actualmente se ha dado en 

‘denominar coloquialmente a estos grupos, asi como a sus 

integrantes, como chavos banda.
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Asi pues, en México, con el incremento poblacional de 

las grandes ciudades, hacen su aparicién diversos tipos de 

comportamiento juvenil, muy relacionados con el proceso 

industrial y de crecimiento econémico, el cual generaba 

movimientos que rompian con lo cotidiano y lo moralmente 

impuesto, por lo que se hizo necesario estudiarlos bajo el marco 

normativo de las ciencias sociales. - 

Hacia mediados de los afios cuarentas, se realizaron en 

nuestro pais, diversos estudios sobre la delincuencia juvenil, 

cuyos resultados destacaban que la "Delincuencia infantil", en 

efecto, se produce en su gran mayorfa entre los hijos que 

pertenecen a hogares disueltos o mal organizados para la 

educacién. ° 

Dichos estudios, mas que explicar conceptualmente los 

problemas, se limitaron a hacer aproximaciones estadisticas, 

enumerando las posibles causas de las conductas desviadas 

existentes entre los jévenes mexicanos. 

Por ejemplo, Ceniceros y Garrido, analizaron 

aproximadamente a unos tres mil jévenes que habian incurrido en 

diversos delitos y advirtieron que un diez por ciento vivia en la 

3 LAVALLE URBINA, Mario. "La- Delincuencia Infantil", 
Ediciones Juridico-Politicas, México, 1948, pdg. 200.
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vagancia, treinta y dos por ciento eran huérfanos de padre; once 

por ciento, de madre; y el resto, eran hijos ilegitimos. 

Francisco Gomezjara realiz6 una de las primeras 

aproximaciones sociolégicas sobre el desarrollo de las bandas 

juveniles en la ciudad de México; en la investigacioén utiliz6 

términos propios de la sociologia urbana. Considera que la 

aparicién de las bandas, sigue un patrén de oleadas periddicas 

con caracteristicas propias, identificables y diferenciables. 

Para Gomezjard, la primera oleada comprendia desde los 

afios de 1952 a 1960, periodo en que las pandillas o bandas 

juveniles se caracterizaron por ser precisamente pandillas 

sedentarias dentro de sus barries y calles; con la peculiar 

distincién de provocar enfrentamientos entre pandillas rivales 

por el sdélo afdn de apoderarse o defender un territorio 

determinado, por medio de la violencia y con resultados fatales; 

independientemente de agruparse para la comisidn de otro tipo de 

delitos. 

Pero todavia conforman el prototipo de lo que el 

sistema considera, buen mexicano pobre; paciente, consumidor, 

epresivo gue ha interiorizado los patrones represivos sin 

protestar politicamente, aceptando su destino, aunque 

agrediéndose a si mismos y a su entorno m4s cercano; pasan el 

tiempo en los jardines, calles y esquinas aledafias a sus
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domicilios; juegan ftitbol en su cuadra, pero no se llevan con los 

jévenes de la siguiente; comen, duermen en sus casas; y puede 

decirse que realizan su actividad delictiva, en un territorio 

determinado. * 

Estos grupos juveniles fueron producto directo del 

incremento de la poblacién en la ciudad de México y ademas de ser 

fieles y asiduos espectadores de programas televisivos, se 

agredian entre ellos mismos, violaban mujeres, consumian grandes 

cantidades de cerveza, gustaban de las canciones mexicanas y se 

integraban en su gran mayeria pot hombres. 

Luis Rodriguez Manzanera, en su compilacién sobre 

delincuencia juvenil en México, sefiala: que en 1956 se inicio una 

oleada de violencia juvenil que culmindé en 1960, afio que arrojé 

un saldo criminédgeno de 925 detenidos por las infracciones de 

rifia y escdndalo, en un enorme contraste con los 498 detenidos de 

1959. 

El precitado autor comenta: El nuevo tipo de violencia 

juvenil era muy diferente al hasta ahora conocido, en primer 

lugar, por el uso de determinado tipo de armas (y no a mano 

limpia como arreglaban hasta entonces sus asuntos los jévenes) y 

GOMEZJARA, Francisco. "Una Aproximacién Sociolégica a los 
Movimientos Juveniles y e) Pandillerismo", Revista de 
Estudios sobre la Juventud, CREA, afo 3, mim. 8, México, 
Julio 1983.
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en segundo lugar, por la forma de usarlas (cadenas, cuchillos, 

porras, etc.), que no era ya el cuchillo de la rifia comin, sino 

armas mAs para lesionar o matar que simplemente para espantar o 

amedrentar a sus rivales o victimas. En tercer lugar, por la 

causa, que en muchos casos ni siguiera existia o era totalmente 

banal; ya que algunos argumentaban que era por “puro gusto", 

otros intervenian en rifias en las que no tenfan nada que ver; 

otra distincién importante en que se pelean en ventaja numérica, 

lo que para el cédigo no escrito del "macho mexicano" es una 

violaci6én, ya que lo anterior, se traduce en ser montonero 

(pelear varios contra uno) siendo una negacién del propio valor 

s y hombria. 

1.2. ANALISIS AL DECRETO DEL 2 DE ENERO DE 1968. 

Fueron varios los motivos por los cuales se consider6 

la necesidad de adicionar a nuestra legislacién penal, el 

articulo 164 Bis, dentro del cual se contempla, la hasta entonces 

novedosa calificativa de Pandilla, motivos que fueron debidamente 

planteados por los legisladores en el debate correspondiente, 

mismo que se efectu6 con fecha veintisiete de Diciembre de mil 

novecientos sesenta y siete; el cual puede considerarse como una 

real respuesta al constante clamor de la ciudadania, por los 

RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. "La Delincuencia de Menores en 
México", Edit. Botas, México, 1971, pag. 217. 

s
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perfiles que en ese tiempo estaba dando la rebeldia de la 

juventud, asi como a la preocupacién del Ejecutivo Federal, de 

encaminar correctamente a la juventud, a ser apasionadamente 

positiva, para convertirse en digna depositaria de la historia y 

de los mds altos valores morales y culturales. 

Siendo verdaderamerte sorprendente, que el enfoque 

determinante que realizaron los legisladores en el debate 

analizado, nos dé como resultado, que los formadores, 

organizadores y miembros de las pandilias, sean tnicamente 

jévenes y en muchas de las veces, nifios éCudles son las causas 

gue provocan el desasosiego, la inquietud, la actitud antisocial 

de pequefios grupos juveniles que realizan estas agrupaciones con 

el dnimo de rebelarse o de ir en contra de los esquemas 

establecidos en la sociedad?, resultando alarmante que todos 

hayan coincidido, que sea debido a una maia educacién, a una 

defectuosa educacién, la cual tiene una repercusién contundente 

en la vida social, ya que la educacién conlleva implicita una 

tabla de valores éticos y supone también, la creacién de hdbitos 

y virtudes. 

Y ya desde entonces, se cuestionéd -aunque muy 

superficialmente-~, la influencia tan marcada que tienen en la 

nifiez y en la juventud, los medics de comunicacién, en forma muy 

particular la televisién; asi como los adelantos tecnelégicos de 

audio y videc, los cuales han sido manejados desde sus inicios en
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una forma indiscriminada y fuera de control, tanto moral como 

juridico, ya que, desde su aparicién y en forma mas acentuada en 

nuestros dias, son los medios que de una manera directa, fomentan 

la violencia y la crueldad, sobre todo en la comisién de delitos 

considerados como graves, originados desde luego, por una pésima 

vigilancia y una atencién negligente por parte de los padres; 

teniendo como consecuencia, que los nifios y jévenes de hoy, 

tengan una mejor alimentacién subliminal que dietética, misma que 

estan propensos a exteriorizar en cualquier momento y que se 

desarrolla en combinaci6én de una mala educacién econdémica 

precaria, por lo tanto, nos dd como resultado, un individuo 

susceptible de ser encaminado a expresar todas esas 

caracteristicas, y que atin cuando tenga una excelente instruccién 

obtenida en las aulas, carece de educacién respetuosa de la moral 

y las instituciones. 

Por otra parte, lldmense Teddy Boys en norteamérica, 

Beatniks en Gran Bretafa, Blossons Norrs en Francia, Gamberros en 

Espafa o Patoteros en la Argentina; importan tan sdélo una 

diferencia de rostros de una subcultura juvenil que, mas alla de 

las pluralidades regionales, arraiga en la percepcién -real o 

ficticia-, de lo injusto, y que haya consistencia en el uso de 

vias no convencionales -y generalmente ilegales-, para dar 

satisfacci6én a los apetitos y estremecer el pensamiento adulto, 

ciertamente conformista y conservador.
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Independientemente de lo anterior, debemos tomar en 

consideracién, que no todos los jévenes y nifos pueden llegar a 

tener la misma tendencia o inclinacidén delictiva, ya que existen 

bastantes agrupaciones juveniles con cardcter verdaderamente 

6 
social, deportivo y cultural. 

- Por otra parte, Don C. Gibbons realiza una 

clasificacioén que representa diversas modalidades de delincuencia 

pandilleril -sobre todo en la clase obrera-, para lo cual, 

menciona que tanto Cloward y Ohlin, han propuesto una teoria 

etiolégica al respecto, sefialando que su enfoque se centra en las 

variantes de "canales ilicitos de oportunidad", que obran como 

factor criticos para determinar el patrén de comportamiento en 

los arrabales. Segtin estos autores, los ladronzuelos surgen de 

aquellas barriadas, donde hay una integracién previa de patrones 

sociolégicos delictivos, clasificando al pandillero, como: 

ladr6én, pendenciero y casual, indicando asi; que ademas de estas 

clasificaciones, existen otras mds, no obstante, éstos son los 

que mas sobresalen por ser un comin denominador en la vida social 

de nuestros tiempos y que se caracterizan porque en el primero, 

su principal objetivo es el atentar contra la propiedad ajena, 

siempre amparado por la colectividad en la comisién del delito, 

pere en todos, el comtin denominador, es la imagen que tienen de 

si mismos, de sentirse delincuentes, enorgulleciéndose de su fama 

s GONZALEZ DEL SOLAR, José H. “Delincuencia y Derecho de 
Menores", Edit. Depaima, Buenos Aires, 1986, pag. 68. 
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de rebeldes; en todos los casos provienen de las clases obreras 

de sectores urbanos, han vivido en barrios contaminados, donde 

pulula el mal ejemplo de los criminales adultos, respecto de los 

cuales o los toman como ejemplo o ios odian y les guardan 

recelo.’ 

En sintesis, podemos dejar de manifiesto, que las 

disposiciones establecidas en el actual articulo 164 Bis del 

Cédigo Penal vigente, fueron implementadas en un acertado clamor 

social para combatir a la delincuencia juvenil y a una respuesta 

légica y juridica por parte del legislador, a efecto de combatir 

a una figura delictiva que no se habfa previsto en nuestra 

legislacién, hasta el citado decreto del 2 de Enero de 1968. 

Siendo también, de relevante importancia el mencionar 

la trascendente adicién realizada al precitado ordenamiento 

legal, por medio del decreto del 3 de Enero de 1989, mediante el 

cual se incrementa la penalidad con un mejor criterio técnico, ya 

que, en un tercer pdrrafo, se establece el incremento de la misma 

cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido miembro de 

alguna corporacién policiaca, con el objeto de controlar las 

conductas de quienes estd4n obligados a servir a la comunidad. 

7 DON C., Gibbons. "Delincuentes Juveniles y Criminales", 
Fondo de Cultura Econémica, México, 1969, pags. 109 y 
116.
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1.3. REQUISITOS DE LA CALIFICATIVA DE PANDILLA, PREVISTOS 

EN EL ARTICULO 164 BIS DEL CODIGO PENAL. 

El precepto legal que en este punto estudiamos, nos 

sehala-claramente en su segundo parrafo: 

Articulo 164 BIS.- ... 

Se entiende por pandilla, para los efectos de esta 

disposicién, la reunién habitual, ocasional o transitoria, de 

tres o més personas que sin estar organizadas con fines 

delictuosos, cometen en comin algiin delito. 

En primer término, es necesario que exista una reunién, 

desprendiéndose que la misma puede ser habitual, esto es, que se 

realiza con continuacién, frecuencia o por hdébito; ocasional, que 

puede presentarse por una ocasién determinada o que en su caso, 

pueda darse en forma accidental; o transitoria, que de alguna 

manera puede ser fugaz e inclusive sin previo acuerdo. 

Lo que nos conduce a determinar que dicha reunidén, no 

debe ser concebida necesariamente en una forma previa, sino que 

la misma puede darse en forma espontdnea, independientemente del 

motivo o fin, que haya originado la reunién. 

Otro requisito que establece dicho precepto, es que 

dicha reunién sea de tres o mas personas, para que pueda darse la
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calificativa de pandilla, ya que en caso de que fuera un solo 

sujeto o dos, quienes participaran en la comisién de un delito, 

se estaria en presencia de algtin otro supuesto que nos marca el 

articulo 13 del Cédigo Penal. 

Ahora bien, uno de los requisitos mds relevantes 

contenidos en el articulo 164 BIS, es sin duda el que se contiene 

al citar: "...que sin estar organizados con fines delictuosos..." 

lo cual, de forma contundente determina la propia naturaleza de 

dicha calificativa y que la distingue de la Asociaci6én 

Delictuosa, ya que al reunirse un determinado numero de personas, 

las que no podrdn ser menos de tres, no puede existir un acuerdo 

previo para llevar a cabo la comisién de un delito -lo que podria 

indicar que estarian debidamente erganizadas para tal fin-, pero 

sin embargo, en forma espontdanea pueden llegar a cometerlo, 

debido a la iniciativa u hostigamiento de alguno de ellos o 

simplemente a la emulacién de la conducta de cualquiera de los 

mismos. 

Por Ultimo, no es suficiente que se dé una reunién, 

como ya dijimos anteriormente, habitual, ocasional o transitoria 

de tres o més personas y que atin cuando no estén organizadas con 

fines delictuosos, es requisito indispensable también, que se 

cometa en comin algin delito; ya que todo lo anterior no seria 

suficiente para poder integrar la calificativa que nos ocupa, en 

virtud de que la comisién en comtin de algiin delito se convierte
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en un presupuesto indispensable para que pueda generarse la 

aplicacién de la penalidad prevista en el ordenamiento legal que 

estudiamos. 

Siendo precisamente necesario, prever la creacién y 

desarrollo de las pandillas, debiendo legisilar sobre el 

particular problema de ‘su proliferaci6n, ya que de seguir 

permitiendo este tipo de agrupaciones, se estd permitiendo 

también que sigan realizando actos desagradables, violentos y 

tendenciosos a la criminalidad toda vez que actualimente no se 

sanciona a la pandilla por la sola razén de existir ésta, como es 

en el caso de la Asociacién Delictuosa, sino que, como ya se 

analiz6 se sanciona tnicamente hasta que la pandilla haya 

cometido un delito. 

Siendo precisamente, el punto de partida de la 

propuesta del presente trabajo, el elemento necesario dentro del 

actual articulo 164 Bis de nuestro Cddigo Penal, que seria 

establecer una sancién a la pandilla, por el sélo hecho de su 

existencia, independientemente de los delitos que cometa, sancién 

que ya se encuentra previamente establecido en el citado precepto 

legal.
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1.4. LA PANDILLA COMO CALIFICATIVA 

EN LA COMISION DE UN DELITO. 

Tal y como se ha dejado anotado en lineas anteriores, 

al referirnos a la pandilla, nos estamos enfocando a la 

realizacién de conductas delictivas, amparadas en una determinada 

colectividad, en la cual se trata de ocultar la participacién 

real que se tenga en cuanto al resultado obtenido; pero 

independientemente de lo anterior, debe estimarse, que existe una 

conciencia real de la participacién que se tenga, desde el 

momento mismo de aceptar reunirse en un grupo; precisando en este 

momento, que en la prdctica real, citadina, ese tipo de reuniones 

son habituales y en ocasiones muy remotas pueden llegar a ser 

ocasionales o transitorias. Mads sin embargo, actualmente el 

articulo 164 Bis del Cédigo Penal, establece tnicamente a "La 

Pandilla" como una forma de agravar la pena impuesta por el o los 

delitos que pudieran cometerse. 

Siendo precisamente de importante relevancia, destacar 

que actualmente podemos apreciar la existencia de diferentes 

formas de delincuencia colectiva y que se les denomina de 

diversas maneras, empezando precisamente por "La Pandilla", la 

Asociacién Delictuosa" y m&s recientemente -inclusive- se ha 

creado una ley especial para combatir la Delincuencia Organizada.
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Sin embargo, actualmente sélo se le ha seguido dando a 

"La Pandilla", un tratamiento de CALIFICATIVA en la comisién de 

un delito, lo que presupone, que de no acreditarse en la 

investigacioén de los hechos, que los autores eran pandillistas o 

pandilleros, a éstos, se les aplicaria unicamente la penalidad 

del delito cometido, a pesar de que existiera una pluralidad de 

sujetos con las caracteristicas propias exigidas por la ley; y en 

el mejor de los casos, se les impondria la pena prevista en el 

primer pdrrafo del precitado articulo 164 Bis. 

Més sin embargo, es prudente reflexionar en la 

necesidad de situar a la pandilla dentro de un marco juridico 

auténomo, ya que, como el propio maestro Francisco Gonzalez de la 

Vega, cita a esta figura, como el tipo o calificativa? 

desprendiéndose de lo anterior, que al citar a una figura 

delictiva como tipo, estamos hablando de un delito concreto, mds 

no de una simple calificativa. 

En este sentido, podemos establecer que también en la 

pandilla, desde el momento de reunirse; sin importar con qué 

frecuencia, se tiene el d4nimo de delinquir, aceptando de antemano 

la realizacién de un determinado tipo de conducta, que puede 

llegar a ser delictuosa, puesto que pedemos establecer 

debidamente, que el formar una pandilla, no es con el dnimo de 

realizar inicamente eventos sociales o culturales, puesto que de 

antemano, quienes forman parte de una agrupacién de esa
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naturaleza, tienen el dnimo de contravenir las normas juridicas 

previamente establecidas. 

1.5. PENALIDAD APLICABLE EN LA CALIFICATIVA DE PANDILLA. 

Como ha quedado debidamente establecido, basta con la 

simple reunién o congregaciédn de tres o mas personas, 

independientemente de que dicha reunién sea ocasional o 

transitoria y no solamente debiera ser ‘pabitual, lo que nos 

ilustra concretamente, que lo que importa para llenar e1 tipo o 

calificativa, -considerada asi actualmente-, es que el numero de 

los integrantes de la pandilla ha de ser de tres o mas, dato 

objetivo | éste que nada alude al elemento moral de la 

incriminacién, 0 sea, al dole. Este es simple y consiste en la 

conciencia y en la voluntad de formar parte de la reunion. * 

Por otra parte, el articulo 164 Bis, fija a los 

pandillistas o pandilleros -como coloquialmente son conocidos-, 

una penalidad acumulada por los delitos que cometa la pandilla; 

la que en sus inicios se contemplaba en una sancién de seis meses 

a tres afios de prisién. O sea, que por los delitos cometidos por 

la pandilla, ya sea que fueren consumados, ya que quedaren en el 

grado de tentativa, el pandillista participa como autor 

GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco. "Cédigo Penal Comentado", 
Edit. Porrtia, México, 1992, pdg. 267. 

8
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intelectual, o inspirador o como ejecutor material o como 

cémplice o como encubridor, conforme al articulo 13 del Cédigo 

Penal, rigiéndose su participacién a los efectos de la pena 

concreta aplicable por las reglas contenidas en diverso 

articulado del ordenamiento punitivo. 

Pero con independencia de esa pena, y que se aplicaba 

de seis meses a tres afios de prisién acumulativamente, también la 

Asociacién Delictuosa sirve de antecedente a esta penalidad 

acumulada (articulos 51, 52, €3 dei Cédigo Penal). 

La primera parte del precitado articulo 164 Bis, se 

modific6 esencialmente respecto de la sancién privativa de 

libertad, para que en lugar de penalizar la agravante que era de 

seis meses a tres afios de prisi6én, quedé aumentada hasta en una 

mitad mas de las penas que le correspondiera por el o los delitos 

cometidos. 

Por otra parte, el tercer parrafo de dicho precepto, 

agrava atin més la pena cuando se trata de que un miembro de la 

pandilla sea o haya sido servidor ptblico que prestare o hubiera 

prestado sus servicios en una corporacién de seguridad publica, 

dado a la alta peligrosidad que en ello conlleva, ademas de la 

destitucién e inhabilitacién del cargo, empleo o comisién, de uno 

a cinco afos para desempefiar otro. ° 

Idem. pag. 268.
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1.6. LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR A 1A PANDILLA 

COMO UN DELITO AUTONOMO. 

De io anterior, podemos establecer que estamos en 

estudio de una figura delictiva que por si misma representa un 

gran compromiso y una enorme responsabilidad, tanto para las 

autoridades, como para la ciudadania en general, ya que es 

necesario tomar en cuenta la prevencién del delito mas no la 

imposicién de penas mas graves en la comisién de delitos, 

situaci6én que se ha visto reflejada en la imparticién de 

justicia, misma que no ha sido suficiente para la erradicacién de 

la delincuencia y la proliferacién de la delincuencia organizada, 

ya que, en cierta medida, debemos tomar en cuenta que la pandilla 

es una forma de la misma. 

Dicha posibilidad deriva en que en el Derecho Penal, no 

es importante solamente la lesién, sino también el peligro que 

pueden correr los bienes juridicos tutelados; tomando en 

consideracién que peligro es la posibilidad inmediata de un 

resultado perjudicial. *° 

Por consiguiente, el concepto de peligro procede de los 

criterios légicos de la posibilidad y que se puede analizar 

20 MEZGER, Edmund. "Derecho Penal Parte General”, Trad. 
Instituto de Derecho Penal de ja Facultad de Derecho y 
Ciuncias Judiciales de Cérdcba. Ernestc R. Gavier y 
Ricardo C. Nifiez, Edit. Cardenas Editor y Distribuidor, 
México, 1985, pag. 127.
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perfectamente el concepto de referencia, en tanto consideramos 

aisladamente una parte de las condiciones de las que depende el 

resultado efectivo que es conocida y fundamenta el juicio y 

mientras se juzga el grupo de las condiciones conocidas y 

ciertas, frente a las que no lo son; comienza la apreciacién de 

la posibilidad de aquello que calificamos como posible. 

Por lo tanto, debemos calificar y considerar a la 

posibilidad como sinénimo de potencialidad, de disposicidén de una 

situaci6én en factores que necesitan solamente el agregado de 

ciertas condiciones parciales para realizar lo posible. 

El juicio se conecta con la experiencia general de la 

vida y el peligro es, por consiguiente; la existencia de 

circunstancias que precisarfan o habrian precisado sdlo el 

agregado de otras condiciones parciales frecuentes para producir 

la lesién o infraccidén. 

En esta hipétesis, podemos dejar establecido que de 

esta situaci6én, se deduce la probabilidad del resultado 

perjudicial. 

De tal manera que, cuando se juzga la existencia de un 

peligro, se dda un juicio cognitivo sobre la base de la 

experiencia general y del conocimiento objetivo de las leyes que
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regulan los acontecimientos con referencia a una lesién inmediata 

de un bien juridico protegido por la ley misma. 

En consecuencia, no hay duda alguna de que éste, 

contiene un momento subjetivo por cuanto al hecho de que al 

apreciar el peligro, podemos utilizar tan sdélo una parte de las 

condiciones que conducen a la imposibilidad de una decisién 

segura. 

En tal sentido, el concepto de peligro adquiere una 

importancia prdctica, especialmente en las medidas de seguridad 

que deben adoptarse en el momento y lugares precisos y que seran 

aquéllas que estén dirigidas a proteger la integridad ptiblica en 

una forma total, frente a personas que constituyen un peligro 

eminente para la sociedad, sin que a esta ultima deba preocuparle 

en un sentido estricto, la denominacién que pueda ddrseles a 

quienes atenten contra su propia seguridad, ya que lo que 

realmente le preocupa a la sociedad, es que no se vean alterados 

sus bienes juridicos; siendo también relevante, poder combatir la 

impunidad. 

De todo lo anterior es importante destacar, que no se 

pretende establecer un prototipo legislativo o una reforma al 

actual articulo 164 Bis que contempla a la pandilla como una 

calificativa, sino establecer la posibilidad juridica de tratar 

a dicha figura, como un delito auténomo; ya que de todo lo
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analizado anteriormente, puede establecerse fundadamente que, al 

existir una reunién de tres o mas personas, reunién misma que 

como ya se dejé establecido no debe solamente ser habitual, sino 

que puede ser transitoria, los sujetos que llevan a cabo dicha 

reunién, desde ese mismo momento estdén aceptando el resultado 

tipico que pueda llegar a tener como el fin de esa reuni6n y que 

a saber, la misma en el mayor de los casos es delictiva. Tomando 

en consideracién que efectivamente, no han de estar organizados 

para delinguir, pero pueden realizar una conducta delictiva, con 

motivo de la reunién, siendo trascendental el combatir 

precisamente ese tipo de reuniones. 

Como de vital importancia resulta también, el grado de 

riesgo que representa para ila sociedad, el pasar por 

desapercibido el fenémeno del pandillismo en México; ya que si 

Gnicamente seguird siendo motivo de tratamiento agravante en la 

comisién de delitos: esto puede significar que la delincuencia, 

en una forma mas sofisticada de llevar a cabo los delitos, se 

cuiden de que no se configure en el caso concreto la calificativa 

de "Pandilla". 

© acaso, son insuficientes los constantes delitos que 

se cometen en nuestra ciudad, de los cuales posiblemente ya hemos 

llegado a ser victimas?
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Simplemente, es verdaderamente molesto, constituyendo 

un alto grado de impotencia, el tener que evitar circular por una 

determinada calle o colonia, barrio, etcétera, por el sdélo hecho 

de que se encuentra atemorizado ese lugar, por la presencia de 

tal o cual pandilla, misma que desgraciadamente disfruta de toda 

la impunidad que actualmente se ha omitido combatir en nuestra 

legislacion penal. 

Lo anterior nos permite establecer, que si en la 

Asociacién Delictuosa se penaliza tinicamente la reunién de tres 

© més personas que se encuentran organizadas con el animo de 

delinguir y que ademé4s se toman en consideracién la 

jerarquizaci6én de los sujetos gue la constituyen, es también 

evidente que en la Pandilla, pueda ser posible la penalizacioén de 

la reunién, que en el mayor de los casos, si no es que en todos, 

es con un d4nimo delictivo, sin que fuera necesario entrar en 

mayores detalles de establecer una jerarquia entre sus 

componentes. 

De ahi entonces, que se contempla la necesidad juridica 

de tipificar a la pandilla como un delito auténomo, tomando en 

consideracién precisamente, la posibilidad inmediata de algun 

resultado perjudicial que puede llegar a representar en primer 

plano, como un peligro a la sociedad, en caso de que no se 

consume algun delito con un dafio material; y mds atn, la lesi6én
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que puede sufrir la sociedad misma, en los casos en que se 

ejecutare algtin delito. 

Por lo tanto, y considerando a la autonomia, de la 

pandilla como delito, entendiendo por este ultimo, desde el punto 

de vista legal, como lo sefiala Raul carranca y Trujillo: "En 

cuanto al delito legal, es toda accién que amenaza al Estado, que 

ataca al poder social sin un fin politico o que lesiona la 

tranquilidad publica, los derechos politicos, el culto, 1a moral 

publica o la legislacién particular del pais". 

Es por estas razones que se considera que la pandilla 

se ajusta a la necesidad de tener vida juridica propia y en forma 

auténoma, o sea, sin depender de la existencia o comisién de un 

delito diverso para que se aplique la sancién correspondiente 

come una calificativa, sino que debe merecer una sancién por el 

hecho mismo de su existencia.
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2.1. CONCEPTO DE ASOCIACION DELICTUOSA. 

Desde el punto de vista etimolégico, ya se tocd 

anteriormente la palabra banda, misma que proviene del gético 

banwa la que hace referencia a una porcién de individuos armados 

o a la parcialidad de gente que favorece y sigue el partido de 

uno en particular, lo que no ofrece en este momento las 

dificultades que acarrea su mencién, calificando otros delitos, 

lo que se tocarad en su oportunidad. 

Por supuesto, inicialmente debemos entender que la 

Asociacién, es el acuerdo de varias personas para dedicarse a una 

determinada actividad, pudiendo ser ésta, una actividad cultural, 

social, mercantil, etc. 

Por otra parte, diferentes autores, asi como la propia 

jurisprudencia, han requerido en la Asociacién (Delictuosa), no 

s6lo ese acuerdo de voluntades, sino adenés, un nimero minimo de 

participantes, que en el caso que nos ocupa, deberad ser de tres 

o més y una determinada permanencia, que es algo mds que una
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simple concurrencia de voluntades transitoria, que en su caso, 

ar caracteriza a la participacién. 

En cuanto al delito estrictamente hablando, el mismo es 

considerado en los diferentes cédigos que lo contemplan, como 

atentatorio de la tranquilidad y del orden  ptblicos, 

encontrandose en las denominadas Asociaciones Tlicitas 

(Argentina), su inmediato Antecedente. 

Su importancia salta a la vista, por cuanto la simple 

asociacién para delinquir, crea una situacién cierta de grave 

peligro para la sociedad, con absoluta independencia de la 

consumacién de delitos concretos, pues al hecho mismo de la 

asociacién se suma un grado de organizacién que tiende a violar 

la ley penal aumentando asi la peligrosidad. De ahi que la lege 

ferenda se eleve a la categoria de delito auténomo, un acto que 

por su simple naturaleza es meramente preparatorio para la 

comisién de una infraccién concreta. 

De lo anterior, se desprende que se trata de un delito 

de mera conducta (formal) y de peligro, el cual se consuma con el 

sé6lo hecho de tomar participacién en una asociacién o banda de 

tres o mas personas organizadas para delinquir. 

ae FONTAN BALESTRA, Carlos. “Derecho Penal Parte Especial", 
Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, pdgs. 720~721.
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Como afirma Fontdn Balestra "se es autor del delito de 

Asociacién Ilicita, por el sélo hecho de ser miembro de la 

Asociacién"; pero esta autoria no se extiende a los delitos 

cometidos por la banda, en los que, para cada caso concreto, 

deberaé determinarse la responsabilidad de acuerdo a los 

principios generales de ésta. 

En consecuencia, la Asociacién Delictuosa se considera 

una figura auténoma, por merecer punibilidad con absoluta 

independencia de los delitos concretos que ios asociados o 

miembros de la banda puedan cometer. ** 

Entonces pues, de lo anterior se desprende que el 

delito de Asociacién Delictuosa, se perfecciona en el mismo 

instante en que tres o mas personas se organizan permanentemente 

para delinquir, destacando que dicha organizacién surge de un 

hecho que se manifiesta, no en un simple acuerdo, sino en una 

inequivoca direccién de las voluntades de sus componentes para 

cometer delitos previamente planeados bajo una estructura y 

direccién. 

Siendo significativo establecer entonces, que la 

Asociacién Delictuosa subsistird, mientras se mantengan activos, 

tres o més de sus miembros, aunque alguno o varios hayan sido 

3 PAVON VASCONCELOD, Francisco y Gilberto Vargas Lépez. 
"Derecho Penal Mexicano", Edit. Porrtia, México, 1981, 
pag. 112.
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sustituidos por otros, ya sea por muerte, retiro o voluntad 

contraria de alguno de ellos, sin perjuicio de que al darse 

alguna de dichas circunstancias, la responsabilidad penal 

subsista y pueda exigirse, en tanto no se extinga respecto de 

aquél o aquélios el transcurso del tiempo requerido para la 

prescripcién de la accién penal en torno a su persona, habida 

13 cuenta de que la prescripcién es de naturaleza personal. 

2.2. MUCHEDUMBRES DELINCUENTES. 

Habiendo comentado en forma precisa las formas de 

organizaci6én y reunién, tanto en la Pandilla como en la 

Asociacién Delictuosa y tomando en cuenta que de ésta ultima se 

desprende la caracteristica de su reflexiva organizacion para 

ciertos fines delictuosos, es importante mencionar que las 

muchedumbres o multitudes delincuentes, acttan espontdneamente, 

carecen de organizacién y se integran de modo heterogéneo; en 

éstas, los individuos participan dejaéndose arrastrar impulsados 

por un todo inorgdnico y tumultuario del que forman parte; he ahi 

que los sentimientos buenos desaparecen y quedan dominados por 

los malos o perversos o antisociales, realizdndose una 

transformaci6én que jamds podria existir, si el individuo se 

encontrara apartado de la multitud. 

as FONTAN BALESTRA, Carlos. Op. Cit. pdgs. 627-628.
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En estos casos, se produce un proceso de sugestién de 

persona a persona, por el que la idea de lo ilicito termina por 

imponerse; de aqui que los participes, segin Sighele, ya que han 

sido inducidos a cometer el delito en  circunstancias 

excepcionales, deban ser estimados como menos temibles que el 

delincuente aislado o ascciado. ** 

Pero no todos aceptan esta posicién doctrinaria, por 

establecer que debe entenderse la diferencia entre conductores y 

conducidos, instigadores o incitadores, y débiles que se dejan 

manejar. Por consiguiente, no siempre deberda corresponder a 

todos una misma penalidad, segtin ia temibilidad individual 

revelada. 

Para doh Mariano Jiménez Huerta, encuentra un fondo de 

inferioridad en la psicologia de las masas, indicando que actuan 

por tendencias y simpatias més que por légica y andlisis, con 

predominio de la vida efectiva sobre el razonamiento, de ahi que 

es de donde se deriva su impulsividad y simplismo psicolégico 

dando una tendencia a lo malo y cruel, ya que predomina lo 

mecaénico e intuitivo sobre las funciones mentales, de donde 

resulta que las masas no saben nunca exactamente que es lo que 

quieren, pero desgraciadamente si saben que es lo que odian, de 

donde resulta entonces que el poder y la capacidad constructiva 

de las masas, son totalmente nulos. 

a CARRANCA Y TRUJILLO, Rail. Op. Cit. pdg. 610.
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A la accién violenta de las masas, se incorporan por lo 

general, los delincuentes profesionales y habituales, que por 

poseer un super yo criminal, encuentran el terreno propio y 

deseado para dar cauce a sus instintos delictivos, haciendo 

aparecer racionalizando su conducta, como hechos politicos o 

inconformidades mal intencionadas, lo que no es otra cosa, que la 

satisfaccién intima de sus sentimientos antisociales. 

De tal suerte que es importante destacar, que hay una 

forma de participacién en que sin duda, existen factores que 

Giversifican el delito y la responsabilidad y es por ello, muy 

digno de tomarse en cuenta, ya que es aquélla en que concurre una 

muchudumbre de sujetos, sin previo concierto criminal, aunque 

posiblemente con un fondo comin de sentimientos, ideas y atin a 

veces, de pasiones que cada individuo ha sabido y podido sujetar 

y mantener aparentemente dentro de la disciplina social, pero que 

exaltan y se creen mas justificados en la accién ante las 

actitudes undnimes de la masa y ante el anonimato que ofrecen las 

circunstancias, tomando los hechos, como una especie de tercero 

a quien se podria fdcilmente inculpar (el grupo), y no como 

propios, atin en los casos en que exista participacidén directa o 

indirecta. "Basta en estas condiciones, tan sdélo una 

_provocacién, una excitacién y el minimo de movimientos comunes 

sin un acuerdo previo, para que cada sujeto se sume a las metas 

del conglomerado, y ejecute actos que aisladamente no habria 

realizado jamais y de cuyo recuerdo se sorprenderaé y quiza se
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avergonzara, cuando en su momento oportuno recupere la 

18 
ponderacién y la capacidad de andlisis y reflexidon". 

Los crimenes de las masas pueden considerarse como: 

crimenes “estandar", caracterizados por su simplicidad y sencilla 

comisién, son siempre ofensas a los sentimientos de piedad y 

probidad, haciéndolos consistir en homicidios, saqueos y robos 

doniciliarios; mismos que pueden ser producidos por lo general, 

en forma aislada y muy remotamente en serie. ** 

La amplia y certera formula del articulo 52 del Cddigo 

Penal para el Distrito Federal, permite adoptar afortunadamente, 

apropiadas soluciones en armonia con el] arbitrio judicial, 

reconocido por el articulo 51 de dicho Cédigo, ya que es posible 

tener en cuenta las condiciones especiales en que se encontraba 

el sujeto en el momento de la comisidén del delitco y los demas 

antecedentes y condiciones personales que puedan comprobarse; el 

juez deber4 tomar conocimiento directo del sujeto, de la victima 

y de todas y cada una de las circunstancias del hecho, en la 

medida requerida para cada caso concreto. 

Por estos medios, podrda el Tribunal, individualizar 

debidamente la sancién, misma que analizaremos en su opertunidad, 

+8 VILLALOBOS, Ignacio. "Derecho Penal Mexicano”, Parte 
General, Sa. Edicién, Edit. Porrda, México, 1990, 

pag. 496. 

as CARRANCA Y TRUJILLO, Raul. Op. Cit. pag. 611.
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y que en su caso, corresponda a los coautores que formaron parte 

de una muchedumbre delincuente, segin la temibilidad probada en 

cada caso concreto y en particular. 

Por otra parte, es preciso indicar que las muchedumbres 

delincuentes, no integran en realidad una especial forma de 

codelincuencia, ni se encuentran tipificadas penalmente como 

delito autdénomo alguno por encontrarse ausentes los elementos 

propios y esenciales de esta figura, pudiéndose considerar 

simplemente, circunstancial. 

Diversos tratadistas parten del andlisis y examen de la 

muchedumbre delincuente, estudidndola como un fenémeno social y 

con caracteristicas predominantemente psicoldgicas. 

Podemos hacer hincapié, que también pueden llegar a 

existir muchedumbres pacificas y que en algiin momento, cada uno 

de nosotros hemos liegado a formar parte de alguna; pero también 

existen otras, llamadas excitadas, pudiéndose clasificar en 

orgidsticas y turbulentas. 

Las muchedumbres orgidsticas se caracterizan por un 

frenesi que se apodera de sus componentes del grupo, sin 

proyectarse a algtin objetivo: son tipicos ejemplos los grupos 

retigiosos atacados de una mania danzante, asi como algunas 

celebraciones nocturnas.
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Por otra parte, las muchedumbres turbulentas, son las 

que suelen precipitarse a la comisién de hechos delictuosos; en 

nuestro pais, el maestro Luis Recasens Siches, en su obra 

sociolégica, describe y examina las caracteristicas fundamentales 

de este tipo multitudinario, entre las que destacan las 

siguientes: 

a).~- Actuian, no en virtud de ideas, sino al impulso de 

sentimientos elementales, simplistas y primitivos. 

b).- En las conductas homogéneas de los sujetos gue 

componen una multitud turbulenta, desaparecen las inhibiciones y 

los frenos intelectuales, de sentido critico, morales, 

consuetudinarios, de respeto social, de tradicién, de educacién, 

etc., que son habituales en el comportamiento comin y corriente 

de las mismas personas; se efectuia lo que se llama la liberaci6én 

de la efectividad reprimida. 

c).- La muchedumbre turbulenta se caracteriza por su 

unidad u homogeneidad mental, constituida por el total imperio de 

un estado emocional simplista de alta temperatura, con entera 

independencia de cudles sean la educacién, la situacién social, 

la profesidén y la moralidad de los individucs que la componen. 

Y asi ocurre que las personas de mas fina y elevada 

espiritualidad que se hallen formando activamente parte de una
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muchedumbre turbuienta, no segtin su nivel de educacioén de 

inteligencia y de moralidad, sino por el contrario, en la forma 

brutal y grosera que es peculiar de la accién multitudinaria. 

da).- Tiene un gran impacto la sugestionabilidad, misma 

que ocurre cuando una persona, su creencia, su sentimiento, actta 

sobre otra persona sin apelar a razonamientos. La imitacidn en 

estos casos, tiene una fuerza inconsciente enorme: se vé bailar 

a mds parejas al son de la misica y se siente el impulso de 

llevar el compds con ellas; se oye llorar, se vé reir y se tiende 

a hacer lo mismo; donde los demd4s insultan, se tiende a insultar; 

donde los demas vociferan, se tiende a vociferar. 

A través de un contagio de emociones, la sugestidén se 

verifica con tanto mas éxito, cuanto mayor es la 

impresionabilidad del sujeto pasivo. El hecho de la sugestiéon, 

lleva aparejada una ausencia de sentido critico en la persona 

pasiva. 

Pues bien, las muchedumbres turbulentas son 

impresionables en grado superlativo y se dejan sugestionar con 

pasmosa facilidad, por esa razén muestran una total carencia de 

sentido critico y consiguientemente, una gran credulidad para los 

dichos mds absurdos e inverosimiles, los cuales son aceptados sin 

ninguna discriminacién por los sujetos que componen una 

muchedumbre turbulenta.
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Probablemente la mayor parte de ios sujetos que 

integran una multitud excitada, tomados individualmente, fuera de 

la muchedumbre, rechazarfian considerando como patrafa o como 

disparate, lo que aceptan con rendida fé cuando estan reunidos en 

un grupo turbulento. 

e).- Los rasgos en la conducta de los sujetos que 

integran la muchedumbre turbulenta suelen tener las siguientes 

caracteristicas: la aptitud de irritabilidad y de entusiasmo; el 

gusto por las frases y los signos o simbolos; centran la atencién 

y dramatizan sus emociones; las céleras, los odios y las codicias 

elementales, en desbordamiento y las acciones violentas que a 

veces, adquieren caracteristicas de bestialidad pavorosa. 

cierto es también, que hay casos de muchedumbres 

excitadas o turbulentas que acttian para aclamar o para afirmar 

una cosa, © a una persona, pero el mayor numero de los casos de 

muchedumbres turbulentas estdn constituidos por acciones 

banddlicas, para destruir aquéllo que se considera que ‘constituye 

un mal o un peligro; aunque naturalmente, por debajo de esto 

exista un fondo de adhesién o algo positivo. 

La accién de estos grupos suele ser un fanatismo 

simplista, este tipo de mentalidad no distingue tonos 

intermedios, ve sélo blanco o negro y no percibe otros matices; 

procede por afirmaciones o negociaciones rotundas. La conducta
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se forma en virtud de una actualidad inmediata, momentdnea, es 

decir, el comportamiento de una multitud excitada, no planea 

acciones para mafana y mucho menos para un futuro mas distante, 

sino que se limita a desarrollar una accién directa e inmediata. 

En este caso, se dé un proceso de autoexcitacién, en el 

estado de identificacién y de unidad mental de la muchedumbre 

turbulenta, la accién de ésta, revierte sobre si misma como un 

excitante, cuanto mas grite por ejemplo, mayor es su 

efervescencia emocional, cuando més avanza en su accién, tanto 

mayor es cada vez su impulso. 

Sighele afirma que estas muchedumbres cometen delitos, 

porque la intensidad de una emocidén crece en proporcién directa 

de el mtimero de personas que sienten esa emocidédn en el mismo 

lugar y contempordneamente. 

Estamos en presencia de ese fendémeno que Enrique Ferri 

llama fermentacién psicoldgica. 

Respecto a la responsabilidad de las muchedunbres, 

Jiménez de Astia sostiene la irresponsabilidad: "el sujeto 

individual que comete actos delictivos en una muchedumbre, no es 

responsable, en el atinado sentir de Manci, porque el individuo 

estaba en un estado en que no ha podido querer lo contrario de lo
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que hizo, es decir, su yo normal no tenia ni la conciencia ni la 

voluntad de lo contrario y por ende, de su responsabilidad". 

Ha intervenido una solucién de continuidad en la 

individualidad normal por efecto del tumulto colectivo. Edmundo 

Mezger también admite la inimputabilidad del individuo gue 

delingque en masa, cuando se comprueba la inhibicion de la 

conciencia. 

"En sintesis, el hombre que delinquiéd en tales 

circunstancias como parte de la muchedumbre, no es un enajenado, 

sino un ser habitualmente sano de mente, que en aquél dramatico 

y excepcional instante, se hallaba en situacién de trastorno 

psiquico transitorio". 

Para otros autores, el trastorno mental transitorio, 

que priva al sujeto de la conciencia de sus actos, se encuentra 

sujeto a comprobacién, por lo que no debemos presumir jure et e 

jure, la inimputabilidad absoluta del agente, fundada en esta 

causal, por el sdélo hecho de haber actuado incorporado en una 

muchedumbre excitada. 

Por lo tanto, no puede considerarse gue el estado 

emocional posefdo por el individuo en una muchedumbre, sea 

‘suficientemente efectivo para conciuir afirmando un estado de 

inconsciencia general prevalente en todes los componentes de la ID
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multitud. Sin duda, pueden existir casos concretos en los cuales 

un sujeto débil psiquicamente, pierda la conciencia plena de sus 

actos, siendo arrastrado como autémata a la ejecucién delictiva, 

pero no es dable de casos especificos deducir reglas absolutas e 

intransigibles. 

Por lo que podria establecerse, que se eliminaria la 

responsabilidad del agente, cuando éste haya obrado en completo 

estado de inconsciencia, con “la pérdida de sus elementos 

volitivos e intelictivos, en caso contrario se debe establecer la_ 

responsabilidad, debiendo sin embargo, el juzgador, al 

individualizar la pena aplicable, apreciar las condiciones 

personales del delincuente y las circunstancias exteriores de 

ejecucién del hecho punible. 

Es oportuno comentar, que el articulo 209 del Cédigo 

Penal, contiene el siguiente supuesto delictivo: "Al que provoque 

piblicamente a cometer un delito, o haga apologia de éste o de 

algin vicio, se le aplicard prisién de 3 dias a 6 meses y muita 

de $ 5.00 a $ 50.00 si el delito no se ejecutare. En caso 

contrario se aplicara al provocador la sancién que le corresponda 

por su participacién en el delito cometido. Indudablemente 

quedarian aqui incluidos los actos de los conductores o "lideres" 

que dirigen a los componentes de la muchedumbre a la comisién de 

genéricos hechos punibles. Claro esta, que si un lider excita a 

la muititud y la induce preordenadamente a cometer uno o varios
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delitos en particular, serd responsable del o los hechos 

criminosos, como participe en calidad de inductor. 

2.3. LA ASOCIACION DELICTUOSA EN OTRAS 

LEGISLACIONES . 

Tanto en nuestro pais, como en otros paises del mundo, 

se encuentra debidamente legislada la Asociacién Delictuosa, toda 

vez, que se trata de un delito de peligro, tal y como ya lo hemos 

@ejado anotado con anterioridad y por tal motivo no podria pasar 

por desapercibida su punibilidad. 

Ain cuando es importante destacar que no en todas 

partes tiene la misma denominacién, situacién que resulta en 

verdad irrelevante, ya que lo mds importante, es que se ataque 

penalmente dicho delito. 

Tomando en consideracién que la complejidad de los 

problemas econémicos propios de la época que actualmente vivimos, 

ésta ha dado motivo para la formacién de elementos de vida mas 

sutiles y por desgracia, més graves, de delincuencia; mismas que 

se valen de asociaciones, a veces con una apariencia licita cuya 

peligrosidad social aparece con toda evidencia, tanto por la 

naturaleza de los recursos de que disponen, cuando por el numero



40 

de personas dafiadas que generalmente resuita de sus actos 

delictuosos, sea cual sea dicho resultado. *’ 

Es necesario distinguir las formas de delincuencia de 

las agrupaciones de las cuales nos hemos ocupado, de otras 

manifestaciones de delincuencia colectiva, tomando en 

consideracién que actuaimente también se dan comisiones de delito 

tan sutiles y elegantes, que pueden ilegar a pasar por 

desapercibides, ya sea porque los ofendidos no presentan la 

querella necesaria o en su caSo porque en el mayor de los casos, 

se trata de delitos patrimoniales, en los cuales, por ser 

necesaria la flagrancia para que proceda la privacién de la 

libertad, los mismos, llegan a quedar impunes. 

2.3.1. ESPANA. 

El concepto de Asociacién dentro del Derecho espanol, 

tiene una peculiar acepcion, considerando que con los delitos de 

Asociaciones ilicitas, como se les denomina, sancionan los 

Cédigos, comportamientos de determinadas personas fisicas, que 

revisten especial gravedad. 

  

YORTAN BALESTRA, Carlos. "Tratado de Derecho Penel Parte 
General", Tomo III, 2a. Edicidén, Edit. Abeledo-Perrot, 
S.A. Buenos Aires, Argentina, 1980, pdgs. 130-132. 

17
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La "asociacién" es sélo un elemento del tipo, mas no el 

tipo mismo, pero un elemento decisivo; tal vez por ser el marco 

en el que convergen las respectivas conductas tipicas, la 

doctrina tiende a sobrevalorar su importancia hasta el extremo de 

limitar el andlisis del tipo al examen del concepto de 

asociacién. 

Respecto de dicha legislacién espafiola y al criterio de 

Pablos de Molina, el punto de partida correcto, exige tener 

presente que la asociacién es sélo eso; el marco o el resultado 

de los comportamientos tipicos previstos en la ley. ** 

La polémica cientifica viene planteando dos problemas: 

si existe o no un concepto penal de asociacién y cudles son las 

notas caracteristicas, en su caso. En la doctrina espafiola, el 

concepto de asociacién se ha elaborado, tomando como contraste y 

referencia los de reunién y conspiracién; por ejemplo, en 

Alemania se ha acudido a otras coordenadas, si bien el telén de 

fondo de la poliémica, fue la distincién entre "banda" y 

"complot" .*? 

De lo anterior, puede desprenderse que sélo el actual 

numero 2° del articulo 172 del Cédigo Penal Espafiol, tiene 

8 PABLOS DE MOLINA, Antonio. "Asociaciones Ilicitas en el 
Cédigo Penal", Edit. Bosch. Casa fditora, S.A., 
Barcelona, 1978, pag. 221. 

” Ibidem. pdg. 222.
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perfecta justificacién, los dem4s supuestos de Asociaciones 

Ilicitas son muy cuestionables: tanto por razones dogmdticas, 

como procesales, constitucionales y de politica criminal, pero 

esas deficiencias del sistema ibero, no liberan ni excusan que se 

realice un determinado examen del mismo. 

El tipo penal de la asociacién ilicita, se encuentra 

previsto y sancionado en el precitado Cédigo Penal Espafiol, en 

sus articulos 172, 174 y 175, entendiendo que la Asociacién 

Ilicita en si misma no es el tipo -tal y como lo establece el 

autor-, remitiéndonos someramente al contenido de los articulos 

ya citades, en los cuales se establece que los tipos 

correctamente formulados serian: el fundar una asociacién 

ilicita, el presidirla, el participar en la organizacién como 

mero individuc o socio activo; el favorecer su fundacién, 

actividad, etc., porque la asociacién es sé6lo un elemento de los 

respectivos tipos, el centro en el que convergen; el 

comportamiento tipico por el contrario, viene expresado por los 

términos fundar, dirigir, presidir que el Cédigo Espafiol mismo, 

sustantiviza. 

Claro es, que existe una pluralidad de tipos 

convergentes que se establecen de forma fragmentaria, de modo que 

no basta con contemplar el articulo 172 citado, para obtener 

completa la norma punitiva. De acuerdo a lo anterior, la 

legislacién espafola sigue una técnica particular, que consiste
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en definir primero, qué asociaciones deben reputarse ilicitas 

(art. 172) y fijar después las penas en que incurren quienes 

lleven a cabo las formas de participacién en tales asociaciones 

que dicho Cédigo Penal prevé (articulos 174 y 175). 

2.3.2. ARGENTINA. 

En este pais podemos encontrar diversas formas de 

denominar a la delincuencia colectiva u organizada, tal es el 

caso que entre las mismas se encuentran contempladas la Camorra 

y la Maffia, ésta ultima de procedencia italiana. 

Otros ejemplos tipicos de este tipo de agrupaciones 

para delingquir, lo constituyen la trata de blancas, el trafico de 

estupefacientes, las bandas dedicadas al robo de automotores y 

del contrabando en gran escala; organizadas todas ellas por lo 

comin en verdaderas redes con ramificaciones internacionales y 

que disponen de los medios mas modernos para el logro de sus 

fines. 

Esa manifestacién delictuosa, debe conducir a agravar 

la pena de los autores, en razén de la peligrosidad social del 

medio empleado para delinquir. Siendo pertinente aclarar que en 

Argentina se encuentra contemplado como un delite autdénomo a las 

Asociaciones ilicitas y ademds, se contempla como una agravante
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genérica a la Delincuencia Asociada Organizada, de las cuales 

podremos tomar sus caracteristicas propias. 

Efectivamente, el auge de este tipo de delincuencia, 

decidié a la Comisién Asesora en Materia Penal, designada por el 

Decreto 14.036/62, a incluir entre las reformas introducidas y el 

derogado Decreto-Ley 4778/63, la previsién de la que denominé 

Delincuencia Asociada Organizada, a la que asigné el cardcter de 

Agravante Genérica, para los delitos que constituyeran una 

manifestacién de ese tipo de delincuencia, el problema fue 

encarado, pues entonces, sin someterlo a los principios de ia 

participacién yy, naturalmente, prescindiendo de crear 

responsabilidad para las personas juridicas. La disposicidn fue 

derogada por la ley 16.648. *° 

Se estima de total interés, determinar la funcién que 

asigné6 el Decreto-Ley 4778/63 a la Delincuencia Asociada 

Organizada; el texto de la disposicién es el siguiente: "Cuando 

el delito represente una manifestacién de Delincuencia Asociada 

Organizada, la pena se aumentaraé en un tercio, pero no podra 

exceder del maximo legal de la especie de que se trate" 7 

20 FONTAN BALESTRA, Carlos. "Tratado de Derecho Penal...", 

Op. Cit. pag. 134. 

2. Thidem. pdgs. 135-136.
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Por otra parte, las exigencias debieron ser distintas 

de las contenidas en el articulo 210 para la Asociacién Ilicita, 

ya que con ésta se constituye una figura auténoma y la misma, no 

fue suprimida. Como idea esencial debe, pues, tenerse presente 

que la Delincuencia Asociada Organizada en si, no es un delito 

auténomo, sino que ella se manifiesta a través de uno o mas 

delitos a los que califica agravdndolos. 

Insistimos pues, en que no se cre6éd un delito que 

tuviera la denominacién de Delincuencia Asociada Organizada, ya 

que la disposicién no describia una figura delictiva, sino una 

agravante de todas las demas figuras contenidas en la ley. 

En este caso, no es forzoso que la Asociacién se haya 

constituido para cometer delitos indeterminados, exigencia de la 

Asociacién Ilicita, pero tal acuerdo por si solo no excluye la 

Delincuencia Asociada Organizada, pues no se olvide que aquélla 

esta considerada como un delito, en tanto que ésta ultima, tiene 

el cardcter de circunstancia agravante genérica- 

2.3.3. COLOMBIA. 

Evidentemente, uno de los problemas mas severos que ha 

resentido América del Sur y en especial, Colombia, en cuanto a 

delincuencia, es la delincuencia colectiva; misma que se
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encuentra debidamente contemplada en su legislacién penal, en los 

delitos contra la Seguridad Piblica, refiriéndonos en forma 

especifica a la Asociacién Delictuosa, a la cual en el articulo 

186 del Cédigo Penal Colombiano, se le denomina como "Concierto 

para delingquir™ y que a la letra dice: 

Art. 186.- Concierto para delinguir. Cuando varias 

personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de 

ellas ser4 penada, por este solo hecho, con prisién de tres (3) 

a seis (6) afios. 

Si actuaren en despoblado o con armas, la pena sera, 

prisién de tres (3) a nueve (9) afios. 

La pena se aumentard en una tercera parte para quienes 

promuevan, encabecen o dirijan el concierto. 

Como podemos apreciar del tipo descrito en el precepto 

legal que se cita anteriormente, debemos deducir, que tiene 

algunas semejanzas con el articulo 164 de nuestro Cédigo Penal, 

por lo que hace a ja concertacién u organizaci6én para delinquir; 

mds sin embargo, también es importante sefialar que existen 

marcadas diferencias de contemplar el delito en si; ya que 

resalta el elemento del nimero de integrantes que en el presente 

-caso se limita a sefalar, "... Cuando varias personas", lo que 

nos permite establecer que se trata de una pluralidad y al no
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sefialar un nimero minimo determinado, es incuestionable que puede 

tratarse como minimo de dos personas que realicen dicha 

concertacién para delingquir, sin que exista un maximo. 

En el segundo paérrafo del citado precepto, se contempla 

una agravante para dicho delito y consiste en aplicar la sancién 

sefalada, para el caso de que el delito sea cometido en 

despoblado o con armas. Lo que implicaria que en caso de que una 

situacién similar rigiera en nuestra legislacién penal, seria la 

sancién que siempre se aplicaria al delincuente, habida cuenta de 

que en todes los casos en que se comete un delito por Asociacién 

Delictuosa, el mismo se lleva a cabo con armas. 

Ahora bien, independientemente de la modalidad por 

medio de la cual llegara a ser cometido el delito, se contempla 

una agravante mas a quienes promuevan, encabecen o dirijan el 

concierto; situacién ésta, que contempla una penalidad mayor a 

quienes realicen dentro de la Asociacién u Organizacién, segtin 

sea el caso, actos de direccién a quienes se ostenten como jefes 

o lideres de determinado grupo delictivo. 

Este Ultimo renglén, no se encuentra contemplado dentro 

del articulo 164 de nuestro Cédigo Penal, ya que no se distingue 

de entre quienes dirijan o encabecen a un grupo delictivo o de 

entre quienes unicamente tengan actividades de sumisién u 

obediencia.
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Como caracteristicas de la Banda, se consideran: una 

organizacién plurima e indeterminada de miembros, segiin la 

naturaleza de las actividades a las que se dedican; tienen una 

relativa especializacién operacional (asalto a bancos, 

secuestros, estafadores, abigeatos, etc.); un jefe que es el que 

generalmente decide las operaciones que habran de ejecutarse y 

que es el que distribuye hombres y ganancias. * 

Para mantener su cohesién, la banda elabora sus propias 

normas de conducta, una especie de cédigo de ética profesional, 

al que el jefe se encargard en todo momento de hacer cumplir y 

respetar, cuya violacién acarrea sanciones que pueden llegar a 

aplicar hasta la privacién de la vida del infractor. 

Dentro de la esfera juridica colombiana, como la de 

otros paises latinoamericanos, incluyendo el nuestro, existen 

diversas formas por medio de las cuales la delincuencia 

colectiva, asociacién delictuosa o delincuencia organizada, como 

queramos denominarle, toma forma y esta presente en nuestra 

sociedad, inclusive, en formas en las que ni remotamente nos 

pudiéramos imaginar y que acttian aparentemente en forma 

legalmente organizada. 

=n REYES ECHANDIA, Alfonso. "Crimilogia", 98a. Edici6n, 
Edit. Temis, Bogota Colombia, 1991, pag. 163.
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Tal es el caso por ejemplo de: Macrodelincuencia, 

microdelincuencia, el hampa, la mafia, la delincuencia de cuello 

blanco, narcotrdfico, contrabando, lavado de dinero, etc. 

“En sintesis, es indispensable que se tomen medidas mas 

especificas y realmente drdsticas en el combate de la Asociacién 

Delictuosa; ya que como se ha dejado debidamente anotado, existen 

figuras delictivas que se pueden distinguir facil e 

inmediatamente; pero desafortunadamente, también existen ciertas 

formas de delincuencia que se realiza en forma asociada y que por 

un descuido o falta de previsién legal, pueden pasar por 

desapercibidas o no estén previstas las conductas realizadas 

ilicitamente, y que pueden aparentar una cierta legalidad. 

En este orden de ideas podemos encontrar el desvio de 

presupuestos de egresos de diferentes dependencias 

gubernamentales, en envase de mercancias con menoscabo en las 

cantidades especificadas en las etiquetas; girar cheques sin 

fondos al amparo de una sociedad mercantil; la compra fraudulenta 

ge materiales de construccién, sin respetar las especificaciones 

necesarias, etc., siendo una lista interminable de conductas 

ilicitas, las cuales no terminariamos de mencionar y que 

desgraciadamente se encuentran vigentes a todo lo largo y ancho 

del mundo.
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2.4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO PENAL 

EN LA ASOCIACION DELICTUOSA. 

De acuerdo a lo prescrito en el tipo contenido en el 

articulo 164 del Cédigo Penal para el Distrito Federal se 

desprende lo siguiente: 

Al que forme parte de una Asociacién o banda: lo que 

nos establece en una forma categérica, que el primero de los 

elementos exigidos en dicho precepto, es gue una persona se 

encuentre integrando un grupo con las caracter{fsticas propias de 

una asociacién, la cual ya se dejé establecido cudles han de ser 

sus lineamientos a seguir; siendo el caso que debe estar 

debidamente organizada, con una estructura propia y un orden de 

jerarquizacién y subordinacién. 

Tres o mds personas: La Asociacién deberad estar 

constituida por tres o mA4s personas. Se trata de un delito que 

requiere una forzosa pluralidad de autores, puesto que, para que 

pueda condenarse por Asociacién Delictuosa, es menester, la 

participacién de por lo menos tres personas, de otro modo, no 

podria decirse que la Asociacién exista, por faltar la exigencia 

legal del nmimero de personas que la constituyan; en la 

inteligencia de que esto no quiere decir de ninguna forma, que 

necesariamente deban resultar condenadas tres personas o mas, 

sino que aparezca probada la participacioén o responsabilidad.
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Precisamente uno de los problemas que mas se ha 

prestado a opiniones controvertidas, es el que se refiere a las 

condiciones personales de alguno o algunos de los asociados, y 

que redundan en su inimputabilidad a los efectos del cémputo, 

para el nimero requerido por la ley; los autores nacionales y 

extranjeros que se ocupan del tena, piensan que ese minimo de 

tres personas, debe estar constituido por sujetos capaces desde 

el punto de vista penal. 

Destinada a cometer delitos; La ley requiere que se 

tome parte en una Asociacién o banda destinada a cometer delitos. 

Este concepto es entendido por buena parte de nuestra doctrina y 

jurisprudencia, como el fin de cometer delitos indeterminados 

(Moreno; Gonzalez Roura). 7 

Esta idea requiere alguna aclaracién, debe entenderse 

como un acuerdo que comprende una pluralidad de planes 

delictivos, que lleva consigo una cierta permanencia a la que ya 

nos hemos referido con anterioridad y que lo diferencia de la 

concurrencia de voluntades para uno o més delitos, que tiene 

lugar en cada caso y con ello, el cardcter transitorio, que es 

propio de la participacio6n; en este orden de ideas, la nota mds 

caracteristica de la Asociacién Delictuosa, esta dada por el 

hecho de que el cumplimiento de un plan delictivo determinado, 

2 FONTAN BALESTRA, Carlos. "Derecho Penal Parte Especial", 
Op. Cit. pg. 722.
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ejecucién de un hecho concreto no agota los fines de la 

Asociacién. 

Por lo demd4s, nos percatamos claramente, que existe un 

renglén muy particular en el tipo que estudiamos y es el que se 

refiere a los sujetos que sean o hayan sido servidores publicos 

© que en su caso pertenece o haya pertenecido a las Fuerzas 

Armadas; lo que significa que se protege a la sociedad de 

aquellos sujetos que pudieran representar una marcada 

peligrosidad en un mayor grado, precisamente por tener 

conocimientos especializados o que tengan un conecimiento previo, 

para poder evadir la accién penal; tomando en consideracién este 

Gltimo elemento, como una forma de agravar al delito.
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3.1. PARTICIPACION Y CONCURSO. 

En el tipo de delitos que aqui estamos estudiando, 

podemos establecer, que necesariamente concurren frecuentemente, 

varios sujetos activos para la realizacién del acto o de el 

conjunto de actos que constituyen o pueden constituir el ilicito 

penal; en estos casos se dice que hay una participacién o una 

contribucién de todos esos agentes para la comisién del delito. 

Es asi como muchos tratadistas se han preocupado por 

estudiar y distinguir el delito colectivo, que es agquél que no 

puede cometerse sin la concurrencia de dos o mAs personas, ya que 

consideran que a tales casos no deben aplicarse las reglas 

especiales de la participacién, puesto que el concurso de varias 

personas es un presupuesto necesario para la integracién del tipo 

y cada concurrente debe responder de su acto como delito 

integral, atin cuando es claro que en esa especie de infracciones 

puede haber participes accesorios que induzcan al delito o 

proporcionen los medios para su comisién y que concurran sin 

necesidad a la ejecucién de los actos constitutivos del tipo. 

La participacién pues, en e] sentido técnico que ha 

desarroliado la teoria, se refiere a la cooperacién eventual de
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varias personas en la comisién de un delito que podria ser 

consumado sin la intervencién de todos aquéllos a quienes se 

pudiera considerar participes, y por supuesto, toda participacién 

queda condicionada para ser tomada como tal, a que el delito se 

realice en un grado punible. 

Se identifica a la participacién con el problema de 1a 

causalidad, pues la intervencién de varias personas, ya sea en 

forma directa o indirecta en la produccién del delito, colocan su 

particular actuar en el rango de condiciones que en conjunto 

producen el resultado tipico. 

Ahora bien, 1a teoria de la adecuacién, lo mismo para 

la causalidad, al distinguir la causa de la condicién, la 

actividad del autor constituye la causa del delito, destacando de 

la de los participes por cuanto a su eficacia causal. 

En México, Castellanos Tena se inclin6 en otro tiempo, 

en favor de la accesoriedad, considerando a ésta, como a la 

teorfa correcta. ** 

Por lo tanto, écual de los criterios expuestos puede 

fundamentar la participacién en nuestro Derecho Positivo?. Desde 

luego, hemos de reconocer con Mezger que el punto de arranque de 

24 CASTELLANOS TENA, Fernando. *Lineamientos Zlenentales de 
Derecho Penal", Edit. Juridica Mexicana, México, 1959, 

pag. 298.
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toda teorfia juridico-penal de la participacién, es la teoria de 

la causalidad, pues s6lo pueden ser consideradas punibles 

aquellas conductas que se encuentren en relacién causal con el 

resultado. 7° 

En consecuencia, podemos dejar establecido que cuando 

en la comision de un delito determinado intervienen dos o mds 

personas, se dice que existe participaci6n criminal, salvo el 

caso de que la pluralidad de agentes esté impuesta por la propia 

naturaleza del hecho, ‘por ejemplo: el adulterio © la Asociacién 

Delictuosa, delitos en los que la intervencién de varios no 

implica necesariamente participaci6én en sentido estrictamente 

jZuridico. 

"La teorfa juridica del concurso se basa en la 

causalidad, expresando que el pensamiento de la causalidad 

despliega en la teorfa de la participacién de un delito, una 

funcién doble, negativa y positiva: con arreglo a la primera, 

‘ excluye del dmbito de las acciones punibles de participacién, 

todo lo que no ha sido causal en la produccién del resultado; la 

segunda, proporciona el punto de arranque seguro para la 

determinacién del concepto de autor, y mas adelante agrega: como 

autor lo mismo que como participante, sélo puede ser punible el 

que ha puesto una condici6én del resultado; la causacién del 

8 PAVON VASCONCELOS, Francisco. "Manual de Derecho Penal 
Mexicano Parte Generai", Edit. Porrtia, México, 1985, 
pdgs. 494-498.
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resultado, constituye el fundamento imprescindible de toda 

responsabilidad jurifdico-penal, el pensamiento de la causacién 

del resultado traza el limite extreme de toda responsabilidad 

juridico-penal." 7° 

La participacién se presenta en primer lugar, desde el 

punto de vista objetivo: e1 de la concurrencia real de los 

delincuentes, cuyos actos externos cooperan a los fines del 

propésito criminal que los inspira: pero al afirmarse la doctrina 

sobre la cuesti6n palpitante del Derecho y de la Criminologia, se 

busca e1 lazo de unién entre los diversos delincuentes que 

econcurren al delito, no en la actividad externa que los une, sino 

en el propésito y el consentimiento de cada uno de ellos, para la 

comisién del delito; pero el acuerdo de las voluntades se 

manifiesta a menudo por los actos de ejecucién, conforme al 

propésito trazado. 

Esta dltima circunstancia, distingue la concurrencia de 

delincuentes de otros fenémenos juridicos, en los cuales, los 

actos externos de cada delincuente, concurren a la produccién del 

mismo dafio, sin que entre ellos haya un concierto de voluntades; 

tal es el caso que hemos tocado con anterioridad, del zafarrancho 

o de las muchedumbres delincuentes; ya que en el dado caso, la 

muchedumbre acude a la comisién del delite, sin que las distintas 

26 MEZGER, Edmundo. *Tratado de Derecho Penal*, Tomo II, 
Edit. Cd4rdenas Editor y Distribuidor, México, 1985, 
pag. 243.
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personas que participan, se pongan de acuerdo en los medios y 

acerca del fin que se proponen seguir; asi que la unidad de 

propésito y la unidad de fin al que el propésito se endereza, 

constituye la cohesién entre los participes del delito. 

3.2. BIEN JURIDICO TUTELADO EN LA PANDILLA 

¥ LA ASOCIACION DELICTUOSA. 

‘EL bien juridico constituye la base sobre la cual se 

construye la hipétesis delictiva, por lo cual, el tipo tiene su 

verdadero sostén en el bien juridico tutelado; actualmente se le 

otorga la mayor acepcién al hecho de que no puede haber tipo 

penal sin la pretension de salvaguardar un determinado bien 

juridico, entendiéndose por éste, todo interés vital del 

individuo o de la colectividad protegido por la ley penal. 

Generalmente podemos encontrar ratificada esta 

afirmacioén, en el rubro de los Titulos integrantes de la Parte 

Especial en los diferentes Cédigos Penales: en donde el 

legislador observa y contempla la realidad social y dependiendo 

de su id@eologia, entonces determine cudles son los objetos a 

proteger, pudiéndose establecer que sean: la vida, la libertad, 

la seguridad, la honra, la propiedad, etc.
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La forma de proteger los bienes jurfidicos determinados 

por el legislador, es mediante el uso de la sancién que puede 

llegar a ser civil o penal; asf el legislador establece que 

cuando una persona realiza un acto ilicito que consiste en violar 

los bienes juridicos de otra, le serd aplicada una sancidn, la 

cual habra de consistir en irrogar coactivamente un mal y de 

igual forma puede jerarquizar los bienes juridicos, determinando 

cudles tienen més acentuado valor sobre otros y, en consecuencia, 

cudles prevalecen en caso de confrontacién. *” 

De acuerdo a io anterior, podemos establecer entonces, 

que el bien juridico debe ser extraido de la norma, y aunque 

generalmente aparece en los titulos que comprenden la descripcién 

legal, tenemos por ejemplo el caso del delito de Robo, para el 

cual su rubro consiste en "Delitos contra las personas en su 

patrimonio", por lo que es evidente que el bien juridico tutelado 

es en este caso el "patrimonio". 

Ahora bien, no debemos olvidar que la Asociacién 

Delictuosa, desde e1 mismo momento de estar constituida como tal, 

lesiona la "seguridad ptiblica", la paz social, incluso atin, si no 

se llega a ejecutar alguno de los delitos programados o para los 

que fue constituida u organizada: ya que por ese solo hecho, 

merecen castigo sus miembros. 

a7 GONZALEZ QUINTANILLA, José Arturo. "Derecho Penal 
Mexicano", Edit. Porria, México, 1986, pag. 636.
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En este orden de ideas, no debemos menospreciar en 

ningtin momento la calidad criminal que implica "la pandilla", ya 

que a pesar de que cuando actualmente no se encuentra tipificada 

como un delito auténomo, no menos cierto es que con su formacién 

y con su proliferacién, se lesiona de igual forma a la seguridad 

piiblica. Entonces pues, debemos puntualizar que desde el momento 

mismo en que existen determinados “entes", por los cuales el 

legislador se interesa expresando una acentuada atencién respecto 

de una norma juridica, lo que los hace ser considerados 

juridicamente como bienes juridicos y cuando el propio legislador 

quiere proteger a esa norma, penando su violacidén con una sanci6én 

penal, los bienes juridicos, pasan a ser bienes juridicos 

penalmente tutelados. De ahi que, no seria posible que se 

pudiera concebir que existiera una conducta tipica sin que afecte 

un bien juridico puesto que el tipo no es otra cosa, que 

particulares manifestaciones de tutelas juridicas de esos bienes. 

Entendiendo el bien juridico tutelado, como la relacién 

de disponibilidad de un individuo con un objeto determinado, 

protegida por el Estado, que revela su interés mediante la 

tipificacién penal de conductas que le afectan para la libre 

disponibilidad de dicho objeto. 

De acuerdo a Zaffaroni, el "ente™ que el orden juridico 

tutela contra ciertas conductas que le afectan, no es la cosa en 

si misma, sino la relacién de disponibilidad del titular de la
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cosa. Dicho en palabras més simples: los bienes juridicos son 

los derechos que tenemos de disponer de ciertos objetos. Cuando 

una conducta nos impide o perturba la disposiciédn de esos 

objetos, esa conducta afecta al bien juridico, y algunas de esas 

conductas est4n prohibidas por la norma que genera el tipo 

penal.?* 

Sin embargo, no debemos olvidar, que a toda tesis se 

puede anteponer una antitesis, lo que no escapa en el caso 

concreto, en el cual, el autor espafiol Pablos de Molina difiere 

radicalmente con el planteamiento expuesto respecto del bien 

juridico tutelado; concluyendo que: "de las doctrinas analizadas, 

sd6lo permiten configurar un objeto de proteccién "abstracto", 

distinto y diferenciable conceptualmente de los intereses 

concretos y singulares que puede lesionar el programa asociativo; 

pero un objeto real, digno de tutela penal, no una abstraccién; 

defecto en el que suelen incurrir las doctrinas que invocan el 

impreciso término del "orden pliblico". 

Precisando que, el titular del bien juridicamente 

protegido, es el propio Estado, guardian del orden social, quien 

ostenta el monopolio del orden juridico. No lo es la 

colectividad, el cuerpo social, como afirman quienes pretenden 

ze PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit. pag. 144.
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centrar el objeto de la tutela penal en ciertos estados de danimo 

de dicha colectividad. * 

Ademés indica que: con el delito de Asociacién 

Delictuosa, el legislador al tipificarlo, trata de proteger la 

propia institucién estatal, su ‘hegemonia y poder, frente a 

cualquier otra organizacién que persiga fines contrarios y 

antitéticos a los de aquélla. 

La mera existencia de una pluralidad de personas que de 

forma organizada intentan unos objetivos opuestos a las leyes 

penales, pone ya en entredicho la suprema y efectiva supremacia 

del poder del Estado. 

Es un reto y una negacién del Estado mismo, porque no 

se trata ya de la preparacién o ejecucién de un delito o delitos 

por una pluralidad de personas; sino de algo mds grave, de una 

organizacién, de una institucién “criminal” que, por lo tanto, 

tiende a realizar su propio ordenamiento y a desconocer el 

estatal, sobreponiéndose al mismo; por ello castigan los diversos 

eédigos a quienes toman parte en estas asociaciones, aunque no 

haya iniciado el grupo en cuestién, a la ejecucidén de los delitos 

concretos para los que se organizaron. *° 

7 Ibidem. pags. 144-145. 

30 ZAFFARONI, Eugenio Ratii. "Manual de Derecho Penal. Parte 
General", Edit. Cardenas editor y distribuidor, México, 
1988, pags. 409-410.
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De lo anterior, podemos establecer afirmativamente, que 

todos los tipos de delitos, se centran en torno a uno o varios 

bienes juridicos y generalmente se da respuesta negativa a la 

situaci6n de que existen tipos penales desprovistos de un bien 

juridico tutelado por la ley. 

En este sentido podemos destacar que, en lo que 

respecta a la Pandilla, no puede considerarse que dicha figura 

delictiva no puede ser contemplada como un tipo auténomo y menos 

atin que no exista un bien juridico, ya que éste, es el concepto 

central del tipo, en torneo al cual giran todos los elementos 

objetivos y subjetivos, y, por lo tanto, un importante 

instrumento de la interpretaci6én. 

3.3. PROPORCIONALIDAD DE LA GRAVEDAD EN LA 

PANDILLA Y EN LA ASOCIACION DELICTUOSA. 

El principio de la proporcionalidad se considera hoy, 

limite fundamental del ius puniendi, como consecuencia del Estado 

democratico de Derecho; significa que la gravedad de la pena o de 

la medida de seguridad, debe corresponder con la gravedad del 

hecho cometido o con la gravedad o peligrosidad del sujeto activo 

respectivamente.
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Por la gravedad del hecho, entendemos aqui, el 

contenido del injusto, el dafio que el hecho produce en ia 

sociedad y por peligrosidad, conforme a lo que ya se ha dicho, la 

probabilidad de que el sujeto cometa un hecho descrito en la ley 

penal como delito. El respeto a este principio, con una 

justificada razén obliga a no conminar eon penas graves, hechos 

de escasa gravedad, y a ‘no aplicar medidas de cardcter penal a 

sujetos que revelan una mera peligrosidad social. * 

En este sentido, podemos mencionar, que actualmente se 

ha puesto muy poca atencién a la figura de la pandilla sobre el 

grado de peligrosidad que realmente representa para la sociedad; 

toda vez que en la actualidad, podemos dejar establecido, que 

Gnicamente lo que puede llegar a diferenciar a la "Pandilia" de 

la Asociacién Delictuosa, es tnicamente la denominacién o el 

nombre con que se les conozca, sin dejar pasar por alto, que los 

propésitos y costumbres de una y otra son exactamente los mismos, 

atin cuando en uno y otro casos, el modus operandi sea diferente, 

asi como la sofisticacién en su organizacion. 

Luego entonces, no es posible considerar que existe una 

proporcionalidad mayor o menor, respecto de la peligrosidad, 

tanto en la pandilla como en la Asociacién Delictuosa, ya que 

ambas figuras se dan de diferente manera, por lo tanto, es 

st SAINZ CANPERO, Jusé& A. "Lecciones de Derechy Penal Parte 
General", 3a. Edicién, Edit. Bosch Casa Editorial, S.A. 
Barcelona, 1990, pags. 42-43.
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necesario establecer, que ambas tienen un grado ° 

proporcionalidad de peligrosidad que podemos considerar demasiado 

alto, aunque enfocado de diferente manera. 

Lo anterior se traduce, que tanto una como otra figura 

delictivas, representan un grado de riesgo bastante alto para la 

seguridad social. 

Ya que, es importante que se tome en cuenta, que esa 

proporcionalidad puede ser tan grande en la "pandilla", misma que 

se ha subestimado en’ cuanto a sus alcances, como en una 

"asociacién delictuosa", gue no sélo por pretender verla como un 

prototipo de organizacién criminal mds sofisticada, serd ésta 

Ultima la que requiera mayor atenci6én. 

Puesto que ya se han contemplado los elementos de cada 

figura delictiva, de la misma, se aprecia lo siguiente: que en la 

pandilla no es un requisito indispensable el estar organizado 

para delinquir, pero si es suficiente un elemento, el ntmero de 

personas que intervengan en la comisién del delito, por lo tanto, 

nos encontramos en ese mismo momento en un presupuesto tipico que 

nos establece la ley, para que se aplique la misma; siendo 

también incuestionable, el dnimo de los sujetos para aceptar el 

resultado de dicha intervencién y sobre todo de la misma reunion, 

lo que resulta evidente, que hay un alto riesgo, una gravedad que
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podemos considerar patente, misma que alteraria considerablemente 

nuestro Ambito juridico. 

De acuerdo a todas estas premisas, debemos también 

considerar lo que la mayoria de los autores piensan al respecto, 

y en este sentido, muchos de ellos se muestran de acuerdo en la 

referencia del peligro al bien jurfdico tutelado en este tipo de 

delitos. Asi en nuestro pais, C6érdoba define los delitos de 

peligro, como "aquellas infracciones que se consuman, no en 

virtud de la lesién, sino de la puesta en peligro del bien 

juridico". 

Aunque otros autores, prefieren una nocién basada en 

caracteristicas excluyentes o negativas de lo que no es delito de 

peligro y afirman que por tal, se entiende el "que en su 

conformacién tipica no requiere una lesién o dafio concretamente 

determinado, el cual en caso de surgir, integraria un normal 

delito, no de riesgo, sino de lesidn". 

Esta referencia a lo juridico, la encontramos también 

en los tratados, textos y comentarios de otros autores, como el 

propio Jiménez de Asta, Ferrer Sama, Cuello, Rodriguez Devesa por 

mencionar algunos y que sostienen que "son delitos de peligro, 

aquéllos en los que basta para la realizacién tipica, que se 

32 JIMENEZ DE ASUA, Luis. "Tratado de Derecho Penal", T. 
III, Buenos Aires, 1958, pag. 462.
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hagan correr riesgos al objeto protegide como bien o interés 

juridicos; sefialdandose de la misma forma, que, en los de peligro, 

el delito se consuma con la produccién de un estado de riesgo o 

probabilidad de dafio para el bien juridico protegido. De lo que 

podemos desprender que el delito de Asociacién Delictuosa, como 

la Pandilla son. considerados como delitos de peligro (o al menos 

asi deben considerarse), los cuales no causan dafio efectivo y 

directo en intereses juridicamente protegidos, pero si crean para 

éstos, una situacién de peligro. 

Se estima que el delito de lesién, por otra parte, es 

aquél en que el tipo del injusto, incorpora la destruccién de un 

bien juridico; el delito de peligro en cambio, no comporta la 

destruccién de bien material alguno, sino la creacién de una 

situacién tal, que es probable que ese resultado lesivo se 

produzca. 

Asimismo, parece deducirse la vinculacién del peligro 

al bien juridico protegido y se relaciona la distincién entre los 

delitos de lesién y los delitos de peligro; con los de dafio 

inmediato o directo y dafio mediato o indirecto. El primero 

consiste en ila violacién ocasionada a cualquier interés 

protegido, traducido en un mal material o moral; y el segundo, no 

pasa de ser tnicamente un menoscabo a la seguridad del orden 

juridico, en virtud del peligro en el que se encuentran los 

intereses protegidos en la ley penal.
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Esta hipdétesis, de que el peligro viene referido al 

bien juridico protegido, es generalmente compartida en la 

doctrina extranjera; ejemplo claro de dicha inclinacién, la 

encontramos en la doctrina italiana, la cual alude a esta 

conexién entre el peligro y el bien jurfdico protegido, como 

caracteristica determinante de los delitos de peligro y 

delimitadora de los que comportan una lesién para el bien; 

‘ttomando en consideracién, que mientras el dafo es la efectiva 

lesi6én de un bien juridico, el peligro es tan sdlo una 

probabilidad de dafio, una acentuada probabilidad de lesién, por 

lo tanto, es importante distinguir que en los delitos de lesién, 

el bien es efectivamente vuinerado, mientras que en los de 

peligro, dicha vulnerabilidad, es solamente potencial, posible, 

33 probable. 

Asi pues, al establecer ia distincién entre los delitos 

de lesién y los delitos de peligro, podemos establecer que nos 

encontramos ante una u otra categoria, segtin que el ataque en su 

consumaci6én tipica represente una lesi6én inmediata del valor o 

del bien, o que tan sélo nos encontremos frente a un préximo 

peligro de la lesién de un interés, y en éste ultimo supuesto, ya 

se encuentra debidamente tipificado el delito de Asociacidén 

Delictuosa, independientemente del dafio o lesién que pudiera 

surgir posteriormente, considev:ando también, que atin es una 

3s BSCRIVA GREGORI, José Ma. "La Puesta ern Peligro de Bienes 
Juridicos en Derecho Penal", Edit. Bosch Casa Editora, 
S.A., Barcelona, 1976, pdgs. 37 y 38.
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onisién penal, que adolece nuestro sistema penal, al no 

contemplar de la misma forma la tipicidad de la pandilia. 

3.4. APLICACION DE SANCIONES. 

El antecedente inmediato del articulo 164 de nuestro 

Cédigo Penal, lo encontramos en el articulo 210 del Cédigo Penal 

argentino de 1921. El tipo penal de "“asociacién ilicita"™ 

configurado en éste, es sustancialmente el mismo del articulo 

164, hasta en su construcci6én gramatical. 

La asociacién a que se refiere el articulo 164, 

consiste en la unién voluntaria y con un cardcter de permanencia, 

ya sea relativa o total, para desarrollar los propdésitos 

delictuosos que unen a sus componentes, aunque no exista reunién 

material de todos sus asociados, ni una identidad concreta del 

lugar de residencia, e incluso ni conocimiento reciproco de las 

personas que la constituyen. 

Se prueba la existencia de la "Asociacidén Delictuosa", 

por la repetida actuacién de sus participantes o integrantes, en 

la comisidén y ejecucién de delitos y por su disposicion constante 

a colaborar en éstos, sin previa determinacién de los mismos en 

cencreto, indistintamente en una u otra de las fases del iter 

criminis y de la participacién delictiva.
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Basta que exista una rudimentaria organizacién, 

inherente al convenio para delinquir, basta cualquier formalidad 

en cuanto a la organizacién, ya sea escrita, verbal, con o sin 

estatutos, con o sin jerarquia estatuidos o solamente con un 

simple acuerdo tdécito y aceptado por sus integrantes, con tal de 

que la organizacién de que se trate, no sea de ninguna manera de 

forma meramente ocasional o transitoria. 

Para que la incriminacién proceda respecto a los 

integrantes de la asociacién delictuosa, que han de ser tres o 

més, eS necesario que el agente conozca que existen otros 

asociados que junto con 61 integran el numero requerido por la 

ley, constituyéndose asi, el elemento calificativo del dolo, de 

lo que nos d& como un resultado eminente, que procede el 

procesamiento un’ solo integrante, atin cuando algtin o algunos de 

ellos se encuentren préfugos. 

Los delitos cometidos por lia Asociacién Delictuosa, 

pueden ser indeterminados, y no uno o varios delitos determinados 

ya que en todo caso, se trataria de la participacién delictiva 

configurada o establecida en el] articulo 13 del Cédigo Penal; 

esto es, que los delitos resultantes de la actividad criminal de 

la asociacién, pueden ser o no de la misma naturaleza; violentos 

o fraudulentos, leves o graves, de persecucién de oficio o de 

querella necesaria, etc.
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Por tratarse de un delito per se, es independiente de 

los delitos, para cuya ejecucién se hubieren concertado los 

asociados, habiéndose dejado debidamente establecido, que este 

delito se consuma por el hecho de la sola participacién en la 

asociacién misma y no en los delitos concretos que la asociacién 

cometiere; como que resalta a la vista, que el delito de 

asociacién delictuosa, es abstracto y doloso. 

En los delitos cometidos por la asociacién delictuosa, 

ya sea que éstos sean consumados o que Llegaren a quedar en grado 

de tentativa, el asociado a aquélla, participa como autor 

intelectual o inspirador, como ejecutor material, como cémplice 

© como encubridor, conforme al articulo 13 del Cédigo Penal, 

rigiéndose la participacién, a los efectos de la pena, por las 

reglas contenidas en los articulos 51 a 59 y 63 del Cédigo 

Penal.** 

La pena por el delito de Asociacién Delictuosa, se 

encuentra establecida y se aplica independientemente de las penas 

correspondientes a aquéllos delitos, de acuerdo con las reglas de 

acumulacién prescritas en el articulo 64 del Cédigo Penal. 

El objeto juridico, en nuestro concepto, es: la 

seguridad general, encomendada a la Administracién Piblica, 

“ CARRANCA Y TRUJILLO, Radl y Rati Tarrancd y Rivas. 
"Ccédigo Penal Anotado", Edit. Porrda, México, 1997, 

pag. 443.
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siendo un delito de mera conducta, doloso, de peligro y 

tendencia, en el que no puede configurarse la tentativa y tomando 

como sujeto activo, a cualquier individuo que forme parte de una 

banda o asociacién que han quedado establecidas debidamente con 

antelacién, y considerando como sujeto pasivo a ia comunidad 

social establecida en nuestro territorio nacional. 

Respecto a la parte que se refiere a quien sea o haya 

sido servidor ptblico, se supone por ldégica elemental, que la 

inhabilitacién de uno a cinco afios para desempefiar otro empleo, 

cargo o comisidén, se computard a partir del momento en que el 

sujeto activo haya compurgado la pena de prisién; habida cuenta 

de que dicha inhabilitacién no podria operar durante el lapso en 

que tal sujeto estuviese privado de su libertad. * 

La segunda parte del precepto comentado, restringe ia 

accién, tinica y exclusivamente al hecho de ser o haber sido 

“*’servidor piblico’ de alguna corporacién policiaca"; lo que en 

parte, se explica y justifica por el contubernio de policias o 

ex-policias con asociaciones o bandas, lo que implica en un 

determinado momento, que el servidor ptblico, atin de forma 

indirecta, forme parte de aquélla. 

Sin embargo, la verdad es gue también deberfa ser una 

causa agravante de la pena, el hecho de que en la especie, se 

36 Idem. pag. 444.
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pueda tratar de cualquier servidor ptiblico, al margen de su 

vinculaci6én laboral con alguna corporacién policiaca, toda vez 

que quien ha sido o es un servidor ptiblico, independientemente de 

la dependencia gubernamental a la que haya prestado o en la que 

esté prestando sus servicios, tiene conocimientos especializados 

para poder infringir la ley de .una forma mds dolosa, 

convirtiéndolo asi, en un delincuente con alto grado de 

peligrosidad. 

En lo que se refiere a la pandilla y respecto al numero 

de personas que deben integrar a la misma, han de ser no menos de 

tres, sin que el ntimero mdximo tenga limite alguno; el minimo 

establecido obedece wnicamente al libre arbitrio del legislador, 

que como fijé ese nimero, bien pudo haber fijado otro, pero en el 

caso, tiene como antecedente minimo igual en el delito de 

Asociacién Delictuosa del articulo 164 del mismo Cédigo Penal, y 

si bien en el caso de este Ultimo delito, que sélo puede ser 

doloso, el dolo esta calificado por el conocimiento que tengan 

los integrantes de la asociacién o banda, de que ésta existe ya, 

que se trata de una organizacién especificamente formada para 

delinguir. 

En el caso de "La Pandilla" y de acuerdo a lo dispuesto 

por el actual articulo 164 bis; no hace falta ese conocimiento 

previo de los fines de la reunién, sinc que basta con que se 

lleve a cabo ésta y que la misma sea de por lo menos tres
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personas o m4s, por cuanto tal reunién puede ser hasta ocasional 

o transitoria y no necesariamente en forma habitual o permanente, 

lo que en este caso nos demuestra que lo que importa realmente 

para satisfacer el tipo, es que el nimero de los integrantes de 

la pandilla, ha de ser siempre de tres o mas; dato objeto éste, 

que en nada alude al elemento moral de la incriminacién, o sea, 

el dolo; tomando en consideracién que éste es simple y consiste 

Ynicamente en la conciencia y voluntad de formar parte de la 

reunién. 

por otra parte, el precitado articulo 164 Bis con el 

que cuenta nuestra ley penal, fija a los pandillistas una sancién 

acumulada, que consiste en "... se aplicaraé a los que intervengan 

en su comisién, hasta una mitad mds de las penas que les 

correspondan por el o los delitos cometides". O sea, que por los 

delitos cometidos por la pandilla, el pandillista participa como 

autor intelectual o inspirador; como ejecutor material o como 

cémplice o encubridor, conforme al articulo 13 del Cédigo Penal, 

rigiéndose su participaci6én a los efectos de la concreta pena 

aplicable por las reglas contenidas en diverso articulado del 

ordenamiento punitivo. Pero con independencia de esa pena, de la 

que le pueda corresponder por el delito concreto cometido, se 

aplica al pandillista, una mitad mds de prisidén acumulativamente. 

*Sdélo el tiempo nos ensefiard, si la agravacién de la 

pena a los casos de delitos cometidos en pandilla, es capaz de



74 

poner fin o un freno a la actividad antisocial de las pandillas, 

pero un resultado inmediato, si podraé apreciarse: los 

pandillistas no pueden gozar de libertad provisional bajo caucién 

o fianza. °° 

3.5. INDIVIDUALIZACION DE LA PENA. 

A efecto de poder comprender lo que es ila 

individualizaci6én de la pena, es menester tener una nocién de 

ésta, o un concepto de ia misma, ya que muchas definiciones se 

han dado al respecte, por lo que tinicamente sefalaremos sdélo 

algunas: 

"La pena es la reaccién social juridicamente organizada 

contra el delito (C. Bernaldo de Quirés). El sufrimiento impuesto 

por el Estado, en ejecucién de una Sentencia, al culpable de una 

infraccién penal (Eugenio Cuello Calén). Es el mal que el juez 

inflige al delincuente a causa de su delito, para expresar la 

reprobacién social con respecto al acto y al autor (Franz Von 

Liszt). Por nuestra parte, hemos dicho que la pena es el castigo 

legalmente impuesto por el Estado al delincuente, para conservar 

el orden juridico." * 

36 Idem. pdg. 445. 

“ CASTELLANOS TENA, Fernando. "Lineamientos Elemerntales de 
Derecho Penal". (Parte General), Edit. Porrtia, México, 
1986, pags. 317-318.
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Ahora bien, en todos los tiempos se ha tratado de 

buscar que la pena se dicte en relacién a la gravedad y a la 

naturaleza del delito. Hemos entonces de remontarnos a la famosa 

ley de talidén, "ojo por ojo, diente por diente", para poder hacer 

mas palpable la equivalencia entre el hecho y su castigo. 

Posteriormente se vio la necesidad de tomar en cuenta el aspecto 

subjetivo del delincuente y mas tarde su temibilidad. * 

De aqui, que es importante resaltar que siempre que se 

esté en presencia de delitos cometidos en Pandilla o Asociacién 

Delictuosa, se deberaé tomar en cuenta, que tanto el aspecto 

subjetive del o los delincuentes, asi como su temibilidad o en su 

caso el grado de peligrosidad, deberd ser en un término mdximo, 

amén de que la propia reunién para la ejecucién de actos 

llicitos, asi como pertenecer a la asociacién, implica ya una 

gravedad en si misma. 

"El Cédigo de 1871 de Martinez de Castro, establecia 

tres términos en las penas: minimo. medio y maximo; los cuales se 

aplicaban en funcién de los catdlogos de atenuantes y agravantes, 

{articulos 66 y 69). La legislacién de 1929 adopté e1 mismo 

sistema, con una variante: el juzgador podria tomar en cuenta 

para la fijacién concreta de la pena, agravantes y atenuantes no 

expresadas por la ley, de acuerdo con la magnitud del delito y 

“8 Iden.



76 

sus modalidades, asi como de conformidad con las condiciones 

peculiares del delincuente (art. 55). ° 

El cédigo Penal vigente, sefiala penas con dos términos 

uno minimo y otro maximo, dentro de los cuales puede moverse el 

arbitrio del sentenciador. El precitado ordenamiento, en sus 

articulos 51 y 52, fija ciertas bases al juez para graduar la 

sancién en cada caso; el primero de estos articulos establece que 

para la aplicacién de las sanciones se tendradn en cuenta las 

circunstancias exteriores de ejecucién y las peculiares del 

delincuente; por otra parte, el articulo 52 ordena tomar en 

consideracién la naturaleza de la accién u omisién y de los 

medios empleados para ejecutarla; la extensién del dafio causado 

y del peligro corrido, la edad, educacién, costumbres y la 

conducta precedente del sujeto, etc., los méviles que lo 

impulsaron a delinquir y sus circunstancias econdémicas; las 

condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la 

comision del delito y demds antecedentes personales; la calidad 

de las personas ofendidas y demds factores de modo tiempo y 

lugar, a fin de determinar el grado de temibilidad, y por ultimo 

se establece, que el juez requerirad los dictdmenes periciales 

tendientes a conocer la personalidad del sujeto, ademds, de los 

elementos conducentes, en su caso, a la aplicacién de las 

sanciones penales. 

"8 Ibidem. pag. 319.
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Debe considerarse a las sanciones, como las 

consecuencias juridicas del delito que nuestros ordenamientos 

penales sustantivos enlistan bajo el titulo de "Penas y medidas 

de seguridad" ya que es claro, que el sistema adoptado en orden 

a las sanciones, delata la orientacién de los Cédigos y por esta 

razon, las preocupaciones y soluciones de un sector destacado de 

la politica de defensa social del Estado. 

Es de estimarse que el ideal rector del Derecho Penal 

mexicano es y debe ser la readaptacién social del penado; este 

interés domina el juicio de seleccién penal por obra del arbitrio 

del juzgador, mismo que como ya dijimos anteriormente, se 

encuentra contemplado en los articulos 51 y 52 del Cédigo Penal 

y los actos del proceso ejecutivo, cuyo criterio integrador o 

interpretador es, precisamente dicha readaptaci6n social. 

Corrientemente se afirma que la individualizacioén 

constituye el interés medular del derecho penal contemporaneo, e 

incluso es uno de los fines especificos del enjuiciamiento 

correspondiente, ello plantea diversos requerimientos al personal 

enfocado en la administracién de justicia y particularmente al 

juez penal. 

Ahora bien, asimismo es frecuente sostener que el 

proceso de individualizacién, cuyo desideratum, de estricta 

equidad y pertinencia social, es decir, dar a cada quien lo suyo
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y se desenvuelve en tres etapas que son: a).- La legislativa.- En 

esencia, una falsa individualizacién, en donde se regula el punto 

de la culpabilidad y se establece la calidad y la cantidad 

generales de las penas, luego ajustadas, por razones objetivas, 

en la parte especial del cédigo, b).~ La judicial.- En donde, con 

base en la penalidad relativamente indeterminada que se asocia a 

los tipos, en el esclarecimiento de la participacién y de la 

responsabilidad y en el ejercicio de un pronéstico y un 

diagnéstico de personalidad, se dispone la sancién particular 

aplicabie, y c).- La ejecutiva.- Que es en donde se avanza con 

mas hondura en el examen y el tratamiento de la personalidad 

progresivamente hasta desembocar en la liberacién. 

De la individualizacién jurisdiccional, es instrumento 

Ginico, el arbitrio del juez penal, cuya misién de “boca que 

pronuncia las palabras de la ley", ha sido sustituida por el 

papel, mds dindmico, de indagador de la personalidad y creador 

activo de las condiciones de la readaptacidn. *° 

El citado arbitrio judicial, se sustenta en los 

articulos 51 y 52 del Cédigo Penal, a su vez inspirados por el 

sistema equivalente del Derecho Argentino, de los que algtin autor 

extrae la teoria del juez penal mexicano. Este al fallar 

condenatoriamente, ha de sancionar en vista de las circunstancias 

  

ae GARCIA RAMIREZ, Sergio. Yintroduccién ai Derecho 
Mexicano" Derecho Penal, Edit. Universidad Nacional 
Autonoma de México, México, 1981, pdaq. 40.
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exteriores de ejecucién y las peculiaridades del delincuente, tal 

cosa obliga por supuesto al andlisis de hechos de la 

participacién y de la personalidad y por lo mismo, al despliegue 

de la inmediacién judicial siendo obvia la necesidad de que el 

juez actie asistido de peritos que le apoyen para el eficaz 

cumplimiento de su trascendente tarea. 

Was sin embargo, se contemplan tnicamente factores 

previamente establecidos para la individualizacién de la pena, 

sin considerar efectivamente, si la pena impuesta en la comisién 

de delitos -sobre todo, graves considerados asi por la ley- y que 

ademdés sean cometidos por pandillas, Asociaciones Delictuosas o 

en su caso, por la Delincuencia Organizada, sea la adecuada para 

castigar o rehabilitar al delincuente, toda vez que se dejan de 

tomar en cuenta, entre otros factores, el grado del dafio 

ocasionado, la intensidad del sufrimiento padecido por ia victimna 

y las consecuencias por las que habraé de pasar la misma; todo a 

causa del delito inferido, ya que en opinién de algunos autores, 

en muchos de este tipo de delitos, y por la forma de su 

ejecucién, ni la pena de muerte podria ser suficiente castigo. 

En este sentido, es importante recoger el pensamiento 

de la Escuela Claésica, que afirma que las penas deben ser de 

diversas clases, a fin de que los delincuentes sean castigados en 

forma cuantitativa y cualitativamente, seguin la gravedad del 

delito cometido. 

a
y
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4.1. LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO. 

Como perfectamente sabemos, el Ministerio Piblico, es 

en nuestro actual sistema, un organismo del Estado, de muy 

variadas atribuciones, es un 6rgano imprescindible, pieza 

fundamental del ejecutivo, para la investigacién, prosecucién y 

seguimiento de los delitos y el ejercicio de la accidén penal. 

El Ministerio Plblico, desde el punto de vista de 

Fenech; éste lo define como "una parte acusadora necesaria de 

cardcter piblico, encargada por el Estado a quien representa, de 

pedir la actuacién de la pretensién punitiva y de resarcimiento, 

en su caso, en el proceso penal", * 

Por otra parte, para Colin Sanchez, el Ministerio 

Piblico, es una institucién dependiente del Estado, gue actiia en 

representacién del interés social en el ejercicio de la accién 

penal y la tutela social, en todos aquellos casos que le asignan 

42 las leyes. 

  

ne FENECH, Miguel. "El Proceso Penal", 3a. Edicién, Edit. 
Agesa, Madrid, 1978, pag. 64. 

4? COLIN SANCHEZ, Guillermo. "Derecho Mexicano de 
Procedimientos Penales", 9a. Edicion, Edit. Porria, 
México, 1983, pdg. 230.



81 

¥Y en efecto, asi es, el Ministerio Piiblico es en 

nuestro actual sistema, un organismo del Estado, de muy variadas 

atribuciones, es un organismo del cual se requiere a cada momento 

en diferentes d4mbitos, tante en el ejercicio de la accién penal, 

como en la representacién de la sociedad en diferentes esferas 

juridicas, en donde sea imperiosa su intervencién. 

De lo anterior, se desprende que no podemos prescindir 

del Ministerio Piblico, ya que es pieza fundamental en el 

procedimiento penal. 

Debiendo reconocer, que con el nacimiento de dicha 

-institucién, surge en nuestro sistema, la llamada acusacién 

estatal, en la que, es un érgano del Estado, el encargado de 

ejercitar la accién penal; reprimiendo el delito y velando asi 

por los intereses més altos de la sociedad. 

Las principales atribuciones del Ministerio Piiblico, se 

establecen en los articulos 21 y 102 de la Constituci6én General 

de la Reptiblica, asi como las que se encuentran contempladas en 

las respectivas Leyes orgdnicas y dentro de las cuales, podemos 

indicar que se encuentran, la investigacién y persecucién del 

delito, extendiéndose ademas a otras esferas de la administracion 

piblica, siendo notable su intervencién en materia civil, en 

cuestiones de tutela social.
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De tal suerte que el ejercicio de la accién penal, 

corresponde al Ministerio Piiblico, pero el hecho de que 

corresponda a éste dicho ejercicio, no lo faculta para decidir 

libremente de ella, o que en su caso, se lleve a cabo en forma 

indiscriminada y sin control, como si fuera un derecho de su 

propiedad. 

Precisamente, es el Ministerio Piiblico, el encargado de 

ejercitar la accién penal correspondiente, en contra de quienes 

formen parte de una Asociacién Delictuosa y en su caso, de 

quienes hayan cometido un delito en "Pandilla*. * 

Mé4s sin embargo, en nuestra realidad actual; y atin 

cuando la Asociacién Delictuosa se encuentra debidamente 

tipificada y sancionada en nuestro Cédigo Penal, por el sélo 

hecho de su existencia; no es, sino hasta el momento mismo en que 

ésta haya cometido algun delito y sus integrantes o quienes hayan 

sido detenidos por dicho motivo y que sean puestos a disposicién 

del Ministerio Piiblico, hasta ese entonces, se podrd ejercitar 

accién penal en su contra por el delito de Asociacién Delictuosa, 

independientemente de las sanciones que les pudieran corresponder 

por el o los delitos que hubieren cometido. 

Exactamente ocurre lo mismo, cuando varios sujetos se 

encuentran a disposicién del Ministerio Publico, por la comisién 

  

“ Ibidem, pag. 231.
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de un delito, e independientemente que sean varios o uno sclo ya 

que en su caso, sera el propio érgano investigador, quien de 

acuerdo a lias constancias que arroje la averiguacién previa, 

quien determinard si el ilicito fue cometido en pandilla o por 

una pluralidad de sujetos diversa, a efecto de realizar la 

consignacién correspondiente. 

4.2. PARTICIPACION CIUDADANA. 

Entre los caminos para solucionar los problemas que se 

presentan en la prevencién del delito, procuracién y 

administracién de Justicia Penal, las ciencias penales y 

criminolégicas, han considerado importante, la participacién de 

las comunidades en la solucién de dichos problemas, pues de los 

estudios realizados y experiencias vividas, resulta que son las 

pequefias comunidades, en donde el control social se puede ejercer 

plenamente y en las cuales, sélo en pocas ocasiones interviene el 

control oficial, en virtud de ser los propios ciudadanos, los 

encargados de cuidar el cumplimiento de las normas 

establecidas.** 

Asimismo, los estudiosos han establecido que la 

prevencién del delito, la aplicacién y ejecucién de la norma 

  

“ INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA Procuraduria General de 
la Reptiblica, "Hacia el Derecho Penal del Nuevo 
Milenio", Edit. Amanuense, México, 1993, pdqg. 119.
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penal, no puede ni debe ser tarea exclusiva de juristas, sino que 

también corresponde a las autoridades, a los especialistas en 

ciencias humanas y técnicas, pero sobre todo, al grupo colectivo 

o comunidad, ya que la participacion de todos y cada uno, es 

necesaria para la debida aplicacién de la ley. ‘ 

Pero lo cierto es que, en la realidad actual, en la 

mayoria de los paises, los sistemas de control oficial son 

insuficientes; el anonimato de las grandes ciudades parece 

estimular a las personas a recurrir a estilos formales de 

conductas, como manifestaciones nuevas de delincuencia. 

Actualmente los Estados de Derecho, han creado 

mecanismos tendientes a asegurar el cumplimiento de las garantias 

individuales, alin defendiendo a la poblacidén del propio Estado y 

para todo ello han empleado la técnica formal de la divisién de 

poderes y del principio de legalidad, aunque dichos mecanismos 

han sido insuficientes, pues hoy en dia, los pueblos en si, deben 

de ayudar a la salvaguarda de los bienes juridicos de todo 

individuo, cooperando con é6rganos oficiales en el control social, 

en la planeacién y toma de decisiones fundamentales, su 

intervencién debe ser inmediata si los individuos quieren una 

mejor administraci6én y procuracién de justicia, dejando en el 

Se 
BANION, Michei, “Aplicacion de la Ley y Control Social", 
Trad. Gustavo Barreto Rangel, Edit. Penguin Books, Nueva 
York, 1973, pags. 127 y 128.



85 

pasado aquellos sistemas, en los cuales solamente el Estado se 

encontraba a cargo de los mismos. 

Podemos dejar establecido que: problemas tan alarmantes 

como la explosién demogrdéfica, la crisis, la economia del pais, 

el hacinamiento en las grandes urbes, la desnutricién, el 

anialfabetismo y el desempleo entre otros, han dado origen al 

incremento de la agresién, asi como de conductas antisociales 

(inclusive no tipificadas penalmente), la saturacién de trabajo 

en los Tribunales, la sobrepoblaci6én en las cdrceles, la 

insuficiencia de los cuerpos polictacos y el retraso en la 

administracién de justicia. 

En un pais democratico que esta constituido por un 

Estado de Derecho conforme a su norma fundamental o Constitucién, 

en el cual se debe de tomar en cuenta la opinidén ptiblica y segiin 

los indicadores conocides por las piblicas manifestaciones y por 

algunas encuestas periodisticas, la poblacién parece haber 

perdido confianza en una justicia penal, que considera en muchas 

ocasiones, demasiado indulgente y algunas otras demasiado severa. 

El sistema de justicia penal, no puede ser ajeno a la 

realidad social, ya que sus nociones y criterios deberdn estar 

apegados a esta realidad, evitando el camino hacia lo que 

pudiéramos llegar a considerar como una esquizofrenia social de 

la justicia penal.
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Desde este punto de vista, podemos considerar que la 

participacién ciudadana, es una parte esencial de un verdadero 

sistema democrdatico y un condicionante de su propia existencia; 

por lo que, la ciudadanfa al asumir un papel verdaderamente 

activo en la prevencién del delito, procuraci6n y administracién 

de justicia penal, adquiere la responsabilidad de lograr el 

bienestar comtin, conjuntamente con el Estado, este ultimo, al ser 

receptor de las decisiones fundamentales, debe valerse de 

especialistas en la materia para darle forma y llevarlas a la 

practica, pero para lograr esa relacién entre la comunidad yel 

Estado, é&ste debe motivar a la poblaciédn a ser parte activa, 

tomando en cuenta también que los medios de comunicacién son un 

factor critico para crear un ambiente social y psicolégicamente 

ideal; y que los mismos, acttian con el sistema de justicia penal, 

de la siguiente forma: a).- Divulgan la informacién relativa a 

los procesos, b).~ Constituyen un foro de debate ptiblico, y 

¢).- Configuran la opinién ptiblica acerca de los problemas de 

justicia penal. 

También es importante  sefalar, que entre mas 

sobrepoblacién y hacinamiento existan, serdn mayores los delitos 

registrados, por lo tanto, mas policias para someter los casos al 

sistema de justicia penal, asi como una tendencia a utilizar con 

mayor frecuencia la reclusién y por lo mismo, un incremento 

masivo en la necesidad de servicios judiciales.
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Aparejado a lo anterior, tenemos la crisis econémica 

mundial, la cual dA origen a que el presupuesto de los Gobiernos 

sea encaminado a otro tipo de prioridades, tales como la 

educacié6én, alimentacién y la salud y quedando en un segundo 

piano, la administracion de justicia, la que exige cada dia un 

mayor capital para poder realizar las funciones propias, y es 

precisamente por esto, que se trata de buscar otros sistemas de 

control social, entre los que destaca la participacién 

comunitaria, requiriéndose desde luego por parte del Estado, que 

convoque a la poblacién a asistir a foros previamente 

establecidos y manifieste sus ideas, contemplando el hecho de que 

los ciudadanos expongan sus problemas y asimismo propongan 

soluciones a los mismos. 

De esta forma, es preciso que se adquiera el 

conpromiso, por parte del organismo estatal o federal respectivo 

de estudiar dichos planteamientos, dandoles forma por conducto de 

un grupo de especialistas, los que hardén la propuesta al 6rgano 

de gobierno correspondiente para que se le dé forma de ley, sean 

modificadas las existentes, o bien, elaborar los planes y 

programas correspondientes que lleven a la prdactica las 

propuestas ciudadanas para una mejor administracién y procuracion 

de justicia. 

La colaboracién de la sociedad en la prevencién del 

Gelito, es un elemento importante para evitar el aumento
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progresivo de conductas delictivas, comenzando desde luego, en el 

micleo familiar, continuando en la escuela y cerrando el cireulo, 

en la colectividad, fomentando en el individuo, una conciencia de 

valores fundanentales, de respeto al semejante y apoyo a la 

comunidad en la que habita. 

La cooperaciéon de ia poblaci6n con las autoridades es 

indispensable, porque muchas veces en materia penal, la poblacién 

no acude a las autoridades u oculta informacién por temor a las 

represalias de los delincuentes, y en otras tantas ocasiones, 

también temen a la actitud que puedan tomar los servidores 

piblicos que se encuentran inmersos en este tipo de situaciones, 

legrando con ésto, solamente la impunidad dei o de los 

delincuentes, quienes al ver estas reacciones de ios ciudadanos 

comunes, asi como el aito grado de intimidacién que pueden 

ejercer sobre sus victimas, vuelven a delinquir y en el mayor de 

los casos, con mayor impetu o visto de otra forma, hasta con 

mayor violencia. 

También las victimas de los delitos, tratan de hacer 

una valoracién real de todo el tiempo y dinero que tienen que 

invertir, al tratar de solicitar y obtener que se les haga 

justicia, siendo en muchas ocasiones contraproducente, razén por 

la cual prefieren olvidarse de la denuncia presentada, dejando 

inconclusa la investigacién o el procedimiento, segiin sea el caso
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© el grado de avance que el asunto tenga, o bien, optan tan sdélo, 

por no presentar la denuncia o querella. 

Por lo tanto, se debe motivar a la poblacién, a 

denunciar los delitos o cualquier tipo de anomalias que se 

llegaren a encontrar en los procedimientos, ya sean 

administrativos o judiciales haciendo del conocimiento de la 

ciudadania en general, la proteccién brindada a la victima del 

delito por parte del Estado a través de los organismos 

previamente creados para tal fin, asi como de los medios masivos 

de comunicacién e implementarse en los programas educativos, en 

caso de que no exista reglamentacién al respecto, deberd ser 

creada y aplicarse en beneficio de la administracioén y 

procuracién de justicia, de la comunidad en si. 

4.3. LA COMISION DE DELITOS GRAVES EN 

ASOCIACION DELICTUOSA Y PANDILLA. 

En términos generales, el delito es una conducta que la 

sociedad considera contraria a sus valores, y por esa razén, la 

reprime imponiendo una sancién que inflija un dolor o constituya 

una pérdida importante, desde el punto de vista moral o material 

para el individuo que ha transgredido la norma y que debe ser 

castigado. Este es por supuesto, un concepto general basado en 

las reacciones sociales originales y que ha evolucionado a lo
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largo del tiempo, planteando nuevas finalidades a la sancién que 

la propia sociedad impone, la mds reciente de ellas, 1a idea de 

que esa sancién debe servir para readaptar o rehabilitar a quien 

ha transgredido las reglas sociales porque se estima que la 

propia sociedad genera el fendémeno delictivo. 

Esto es importante, con la finalidad de comprender con 

claridad el fenémeno delictivo, entender su esencia y saber.en su 

caso, qué instrumentos pueden ser eficaces en el combate al 

delito que a él le afecta o que le puede afectar. 

Por lo tanto, partimos de la base de que el delito es 

un fendédmeno connatural a la sociedad, ha existido siempre como 

una desviacién de las conductas normales y probablemente mientras 

la humanidad sea humanidad, el mismo, no se erradique por 

completo, empero la lucha contra el delito a lo largo del tiempo 

se ha ido transformando mediante e1 empleo de instrumentos 

cientificos que permiten analizar las conductas delictivas y 

disefiar los métodos para enfrentarlas. 

Asi, encontramos que el delito puede manifestarse como 

el resultado de diversas causas: la necesidad, la reaccidén 

violenta de venganza en contra de algo o de alguien, la envidia; 

toda la variedad de impulsos animicos por los que un individuo 

transgrede o viola las normas juridicas.
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Sin embargo, puede ocurrir que el delito no tenga una 

causa circunstancial, sino que sea deliberadamente realizado como 

una forma de obtener ingresos o de lograr la satisfaccién de 

algun tipo de pasién o desviacién psicoldgica. De esta forma, 

puede ser que alguien se dedique sistemdticamente a robar con el 

fin de lograr los recursos necesarios para su subsistencia o bien 

para hacer fortuna, o bien que alguien sea wn violador 

sistematico, que tienda a satisfacer una perversién dirigida a la 

violencia y al ataque sexual. ** 

Este tipo de razonamientos normalmente nos muestran que 

en una primera instancia, podriamos distinguir entre el o los 

delincuentes ocasionales o circunstanciales, quienes cometen un 

delito por razones que no corresponden a una conducta 

sistematica, y delincuentes que operan de manera permanente en la 

comisién de uno o varios delitos, sea o no lucrativo. 

La permanencia de la accién delictiva, la accién 

constante como forma de lograr esa satisfaccién buscada, puede 

llegar a tener una sofisticacién adicional, que es la 

participacién, no de una sola persona, sino de varias, ademds de 

los métodos, medios y forma de operar, distinguiéndose en la 

forma de reunirse y en su estructura para agruparse, ya sea en 

forma permanente o transitoria u ocasional, para la comisidén de 

  

“e ANDRADE SANCHEZ Eduardo. "Instrumentos Juridicos contra 
el Crimen Organizado", UNAM. Senado de la Reptiblica. LVI 
Legislatura, México, 1996, pags. 14 y 15.



92 

determinado tipo de delitos, lo cual establece una marcada 

diferencia entre la Pandilla y la Asociacién Delictuosa. 

Tenemos entonces, no sélo la persistencia del fenémeno 

delictivo reiteradamente cometido por una persona, sino incluso: 

una accién continua y repetida, cometida por un grupo de 

personas. 

Asimismo, debemos distinguir entre la agrupacién 

formada para la comisién de un delito, de manera circunstancial 

u ocasional, de aquélla que se genera con el propdésito de ser 

permanente para efectuar un conjunto de acciones delictivas en 

forma reiterada y con una finalidad determinada. 

Podemos redundar entonces, que la diferencia existente 

entre la pandilla y la asociacién delictuosa, estriba que en la 

primera estamos frente a un tipo de delincuencia producida por 

una reuni6én o agrupacién de cardcter ocasional, mientras que en 

la segunda, es una asociacién permanentemente organizada y con 

objetivos perfectamente definidos. 

El fenémeno delictivo puede ser simultdéneamente 

ocasional y asociativo, y en tal caso, al no ser la asociacién 

permanente, no nos encontramos en presencia.de lo que actualmente 

puede liamarse delincuencia organizada; renglo6n dentro del cual
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Unicamente podria quedar incluida la figura tipica 

correspondiente a la Asociacién Delictuosa. 

Como ejemplo, podemos establecer el delito de violacién 

tumultuaria, que supone la accién de un grupo de personas, que 

pueden quizd decidir en un momento dado, la realizacién del acto 

delictivo y consumarlo, pero esa naturaleza colectiva o asociada 

‘del fenémeno, si no tiene la finalidad de permanecer y de 

convertirse en un método o forma para la realizacién constante de 

los delitos (cualquiera que sea la naturaleza de los mismos), no 

presenta el elemento de permanencia que es indispensable para 

considerar al hecho delictivo antes citado, como organizado. 

Igualmente podemos pensar en un grupo que decide 

apoderarse de pronto, de alguna cosa, pero que no tiene una 

organizacién permanente para la realizacién de ese tipo de 

delitos, sino que lo realizan en una forma espontdnea y 

ocasional, -independientemente que los sujetos que integran el 

grupo, se retnan habitualmente con otros fines que no sean 

delictivos. 

En términos generales, la mera organizacién, como 

caracteristica del fenémeno delictivo, puede aparecer en 

cualquier sociedad y estar en referencia a cualquier delito; es 

pues, la permanencia de la organizacién, un elemento definitivo 

de la Asociacién Delictuosa.
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Por otra parte, hay que hacer alusién también a las 

motivaciones y finalidades que mueven a las organizaciones 

delictivas que han ido apareciendo y diversificdndose en el curso 

de los afios. En primera instancia pareceria que la organizacién 

delictiva tipica, tiene como finalidad la obtencién de beneficios 

econdémicos dado que los recursos que se necesitan para la propia 

organizacién y el control de sus miembros, parecen adecuarse con 

mucha mayor facilidad a aquella delincuencia cuyo beneficio es 

netamente material. 

Sin embargo, dentro de la esfera antijuridica en la que 

se desenvuelve este tipo de delincuentes; excepcionalmente pueden 

obedecer sus objetivos, a propésitos distintos de la obtencidén de 

beneficios. 

Uno de los delitos que pueden considerarse de mayor 

trascendencia en nuestros dias y que es considerado como uno de 

los més graves, es sin duda el terrorismo, mismo que en un alto 

indice proviene de una conviccidén ideolégica, de la idea de que 

para obtener una finalidad especifica de ‘tipo politico, es 

necesario recurrir a la violacién de la ley establecida. 

Asi pues, tenemos que la transformacién de un orden 

social por otra que se considera mas justo, o la reivindicacién 

@e autonomias para un determinado pueblo pueden convertirse en 

causas que generan la organizacién de varios individuos para la
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comisién de conductas delictivas, tendientes al objetivo de 

justicia buscado. ‘7 

Puede haber causas de tipo moral, no necesariamente 

politico, en la creacién de asociaciones permanentes para 

delinguir; pensemos en los casos de las agrupaciones de personas 

que estiman que la ley favorece a los delincuentes y que se 

deciden a ejecutar a quienes han cometido crimenes, pero que, por 

deficiencias técnicas en el proceso, han resultado absueltos. En 

este caso, no hay una finalidad econémica o lucrativa, tampoco 

reivindicacién politica, sino supuestamente la realizacién de una 

accién moralmente justa, que permite deshacerse de delincuentes 

que han violado las leyes y se han aprovechado de ellas para 

quedar impunes. 

Excepcionalmente puede darse el caso, de que se 

organice una Asociacién Delictuosa para cometer delitos como el 

de violacién, el cual pareceria muy ajeno a las caracteristicas 

de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, ya que 

en ésta, se persiguen mds bien, fines frivolos y materiales, 

encaminados principalmente a obtener poder y fortuna que a 

satisfacer simplemente momentdneas; pudiéndose atribuir mas 

facilmente este tipo de delitos, a una pandilla, en la cual 

inclusive, se podria cometer este delito, simplemente hasta por 

  

“ Tbidem. pdg. 16.



96 

diversion o para tratar de demostrar entre sus miembros, quien es 

el mas valiente o el mds hombre. 

Esto nos demuestra entonces, que no hay, desde un punto 

de vista teérico ni practico, la posibilidad de considerar que un 

delito, por su propia naturaleza, es organizado o no; ya que la 

organizacién es una caracteristica externa que puede darse 

respecto de cualquier tipo de delitos. 

Otro caso es el del secuestro o el del asalto bancario, 

el cual, generalmente requiere de una organizacién previa de 

varios sujetos para su realizacién, no obstante y atin en una 

forma muy aislada, se han llegado a dar casos de la comisién de 

este tipo de delitos, por una sola persona. 

Entonces pues, hay delitos que de manera normal se 

prestan més para la organizacién, sin embargo excepcionalmente _ 

pueden ser cometidos individualmente, y a la inversa, hay delitos 

que parecen no adecuarse a una comisién organizada, pero que 

también, eventualmente, pueda haber una banda o pandilla que los 

cometa de esa forma.
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4.4, LA EXACTA APLICACION DEL ARTICULO 268 Bis 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. 

De acuerdo a todo lo estudiado con anterioridad, y en 

vista del enorme incremento criminégeno, asi como del peligro 

latente en el que vive actualmente la sociedad, es claro precisar 

que tanto la ciudadania, como las autoridades correspondientes, 

se han dado a la tarea de buscar las soluciones mds inmediatas 

para é1 combate a la delincuencia, y en este sentido, también es 

pertinente dar el crédito debido a nuestros legisladores, quienes 

en un esfuerzo conjunto, han establecide nuevas disposiciones 

juridicas para tal efecto, siendo un claro ejemplo, la adicion 

realizada en el Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, del articulo 268 bis, el cual nos indica. 

Articulo 268 bis.~ En los casos de delito flagrante y 
en los urgentes, ningun indiciado podré ser retenido por el 
Ministerio Publico por més de cuarenta y ocho horas, plazo en el 
que deberdé ordenar su libertad o ponerlo a disposicién de 
autoridad judicial. Este plazo podraé duplicarse en los casos de 
delincuencia organizada, que serdén aquellos en los que tres o mas 
personas se organizan bajo reglas de disciplina y jerarquia para 
cometer de modo violento ° reiterado ° con fines 
predominantemente lucrativos alguno de los delitos previstos en 
los siguientes articulos del Cédigo Penal para el Distrito 
Federal en Materia de Fuero Comtin y para toda la Reptiblica en 
Materia de Fuero Federal: terrorismo previsto en el articulo 139 
parrafo primero; sabotaje previsto en el articulo 140 pdrrafo 
primero; evasién de presos previsto en el articulo 150, con 
excepcién de la parte primera del paérrafo primero y 152; ataque 
a las vias de comunicacisn previsto en los articulos 168 y 170; 
violacién previsto en el articulo 265, 266, 266 bis; homicidio 
Golose previsto en e1 articulo 302 con relacion al 207, 315 y 
320; secuestro previsto en el articulo 366 fracciones I a VI, 
exceptuando los pdrrafos antepeniltimo y pentltimo; robo



98 

calificado previsto en el articulo 370 pdrrafos segundo y 
tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias 
sefaladas en los articulos 372, 381 fracciones IX y X, 381 bis, 
y el de extorsién previsto en el articulo 390. 

Si para integrar la averiguacion previa fuese necesario 
mayor tiempo del sefialado en el pdrrafo anterior, e1 detenido 
sera puesto en libertad, sin perjuicio de que la indagacién 
continte sin detenido. 

El juez que reciba la consignacién con detenido 
procederaé de inmediato a determinar si la detencidén fue apegada 
‘a la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos o no; 
en el primer caso ratificard la detencién y en el segundo 
decretaraé la libertad con las reservas de ley". 

En estas condiciones, es de notoria relevancia, que con 

estas modalidades adicionadas con el precepto legal que se 

estudia, se otorga al Ministerio Publico una mayor amplitud para 

el desempefo de sus funciones en la investigacién de los delitos, 

sobre todo, en aquéllos cometidos por tres o mas personas 

organizadas bajo reglas de disciplina y jerarquia, momento en el 

cual, dicho érgano investigador esta facultado para poder ampliar 

el término de la detencidon. 

Sin embargo, conforme al planteamiento realizado en el 

presente trabajo, y a las diferencias sefialadas entre la 

Asociacién Delictuoga y la Pandilla, podemos observar que no 

podria aplicarse dicho precepto a esta tltima, toda vez que no 

reune los requisitos de delincuencia organizada bajo reglas de 

disciplina y sobre todo de jerarquia.
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Por otra parte, se deberaé tener un especial cuidado al 

momento de realizar la consignacién correspondiente, asi como 

también, al momento de determinar sobre la detencidn del o de los 

detenidos, a efecto de evitar errores técnicos que se han 

suscitado Ultimamente en la procuracién y administracién de 

justicia.
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cCcONCLUSTONES 

PRIMERA.- Dentro de los muchos motivos, por los cuales 

podemos establecer que se dé la formacién de “Pandillas", es por 

la agrupacion de nifos y jévenes que se revelan ante la sociedad, 

como resultado lamentable de hogares disueltos, extrema pobreza 

y una precaria educaci6én, entre otros factores. 

SEGUNDA.- En los sujetos que llegan a formar parte de 

las pandillas, predominan sentimientos apasionados, tales como la 

venganza en contra de algo o alguien, asi como la envidia. Siendo 

un comin denominador entre ellos, la imagen que tienen de si 

mismos. 

TERCERA.- Puede considerarse a la "Pandilla", como un 

tipo de delincuencia colectiva sedentaria, toda vez que actuan en 

un determinado territorio, mismo que puede fijarse en una 

colonia, un barrio, una calle o cuadra, etc., sin llegar a 

extenderse més alla de dichos limites, lo que puede llegar a 

ocurrir en ocasiones muy especiales. 

CUARTA.- Existe una marcada influencia negativa, y no 

s6lo para la simple creacién de las pandillas, sino ademas en lo 

que se refiere a la comisién de delites considerados como graves 

por la ley y que son cometidos por este tipo de grupos, la que es
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adquirida en un indice muy elevado, a través de la mercadotecnia 

electrénica y especialmente en programas de televisién, con 

marcadas escenas violentas. 

QUINTA.— Desde el momento mismo en que un individuo 

acepta formar parte de un grupo o pandilla, independientemente 

con qué frecuencia se relina ésta, o atin cuando sea por una sola 

vez, desde ese mismo momento acepta de antemano, la realizacién 

de determinado tipo de conducta y por consiguiente, las 

consecuencias de la misma. 

SEXTA.- Una propuesta para combatir a la "“Pandilla", 

tratando de equipararla como un delito auténomo, es que se 

sancione el hecho mismo de pertenecer a &ésta, independientemente 

de los delitos que la misma pudiera llegar a cometer, por los 

cuales, mereceria sancién aparte, 

SEPTIMA.- Existe la necesidad juridica de considerar a 

‘la "Pandilla" como un delito auténomo, desde el momento mismo en 

que ésta existe, por encontrarse reunidos en la especie, los 

elementos necesarios para poder adecuarlos a un tipo penal, 

considerando dicha necesidad, como una posibilidad real; que 

permita al legisliador valorar que la pandilla es un delito 

colectivo que retine en gran medida, las caracteristicas que tiene 

la Asociaci6n Delictuosa.
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OCTAVA.- La autonomia de la "Pandilla", se considera, 

respecto de la no dependencia de la comisidén de un delito, para 

la aplicacién de la sancién que le corresponda a la misma, sino 

que debe ser sancionada desde el momento mismo de su existencia. 

NOVENA.- Debemos considerar entonces, que tanto la 

pandilla, como la asociacién delictuosa, son figuras delictivas 

de mera conducta (formal), y de peligro, el cual se consuma desde 

el momento mismo de tomar participacioén en una reunién de tres o 

més personas que con el tipo de conducta adoptada, lleguen a 

erear en la sociedad, un sentimiente de temor o inseguridad, 

independientemente de la habitualidad de reunirse o de que 

llegaren o no a cometer un delito. 

DECIMA.— Las muchedumbres delincuentes actuan 

espontdaneamente, carecen de una organizaci6én previa y de una 

jerarguizacién establecida con anterioridad al hecho, asi como de 

una cierta permanencia, en éstas, predomina lo mecdnico e 

intuitive sobre las funciones mentales, de donde resulta que sus 

integrantes nunca saben que es lo que persiguen o lo que quieren, 

pero si lo que desean destruir o lo que odian; presentdndose en 

forma aislada y desarrollando una accién directa e inmediata. 

DECIMOPRIMERA.— Puede quedar establecido que: Cuando en 

la comisi6én de un delito determinado intervienen dos o mds 

personas, se dice que existe participacién criminal, salvo que la
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pluralidad de agentes esté impuesta por la propia naturaleza del 

hecho delictivo, como en la Asociacién Delictuosa, en la que la 

intervencién de varios sujetos no implica necesariamente una 

participacién en sentido estrictamente juridico. 

DECIMOSEGUNDA.- Tanto en la "pandilla", como en la 

"asociacié6n delictuosa", se lesiona la SEGURIDAD PUBLICA, la paz 

social, etc., independientemente de que se llegue a cometer o no 

algtin delito en particular, y por ese solo hecho, deben merecer 

un castigo sus miembros, el cual se encuentra debidamente 

previsto en el articulo 164, y asimismo debiera estar contemplado 

también en el articulo 164 Bis, ambos del Cédigo Penal para el 

Distrito Federal. 

DECIMOTERCERA.- Con la existencia de la Asociacién 

Delictuosa y la Pandilla, nos encontramos en presencia de delitos 

de peligro, independientemente del dafio o lesién que pudiera 

ocasionarse posteriormente; existiendo una estrecha relacidén con 

el bien juridico protegido. 

DECIMOCUARTA.- Podemos considerar que la participacién 

ciudadana es un elemento esencial para lograr un verdadero 

sistema democrético, ya que la poblacién en general, al asumir un 

papel activo en la prevencién del delito, en vigilar la 

procuracién y administracién de - justicia, adquiere la 

responsabilidad de lograr un bienestar comin; comenzando desde
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luego, en el nticleo familiar, continuando en la escuela y 

abarcando la colectividad, fomentando en cada individuc, los 

valores mas fundamentales de respeto al semejante y de apoyo a la 

comunidad. 

DECIMOQUINTA.- Existen delitos que se prestan para ser 

cometidos individualmente, pero que sin embargo, 

excepcionalmente, pueden llegar a cometerse en forma organizada 

° colectivamente, y ala inversa, los hay, en los que se requiere 

estar debidamente organizados para cometer un delito, pero que en 

forma muy eventual se pueden cometer por un solo individuo, por 

lo que, la peligrosidad se determinara en cada caso concreto. 

DECIMOSEXTA.- De acuerdo a lo establecido en el 

articulo 268 bis del Cédigo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, los delitos cometidos en Pandilla, quedarian 

exceptuados de la norma establecida en dicho precepto, por cuanto 

hace a que el Ministerio Publico, se vera impedido para poder 

ampliar el término de la Averiguacién Previa, toda vez, que 

actualmente a la Pandilla no se le considera como Delincuencia 

Organizada, en virtud de que no reine las caracteristicas de 

estar bajo reglas de disciplina y jerarquia, por lo que, si 

dentro de las cuarenta y ocho horas no se ha integrado la 

Averiguacién correspondiente, se deberad dejar en libertad a los 

detenidos que hayan cometido un delito en "Pandilla".
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