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Hoy se aviva la llama de su rostro cansado 
hoy se rompe en angustia su llanto 
hoy se aminora el dolor de sus

0

recuerdos 
hoy se encuentra aqu! a las puertas del infierno 
hoy c6mo quisiera ser el niño y tener la oportunidad 
que otros tuvieron y que él nunca tuvo, que 
nunca le dieron y que todos le negaron. 
Pido al cielo que lo perdone, pero también le pido 
que perdone a la sociedad que lo orilld a sus 
grandes errores y fracasos, porque hoy dl es un 
delincuente y hoy se enciende la hoguera de 
todos aquellos que se lavaron las manos. 

Edgar Angeles v. 



INTROOUCCION 

En esta investigaci6n, se hace un análisis del porqué se-
da la delincuencia entre los j6venes, c6mo surge, cómo se mani

fies'ta, si es consecuencia de un factor social, econ6mico, psi

coldgico o bien bioldgico, si acaso es una rnanifestacidn innata 

de una cultura, si es exclusiva de una clase social o de un gr.!:!_ 
pe de poblaci6n. 

A través de esta tesis analizaremos la importancia de la -

educaci6n as! como de la integración familiar, la forma en que

influyen los medios de información o medios publicitarios, T.V., 

Radio, Periódicos, Cine, en la conducta humana, sobre todo en-
el nOcleo familiar y principalmente en el niño; también a tra-

vés del presente trabajo o tesis veremos c6mo se maneja la imp.!:!_ 

tabilidad o inimputabilidad del menor en nuestro régimen jur!d! 

co actual, así como los derechos y obligaciones del mismo; has

ta qué grado la ley que crea el Consejo Tutelar de Menores In-

fractores del Distrito Federal cumple con las necesidades actu.!_ 

les del adolescente y de una sociedad cambiante; de si la mayo

ría de edad o minoría de ésta que establecen las diferentes le
gislaciones es debido a la ideología y tradiciones como costum

bres que imperan en éstas; c6mo deben de conformarse los progr.!_ 

mas preventivos ·Y cuáles podr!an ser los más id6neos en nuestro 

Pa!s. 

~s por ello que el trabajo se desarrolla de la siguiente-

manera: 

En el primer cap!tulO hablamos de los antecedentes hist6-

ricos de la .delincuencia juvenil desde la época precolombina -

hasta el México revOlucionario, dándonos cuenta que en la época 

precolombina· (mayas, aztecas, etc.) ésta es casi nula debido a

.dif-erentes ~edio~ de prevención como· fue su educación, integra

Ci6n .~ftmiiiar, as! como las penalidades aplicables en caso de-

delito. 



Se observa que en el México indePendiente as! como el rev~ 
lucionario se asientan pautas de inestabilidad política, social 

y ccon6mica, dando cabida a un mayor índice de delincuencia. 

Por otra parte, en este primer capítulo hacemos menci6n- y
an4lisis de las legislaciones aplicadas a la delincuencia juve
nil en referencia al límite de edades y a su imputabilidad. 

En el segundo capítulo se hace un an4lisis de las teorras
sociol6gicas, criminol6gicas y psicol6gicas que explican desde
diferentes puntos de vista el surgimiento de la de~incuencia,-
as! tarnbi6n en esta tesis analizamos los factores desencadenan
tes de la delincuencia, 

En el tercer capítulo se hace un an4lisis del r6gimen jurf 
dice en México de la delincuencia juvenil, haciendo una crítica 
a la ley del Consejo TUtelar de Nenores Infractores del Distri
to Fed~ral, y en el cuarto y al timo capítulo hablamos de las m~ 

didas de prevenci6n, de su importancia, y de las medidas m~a -
id6neas de prevenci6n en nuestro pa!s. 

La inquietud de la realizaci6n de esta tesis es que a tra
vés de la misma el lector tome conciencia del porqué se da la-

delincuencia, así como do la importancia de utilizar y saber -
cuSles son los medios id6neos para disminuir este fen6meno que
a todos atañe y concierne debido a que por una parte es produc

to de nuestra sociedad o mejor dicho de cualquier sociedad, Y-
por otra parte, es la propia sociedad quien en su caso resiente 
o sufre las consecuencias, inestabilidad e inseguridad que se-
presentaría de no buscar el control y como decíamos, la prevcn

ci6n de la delincuencia. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTO!UCOS DE~ LA DELINCUENCIA JUVENIL 

l. l EVOLUCION ifISTORICA·. DE LA ,DELINCUENCIA .. J~NIL-:EN MEXICO 

1.1.1 M~xico Precolombino·. -

1.1.l. ·.Mayas. 

cultura ·áan·,mist~ricSii· {tan pOr su c~·~:ioáa desaparicidn,"..; 
como la- dificult'.:ld :pa'r~-- déS~Ífrá;,.. -su~ g~~6g1r.f!Cosj·:.:'.t,~\r-o'--~ota-
ble influenCia-·an :Me:1~1'c~.· 

grupos mayas se establecieroiÍ. alrededo·r .. dei 
periOdo precl.1sicÓ v~ de 1;soo A:.c.-:_á·r_ 292 

- Los· Pririi'eros 

año ·2 -~-Goo_·A.c.- ,_ el 
de nuestra era~ el pei:-iodo cl.1sic6 ·vio su ~xt'rao_r,di'~a~-iO -'~spien 
do~ dei·· .iño·-.292 al 9-00;. El post clásico se considera'. d~i' 9ÓÓ: 

a·l 1, 250, a partir del cual principia la decadencia --y·-_e'i_ aband2. 

no de las grandes ciudades. 

Con la organizacidn familiar monog.1mica_,· h'a.b.ra _un_-·--:f::fc_.11 ·d·!!. · 
recho ·de repudio. El papel de la mujer en la familia:y en la·

vida ·comunal no era prominente, la mujer no pod!a entrar. en el

templo o participar en los ritos religiosos. 

La educaci6n ocupaba un lugar preponderante en la.estruc-

tura Social, y era piedra de toque para la estabilidad Y el-or

den socialas. 
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En su primera infancia, tenía gran libertad, y su primera

educaci6n estaba encomendada a los padres; a los 12 años, sa--

l!an del hogar para ser entregados a las escuelas, divididas en 

dos: una para los nobles, con estudios científicos y teol6gicos, 

y otra para los plebeyos con cducaci6n militar y laboral. 

La reacción social estaba claramente diferenciada en reac

ción penal a cargo del estado (batabs) , y reacción comunitaria, 

con formas primarias de sanción privada. 

El derecho penal maya, al igual que los dem~s derechos cr!!_ 

colombinos era bastante severo: muy comunes las cenas corpora-

les y la pena de muerte: con un sistema parecido al talión, y -
con diferencias entre dolo y culpa. 

La minoría de edad era considerada como atenuante-·d~. r"es-

ponsabilidad en caso de homicidio, el menor pasa~a a·ser propi~ 

dad (como esclavo "Pentak") de la familia de la v!ctimaí para--

compensar laboralmente el daño causado. -_:::.· 
·-.-.-.·.-. 

El robo era un delito grave, no se tomaban pre-cauciones en 
su contra (cerraduras y puestas) los p.3.dre~ de_l i~fiaci:or d-e _ _:_ 

b!an:reparar el- daño a las v!ctimas, y de no ser posible, el.m~ 

nor Pasaba a ser esclavo hasta pagar la deuda. 

En las·- clases nobles, siendo deshonrosas el pasar a ser ª.!. 
clavo se reparaba el daño, pero además, se hac!an cortes en la

.cara del ofensor. 

1.1.1.2 Aztecas 

La ciudad-de Tenochtitlan (actual.mente ciudad de México),
fue la capital del imperio azteca que, en extensi6n, cultura e

importancia nada tiene que envidiar a los grandes imperios de-

la antigüedad. La organizaci6n de la Naci6n Azteca se basa en

la familia, y éste es de criterio patriarcal oredominantc, los

padres tienen patria potestad sobre sus hijos, pero no tienen -
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derochos de vida o muerte sobre ellos. Pueden venderlos como -

esclavos cuando sean incorregibles o cuando la_miseria de la f.'! 
milia sea muy grave, a juicio de la autoridad judicial tiene -

además el derecho de correcci6n. 

La ley ordena que "La educación familiar deber& ser muy s~ 
vera". Solamente el pc:idre ejerce la patria potestad y puede 

concertar el matrimonio de sus hijos como mejor le parezca. 

A primera vista podría parecer una surnisidn absoluta del 

menor, al grado de pasar a la categoría de cosa, pero en el PU!:. 

ble azteca el respeto a la persona humana es extraordina~io (no 

así a su vida}, y principalmente lo referente a la proteccidn -
de los menores veamos pues algunas normas: todos los hombres O,!. 

cen libres, aan siendo hijos de esclavos. TodÓs los hijos de -
cualquier matrimonio, sea principal o secundario (ya que la po

li9am!a 1es permitida, siempre y cuando se pueda sostener a las

esposas), serán considerados legítimos. vender a un niño ajeno 

es un delito grave, 

por estrangulacidn. 

ponsabilidad penal. 

y raptar a un niño se pena con la muerte_ -

La minoría de 10 añ?s es excluyente. de re.!. 

La menor edad es atenuante de la penalidad, considerand~ ~ 

como l!mite -los 15 años de edad, en que los jdvenes abandonan -. 

el hog~r _para ir al colegio a recibir educacidn ra"ligiosa,- mil! 
tar y·· civil (dichos colegios eian el calmecac pára ;_oblea·,- ·el --

telPu~calli-. para- los p~ebeyos Y citros especiales para mujeÍ:es)·. 

La educacidn es m_uy completa, e incluYe varie,dad-de inate--

·r:i.as,·_principalmente en-el- colmecalc, _en que P:~ra -_ser sacerdote-. 

(tlanamacac) deb!an estudiarSe 15 años. Sin- embargo_ "La disci

plina ·era demasiado severa, la ali~entacidri:P~rca;Y los .. ~asti..:.
gos frecuentes". 

Uno de los avances más notables;· y el . que más nos interes.;, 

es que -los aztecas tenían establecidos tr.ib_unales ·para menores, 
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cuya residencia eran las escuelas. Estaban divididas en 2 se-
gOn el tipo de escuela: en el calmecac, con un juez supremo, el 
Huitznahuatl y en el tepuchcalli donde los telpuchtatlas tenían 
funciones de juez de menores. La buena conducta de los menores 
es iegislativamente muy cuidada; as! encontramos normas como -
las siguientes: los jóvenes de ambos sexos que se embriaguen s~ 
r&n castigados con la pena de muerte por garrote. La mentira -
en la mujer y el niño, cuando éste se encuentra en educaci6n se 
castigar& con pequeñas cortadas y rasguños en los labios del -
mentiroso, siempre que la mentira hubiese tenido graves conse-
cuencias. El que injurie, amenace o golpee a la madre o al pa
dre, ser4 castigado con la pena de muerto, porque sus descen--
dientes no podrán suceder a los abuelos en los bienes de éste. 

Cuando los hijos jóvenes de ambos sexos sean viciosos y d~ 
sobedientes ser4n castigados con penas difamantes, como cortar
les el cabello y pintarles las orejas brazos y muslos. Estas -
penas ser~n aplicadas por los padres. 

A las hijas de los señorea y los miembros de·1a nobleza 
que se conduzcan "con maldad, se les aplicar4 la p~na de-muerte~ 
Los hijos que vendan los bienes o las tierras de sus p~dres sin 
el consentimiento de éstos serán castigados con la esclavitUd .
si son·plebeyos y con la muerte (secretamente ahogados) si Son

nobles. 

En cuesti6n sexual la represión es verdaderamente terrible, 
encontr4ndose disPosiciones como éstas: Los hombres homoSexua-
les ser4n castigados c~n la muerte; el sujeto activo ser& empa
lado, y el pasivo se le extraerán las entrañas por 91 orificio
anal. A las mujeres homosexuales se les aplicará la pena de -
muerte por garrote. El aborto es penado con la muerte tanto p~ 
ra la madre como para los c6mplices. El estupro on sacerdotisa 
o joven perteneciente a la nobleza se castiga con la pena de -
muerte por empalamiento y cremaci6n de los sujetos en ambos ca
sos del delito. El delito de incesto se pena con la muerte por 
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ahorcadura o garrote. cuando una sacerdotisa, una mujer consa
grada- al templo, o una mujer educada, se ha sorprendido plati-

cando.clandestinamente con una persona del sexo contrario se le 
aplicar~ la pena de muerte. 

Con lo anterior nos podemos ya formar una idea de la es--
tructura jur!dico social de los aztecas. Pueblo con adelantos
extraor~inarios en materia jurídica, como principalmente en ma
teria penal, en la que las leyes son obligatorias para t9dos, -
nobles y plebeyos en que se conocen y manejan con habilidad los 
conceptos de culpabilidad, dolo, punibilidad, excluyentes, agr~ 
vantes, etc. 

Es notable la severidad de las penas1 la muerte es la pena 
m&s coman, denotando un gran desdén por la vida. La rigidez es 
otra nota característica, principalmente en materia sexual don
de_ se busca una elevada moralidad. A pesar de la abundancia de 
bebidas embriagantes (principalmente el pulque) se trata de un
pueblo sobrio. La poligamra hace disminuir una.serie de deli-
tos sexuales, as! como el matrimonio a prueba de uso coman en -
los aztecas perfectamente reglamentado. 

La cultura es inminentemente patriarcal. México."desde sus 
inicios es una '"tierra de hombres". La prerrogativa· de la mu-:.. 
jer_es.dar la vida, la del hombre es quitarla. La muje~-debe -
ser fiel y permanecer en la casa, el hombre puede ser _p.ol_~gamo
y debe ir a -la guerra. 

El niño hasta los cinco años queda corl- ·la madre, la cual 
tiene -una obligacic5n absoluta hacia el niño, al. grado que· la 
falta: de cuidado debe ser considerada como "gran traición". En 
caso de enviudar la madre no pod!a casarse de nuevo hasta no 
terminar la-educación primaria del hijo. Después viene la sep~ 
raciOn violenta; el niño va primero a aprender un oficio, y al
templo y despu~s a los colegios, siempre en absoluta separaci6n 

con las mujeres. Las labores están ~erfectamente delimitadas,-
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jamás un hombre podrá hacer un trabajo considerado como femeni

no ni viceversa. La excepci6n a esta r!qida regla son las ocu

paciones que tienen un contenido mágico: sacerdotiza y curande
ra. 

El nifio azteca es educado en un ambiente de rigidez Y.aus
teridad aunque por una parte recibirá todas las gratificaciones 

de la madre, permanecerá con ella y las demás mujeres durante-

su primera infancia, en un mundo femenino y gratificador, para
ser violentamente arrancado de él e inclu!do al mundo masculino, 

fuerte, rudo y disciplinado, donde todo lo femenino es devalua

do y considerado innoble. 

Por otra parte, vivirá en una sociedad de elevad!sima mo·

ral, en que aan las faltas menores se penen con la esclavitud-

o la muerte, y frente a esto, el sentimiento de ser un pueblo-

denominado, sojuzgador de pueblos, de conquistador sanguinario. 

En los colegios aprenderá' simultáneamente dos cosas: a_vivir--

en paz en la propia sociedad y a dominar o destruir las otras-
sociedades. 

La sociedad azteca cuida de sus niños, lo hemos visto en-

las normas, en su organizacidn social, en los colegios pablicos 

a donde todo niño debe ir. En una sociedad as! -es difícil en-

centrar delincuencia infantil y juvenil. 

Al salir de los colegios, los jdvenes pued~n desaho9ar to

dos sus impulsos y sus en~rg!as en los d~portei;i .. Y _la'~ ·,9u~~1'..ª~~-~ 
la juventud azteca ·no es una juventud ociosa y-_como.-tal-n_o·pue-: 

de. ser delincuente. Los niños tendrán un, estríe:: to· Con trol'' de-

vigilancia familiar, por lo que su carñpo-_d_e_·acci_dn está_ bastan
te limitado, io qu~ dificulta llegar a· la ··comi~i~~-· d~ conductas 

antisociales. 

Para terminar 

. ' . - " .·., 

este aparta: do, ~ra~'a:c~ib~-remos ~as· pa:1~bras-
rituales que prontinciaban la toci1:1 (cottÍadr;;"na) :al- nacer un nu~ 
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vo ser en la sociedad azteca: 

Si era. niño: "hijo m!o, muy tierno, escuCha hoy la doctri

na que nos dejaron el señor Ycaltecutli y la señora Ycalticitl, 
tu padre, tu madre. De medio de ti corte tu ombligo, s4bete y

entiende que no es aqu! tu casa donde has nacido, porque eres -

soldado y criado, eres ave que llaman Quetcholtl. Eres p4jaro

que llaman Izscuan y tambi~n eres ave y soldado del que est4 en 
todas partes, pero esta casa donde has nacido, no es sin~ un n!. 

do, es una posada donde has llegado, es tu salida para este mu~ 

do; aquí brotas y floreces, aqu! te apartas de tu madre, como -

un pedazo de piedra donde se corta; ~eta es tu cuna, lug~r don

de reclinas tu cabeza, solamente es tu posada esta casa; tu pr2 

pia tierra otra es1 para otra parte est~s prometido; que es el
carnpo donde se hacen las guerras donde se traban las batallas,

para all! eres enviado tu oficio y tu facultad es la guerra, tu 

obligaci6n es dar de beber al soldado sangre de los enemigos y

dar de comer a la tierra que se llama tlaltecaxtli, con los --

cuerpos de los vencidos. 

si se trataba de una niña se le decía: Habeis de estar de!!, 

habeis.de tro de tu casa, como el coraz6n dentro del cuerpo, 

andar fuera de ella1 no habeis de tener costumbres 

no 
de ir a nin-· 

guna partei habeis de tener la ceniza con la que _se ~ubre.el-~ 

fuego del hogar1 habeis de ser las piedras en que se pone_ la ~

olla; en este lugar nos entierra nuestro señor-; a_qu!. h_"a)leis/de
trabajar y vuestro oficio debe ser traer agua, moler·ma!z en ·a1· 

metat-e; all! hab~is de sudar junto a la cen~za l' _el_· hogal!~; {l~ 

1.1.2 Conquista 

"Todo esto pas6 con nosotros 
nosotros lo vimos, nosotros lo .admirarno~-. 

{l) RODRIGUEZ Manzanero¡ Luis.- Criminalidad de ··los menareis. Ed. 
Porrda, M~xicO, ~984,_p. 11. 



Con suerte lamentosa nos vimos angustiados 

enlos caminos yacen dardos rotos, 

los cabellos están esparcidos 

destechadas están las casas, 
enrojecidos tienen sus muros. 

Gusanos pululan por calles y plazas, 
rojas est&n las aguas, están como teñidas, 

y cuando las bebimos, es como si hubiéramos 
bebido agua de salitre. 

Golpeábamos en tanto los muros de adobe 

y era nuestra herencia una red de agujeros 
En los escudos fue su resguardo: 

¡pero ni con los escudos puede ser sostenida 

su soledad l 

Hemos comido pal~s de eritrina, 
Hemos masticado grama salitrosa, 
piedras de adobe, lagartijas, ~-ratones~ 
tierra en polvo, gusanos ........ f 2 J _ -

a 

Los versos ind!genas no pueden' sér más significativos, re

presentan en toda su crueldad ;-.e~tocló_ sÚ _pr~ifund.o ·drama la car
da de Tencchtitlan 'y ccn ~llc~_la' caid~_--:dei:imPerÍo azteca. 

A la llegada de los ;e~p~-ñ~~~~ --~-ra-~:-~uy' ·c~·a;~s las tensio--
nes en el mundo -indi'.gena~ , D~-~--t~o·· d~_-,ioS aztecas el gobierno h~ 
bía degenerado -_en·_teocraCia ~.Í.lita~~ · Por- otra parte, los pue-
blos dominados tE!ri!'.an _fue~_tes;:·:-se~-ti~"ie~tc:,·s y deseos de rebeldla 

y libeÍrtad. 

El -t·errO ;·~~-e~~~-f:.i.~f~Sc de les dirigentes aztecas hizo que

los españOle~ ,·fue.?:a'il.' -rEicibidc:Í!Í cerno "semidioses (una reencarna-

ci6n de- -Quetz~lc6at1J _y tan- s61o ante la injusticia, el despo-

tismo Y la-.-br·Uta~~da~ de éstos reaccionaron, infringiéndoles -
una seria derrota. (la J?;Oche triste), pero la revoluci6n se ha--

(2) RODRIGUEZ Manzanero, Luis. Op. Cit., p. 15. 
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b!a ya desencadenado, y los pueblos rebeldes se uriieron·a los -

españoles- para destruir al dominador azteca y a su im¡leri·o. ·El 

pueblo azteca se defendid con la ferocidad y grandiOSidad debi

das, haciendo de la resistencia de Tenochtitlan unB.:de las m.!ls-· 

grandes epopeyas de la histor_ia universal. 

cuando, ca!da Tenochtitlan los al.iados ind_.!gen~s ·ae\-'dieron 
cuenta que los españoles no eran sus 

quistadores, era ya demasiado tarde. 

compañe:ros·, sino ·Sa.i's -,'con--

·,_.c-
. ·_; .:, .. -. :__.'> 

El_ pueblo azteca derrotado, -dÍez_m~do·,:-: -~·,;,:dí __ : __ ani~ciu~~tld?_• es-' 

parcido hab.!a desaparecido de la· hi'Stol:-ia~·-··_~ LO_é,·'.:_~t·~C)~-:_P~fl>l.OS··~-:'" .. · 
cuya fuerza dependid de· 1os _españoles. f_uer~ii\~c;j~~-g~d~s-~:~O_!I· ·fa-

cilidad. . .. .. . • i·· ";;;gi, ~.>~r·:~; .. 
Podemos f4cilmente imaginarnos ·lo que -- para·: la·_ niñez ;·Y:·--fu·:...:. 

ventud aztecas representes __ la. -_cat_d_~_.·:d_E!l :'._irU~~.i~~->-.,1a __ :::ae~-~:ruéci6n~ · 
total del mundO en cjue ·se est-aba.:i i~du~a~d'O·¡ /i~'::;;¡ii'e;t~ _ ·d~ ·- ,¡us P!. 

dres y he~anos, la. -~scl"avit.Úd ·d~ :~u~'·:·m~a:r~~"'.Y:' h~i:"ín.:in¡¡s'·;---::i;l.. fi

nal de sus ·dioses_, -de su.s :: leyes~; - ~e-.~--~~a:O;:;\ :.:,_:·:_t:·~ 

Y qué pod!a esperar~·e, ~i -~-~ 'i~·':.;n·is~; .~sp~ña, era· bastante 

triste la situaci6n, veamos este -~elato.referido a Sevilla en -

el año de· 15.07: 

' 
-"El m.1s- desolador de todos los cuadros lo formaban los ni-

ños que, hambriento~·- casi_--desnudos, cubiertos por la roña Y c!:?_ 
mides de tiña,_ acud!an a. los mercados- y a las "puertas de las c._! 

sas de gula- para -s~stentarSé c6n--las sobras y vagar luego, por

el compás y la mancebia, adiestrándose en las artes que hab!an

de llevarlos al.verdugo o a las galeras de por vida, o lo que -

era peor, a la temida ene de palo ••• " ( 3 ) 

Este nuevo personaje, sensible y extraño .sembraba por to--

(3) ROO~IGUEZ Ma'nzi:anero, Luis. Op. Cit., p. 16. 
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das partes la inquietud con su pequeña presencia. Pudiera de-

ciree que la sitUaciÓn había ll'egado a ser casi insostenible si 

no fuera porque la característica de los tiempos y la familiari 
dad con tantos males había apagado bastante la sensibilidad. 

Después de toda la protecci6n del mundo azteca al niño1 é!, 

te pasa a una categoría inferior a ser considerado menos que cg 
sa, menos _que animales bajo la salvaje opresi6n española. Tan

solo los' frailes lograr~an aliviar un poco los rigores de la -

conquista, pero en combate es poco lo que pueden hacer como nc
sea curar a los heridos y enterrar a los muertos, 

1.1. 3 _ La Colonia 

El primer paso seguido por los españoles fue destruir en -

forma de afirmaci6n sádica, en fcrma'sistemAtica, no dejar.na-
da, ni organizaci6n social, ni-_familiar, ni política, ni jur!d!_ 

cay mucho menos religiosa. 

La falta de s~ns-ibilidad_ aÍ:-t!stica en el conquistador .es--. 

notable, .toda su.ag~esi:"'idad se-- desborda, destruye por el gusto 

de destruir •. 

En el azteca se preseóta Ún·fen6meno de utilizaci6n de-un

mecanismo de .d;;fénsa--p~icol6giCo y· éste es la fcÍrmaci6~. ~eact-i
va. El. a'zteéa~·_.p'u'eb10·-_orgullo.So y··_feroz·: se--con'Vie':i:te:~n _un PU!!_ 

b10 pato169ic~erit~·-- s~iso'; humilde y servicial, no hace'· ei me

nor intento de ·_·rebeli6n-~: s~ .·aband~na_. y_ io 1'.1nico_~--qu~· qui0~e Y P!. 
dEi es: 

. . . . . 

-'.'puesto. que nue's.t~oS dio,seS han .muerto, 

déjenos pues ya morir 
déjenos ya perecer". <41 

(4) Ibidem, p. 18. 
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El trabajo pierde su significaci6n como bien necesario pa

ra librarse de la necesidad, y se convierte en un oprobio que -

sufre en beneficio de los amos. La masa de la poblaci6n se ha

ce prerezosa y resignada a la pobreza. Sabe que por mucho que

tra.baje, la sociedad está organizada en forma de privilegios y-

nunca podr~ llegar a las clases privilegiadas. un ejemplo sig
nificativo lo representa el consumo de bebidas alcoh6licas, pu~ 
ble sobrio por excelencia en que el alcoholismo es duramente p~ 

nado, al desaparecer la ley autdctona, se lanza al extre~o con

trario, y encuentra en el alcohol un.desfogue y una hu!da. 

ORGANIZACION FAMILIAR DURANTE LA COLONIA 
En un principio el español al no tener mujeres tomará a 

las indígenas (que quedaron como botín de guerra) generalmente
sin ninguna consideraci6n, principiándose un mestizaje en.que.

los hijos son ilegítimos y las madres infravaloradas, humilla-

das por el español, para el que son simplemente instrumentos de 

placer, y despreciadas por los mismos indígenas que en ellas -
ven la hwnillaci6n de su raza. 

El niño mestizo crece sabiendo que es inferior,_ que ."debe :

someterse, y viendo al padre como algo superior, temido e-·inal

cansable, al que, sin embargo admira y envidia, desea ser como

él, aunque sabe que nunca lo logrará. La madre-se refugiará -

sentimental y emocionalmente en el hijo, sabiendo que el padre
la ha tomado solamente por urgencia sexual. El niño, -no sola-

mente por la tradici6n, indígena, siño por las motivaciones psi

. col69icas de la madre, es sobreprotegido, gratificado en exceso. 

Luego vendrán las españolas, éstas sí amadas, deseadas, --

. r~spetadast sus hijos crecerán en un ambiente de superioridad,

serán los crillos los que tendrán todas aquellas comodidades de 

que careci6 el padre, y que no le podrán igualar en fuerza y v~ 
lor. 

El niño criollo será cuidado generalmente por una nana (m~ 
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dre en ·otomJ:}, mujer indígena (en ocasiones la misma con la que 

el padre ha tenido varios hijos mestizos) que le dará todo el -

afecto que la señora española le negar~ por estar demasiado oc~ 
pada en sus compromisos sociales (ya que durante la colonia, -

era muy importante mantener una posicidn social), As! el niño-
.criollo ver& aquella figura gratificadora de la nana como desv~ 
lorizada. Tanto el criollo como el mestizo viven en un mundo -
ambivalente. El criollo es visto como inferior por los españo
les peninsulares aunque sea tan puramente español como él. 

El mestizo se siente fuera de lugar, pues no es ni español 

ni indio, en sus desesperados intentos por identificarse con la 

figura paterna niega todo lo indígena, lo devalQa y lo conside

ra despreciable. Asimismo aprende con rapidez incre!ble la le~ 

gua, la religidn, las costumbres; busca los s!mbolos del poder

paterno: la espada, el caballo, la infravaloraci6n de la mujer

ind!gena, el valor, la caballería, el duelo, etc. Sin embargo

no se trata de un real y propio fen6meno de asimilación, sino -

de imitacidn. 

Reférente al aspecto educativo se dirigid en un principio

casi exclusivamente a la enseñanza del español (ya que sin éste 

no podría enseñarse. el_ cristianismo) y después la doctrina ca-

tdlica. 

Los escasos c~l~gios existentes fueron para ~a clase media 

y supe~ior"ias"clases m4s bajas ind!genas quedaron en la igno-

rancia. 

LEGISLACION.COLONIAL 
-Durante.· la colonia· -rigierori ·1as·- lBY"eé -de;· iltdi"a.S ~ ·reCopi_ia-

ci6n i-iecesar.ia':.de: un-· desordenado ct1mul~ ae-"6rden~fnie~-t~a·;·,c;édu
. las, -mand.ii"t~s, :~tC'.~ .-. NÓ. hay muchas refé~enCla~_'a:-~·los ;·menÓ-~es •. -

·véame~ a· ·co~ti.fiu~ci6n · algllnas :de- las diSÉ>o_'.'liciorles'. ·c·o~tea"idB.s-
en la mencionada recopilac_i6_n: 
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"La edad de responsabilidad plena era de 18 años cumplidos 
(Lib. :II, TJ:tulo Ley 2), (S)infórmense (vir.reyes y presidentes}

qué hijos o hijas de españoles y mestizos difuntos hay en sus -

distritos y que anden perdidos, y los hagan recoger y dar tuto

res que miren por sus personas y bienes: a los varones que tu-

vieren edad suficiente pongan a oficios, o con amOs, o a culti

v~r la tierra, y si no lo hicieren, ~chenlos de la provincia1 y 

ai al9unos_no fueren de edad competente para los etnpleos-referl:_ 

dos,· les encarguen a encomenderos de indios, repartiendo a -C~ 

da uno el suyo hasta que la tengan, para cumplir lo que por es

ta ley ordenamos, y provean que las mujeres sean puesta.B- en cA

aas _virtuosas, donde sirvan y aprendan buenas costumbr.eá J, y si

estos medios u otros que dictare la prudencia no fueren --bastan

te. al remedio y amparo de esos hu~rfanos y desamparado~,- sean -

puestos en colegios los varones, y las hembras en _ca&áS ré-COgi
das, donde cada uno se sustente de su hacienda,_ y _s.i::n·ó· 1a tu..:.:.. 

vieren les procuren limosnas, que entendido po'r los e1 fruto y

buen efecto que resultare y su pobreza, les mandare~Os:a·h.:acer~ 
las que hubiere lugar. 'f porque as! conviene, ~rden~-Ós _q~e si 

al.guno de los 

tos reinos se 

dichos mestizos o mestizas se quisiere __ -venir .a e!_ 

le d~ licencia" .• (Lib. VII, Tít. '40. l.eY .. IV)_.' 5 > . 

La ley IV mencionada, fue dada en su origen _po_r __ Carloá ·._v__,-__, 
el 3 de octubre de 1533, ratificada en Valladolidad·en 1555; y

confirmada por Felipe II en 1558 y 1569. La preocuPaci6n de;·-~. 
los soberanos refleja claramente la realidad eXi'st·e_n~e,_-~n, las-

colonias. 

Los principios generales del derecho __ pe11al - indiano son: 

a) Transitaba entre una etapa _religiosa y ___ de _ ve_nga_nz~_·._-pd~_lica-,_.:: · 
por lo que lo religioso y lo jU.r!dico. ~e:.~e~éi~n-:_Y"'.co~f~ñden. · 

b) Confunde la norma jur!dica con recÓ~e~daci_oiies7P~r8. ._.pr·e~e?l_ir· 
el delito. 

e) Es esencialmente _retributiv_ó,. in~pirad_~: i'~ -!aé~---de_·:· castigo ·-

(5) _ Ibidem, p.- 22. 

(6) Ibid. 
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como venganza a·1as Penas reálizadas por el sujeto. 

d) Es un derecho clasisista, aa un trato diferente segdn se tr~ 
te de españoles (menos seve.ros) , indios· {paternalista) u 

otros (negr~s,·,_git_anos, J!lOros, mulatos, etc.} en cuyo caso -

es draconiano~-

e) Da. Ún pod~~Jab-soi_i'.ito ~l gobernador y capit~n general. 

f) La audi~-nCia' e~.;,,-· Ía 
g) Hab.Ía--l!mit'es --~,las 

corte superior en el virreynatoo 

autoridades y l~s excesos eran castiga--
·daS> 

h) En iaa··casas.'de la·s ·indios -el juez debe usar Su arbitrio pa
ra 'aP1iéar··-·c¡~-~1:as pen~s y puede haber perddn de parte de ª!!. 
.toriaa·a · e:-'i~d.U1t~ coiectivo. 

-1.·1~4 · México - Independiente 

México soport6 300 años de dominacic5n E!spañola·; 300 :~ñoá _ 

de inquisición y ~sclavitud, de dolor y h~illa~i.6_~- y también 

de mestizaje y cristianismn. 

En esos 300 años la actitud de E:Spaña'.f~~--.. 1~ ''idea ;~-~--.¡(np~~· 
dir que -llegaran las. ide.as européas a·.MéXiC~~- P'ri~er~i'aqUeilas_: 
del renacimiento, -déspués aque11as _· pOi.ig~osas ::idéa~:· -r~~Oiuc'i.o.:.....:. · · 
narias francesas. Se· trataba de rriantener;·a,_1áS' ·coiO~:i'.~~-' éri-, un-

sueño· en un medievo eterno. · -' -· :·- : · · :·.- · '· · 

Sin embargo, las ideas. llegaron en part~ deL~orte, ,,de. la~•• 
colonias. ingleSas que se desligaban· de· .la 

te de Francia, 'pues· era imposible ignoi::ar 

••• 

G~·an·:'Bretafia\· en·- par

ia ~~VoÍilcidn · 'iranC~- .. 
·-h . 

Pero la voluntad se hab!a entumecido en· la i-~erbi~ ~Ólo.:_ __ 

nial, por esto fue tan larga y penos~ ia guer?:a d~ ··inde~e.ii.d~n..:._ ~ 
cia. 

Por primer·a· vez, los tres difer_entes ·9~Up~s ~e uñen para -. 
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luchar por una causa coman, aunque con motivaciones diferentes, 
pues mientras los criollos se levantaron contra España, los me!!_ 

tizos se levantaron contra los españoles. 

Los ind1genas se levantan solamente porque los principales 

dirigentes del movimiento son sacerdotes, los 11nicos qu~ .:-ios --
han tratado como seres humanos, educado y protegidc:>,_ Y-.P~~que-
la bandera insurgente representa a la virgen de Guadalupe~- ·pa-

trona y protectora de los indios, as! en un mo~Íiniéti.f:o. V~C,'1ento 
se logra la independencia a México. 

POST INDEPENDENCIA .-._·-:-·· 
México se encontr6 independienter per~ sin-· S"S.bi!r--:qUé cami

no tomar. Se hab!a despreciado la ind!gena '.'-chi~~~'t·~- ::·3·:.~~·.f9i~~--; -
ahora se negaba rabiosamente lo español,, pei::_o >?h_~br:~-:.al9~ É>.ro-'.'" ·. 

:::~_,:--pio? 

dres, los españoles peninsulares, pero sin estar·_·más'.- ll~uldos a:.;. 
España como ·era de esperarse fit.llarori e·ri· s:U -inteitto-·~~te;>ia·_-OP.2. 
sici6n de los mestizos que -no deseaban -se9uir--·-en-_ÚÍta'-::'.cOri-di'cf.(sn..:. 

d0 inferioridad·,_ ocqpando papeles 'secundarios-~ ··LoS .-i;;d.Í.óS '--C:~ó-~ 
tinuaron con ·su desesperante actiti.íd de· inercia·;-:·d.Et{pii.siV!dad· • 

.. .... -.. ' 

Una preocupaci6n sustan.cial -de los pa-di:-es _.de :la :'.Í.~de"penden. 
cia fue terminar con las desigualdades.y· discriminaCi6n_colo--
nia1, 

Así, Hidalgo abolid la esclavitud, Moielos si9ui6 su ejem~ 

plo y-_proclamCS la igualdad ·de ·todos los hombres. 

Guadalupe .V_ictoria ·, .al llegar a la· presidencia de 18. rep~-· 

blica irite'ntCS reorganizar las casas de cuna ponien.do variaS ·de

ellas bajo e~ cuidado y.presupuesto del sector oficial. 

santa .·Anna form6 la junta de caridad para la niñez desval_! 
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da 'en la cilldad de México en 1836. Este es un importante ante

cedente· _a_ l.os_.patronatos Y!" que se trataba de voluntarios que -

reunían fo'ndos._p~.ra socorrer los niños-huérfanos y abandonados. 

El· i:ii-esÍ.d~-nte_:, 'José Joaquín de Herrera, durante su gesti6n 

(1848-1851) fun_dd la -casa de Tecpam de santiago, conocida tam-

bién" 'como .c01e9ii) correccional de san Ailtonio, ins.tituci6n· ex-

cltisi~,;¡ ·p¿;._·ra·:d~1i-ncuentes menores de 16 años, sentenciados o -

procesados~- por un 'régimen de tipo cartujo (aislamiento noctur

no, _trabajo en coman con regla de silencio) -y con separaci6n de 

sexos. 

Se legisla en materia penal apareciendo el c6digo de 1871-

en el cual en su artículo 34 decret6 que, entre las circunstan
cias excluyentes de la responsabilidad criminal debe considera.:. 
se: ser menor de 9 años. Ser mayor de 9 años y menor de 14 al
cometer el deiito si el acusador no probare que el acusado obr6 
con el disernimiento necesario para conocer la ilicitud.de la -
infracci6n. 

El art!culo 157 del mencionado c6digo ordenaba la_reclusi6n 
preventiva en establecimientos de educaci6n correccional para.
los casos de minoridad y no disernimiento. 

Para cumplir lo anterior se formaron las casas,d9 correc-
ci6n de menores (una para varones y otra par_a ·muje~~-~) ..:"tra·!)._SfoE,. 
mi1ndose la vieja escuela de Tecpam de Sant~ago_;en'.el·.año._·_de ,---
1870 en la escuela Industrial de- huérfano~·: 

' 
1.1.S México Contempor&neo ..... 

·_·- -· -·:···_;·-:·. 

Ai final del siglo_ (1884) se.impone·'Una··diCt'.~dU~~-qúS dur~ 
ra 30 años. La dictadura _era necesari~··-Pa-fá :t~mi~·ar" .e.i.' caos -
de la primera época· independiente;-· Dentro.'.·~e:'.eStá·_-.paZ"· ·r~rz~da
México tiene tiempo de reposar y ha.ccr'._u_n _i;;;_~a!t!~n·;de -~o-ric:::~e~cia·, 
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de ver c6mo somos y a ddnde vamos por otra parte, produce todos 

los efectos de una dictadura: injusticia, favoritismo, forma--
cidn de clases privilegiadas, etc. 

Un pueblo como el mexicano no podía soportar por mucho --

tiempo una dictadura; su individualismo se lo imped!a, as~ vie

nen la revoluci6n,•el movimiento psicoldgicamente hablando más

importante de la historia de México, i;iues es en el que se logra

una verdadera independencia psicoldgica. Ya no hay abulia ni
la falta de motivacidn de la colonia, tampoco hay la falta de-

intelectuales propios, y de una ideología y un sentimiento de-

naci6n. 

Toda la psicología del mexicano se desborda en la revolu-

ci6n, explota, se desnuda, pierde todas las inhibiciones (algu

nas de siglos) y se lanza una lucha armada a una guerra sin -~~-, 
cuartel, en que va a revivir todo lo pasado, se verá aflorar t2 

do lo heredado, indígena y español todos los subconscientes, t2 

do el individualismo y la crueldad, el altruismo y el heroísmo, 

sobre todo, aquella nota característica que se denomina "macfli!!,. 

rno", el desprecio absoluto a la vida y a la muerte, la prcocup!!_ 

ci6n por demostrar a los dem§s el propio valor, la propia hom-

br!a, el realizar hazañas más por el gusto de realizarlas que -

por su utilidad a la causa, el morir, como forma de realizarse

(se ha dicho que M(!'xico es un pa!s de h6roes muertos). 

Y por primera vez la mujer tiene importancia como tal; as!, 

deja de ser la madre para ser la compañera, deja de ser infrav~ 

!orada y humillada para convertirse en una indispensable parte -

del ejército revolucionario tan extraño, en que junto al solda

do de l!nea viaja la familia, esposa e hijos. El fen6meno se -

encuentra en ambas partes: el ejército regular lo permite solu

cionando as! los problemas de condicionamiento, alimentación, -

etc. La partes rebeldes solucionan as! el problema de dejar -

abandonado el hogar y resuelven tambi~n el problema de los ser

vicios de campaña. 
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La soldadera toma parte activa de la revolución, no sola-

mente como compañera sino como combatiente, su imagen se con--

vierte en un s!rnbolo de lucha armada, y le son dedicadas canci2 

nes en que se le alaba ampliamente, 

La Naci6n se vio hundida en años de lucha, en momentos da

dos tal confusión, que no se sabía quién peleaba contra quién -

ni por qué, en parte, éste es el significado de la "bola" (la -

confusidn)·nombre con el que el pueblo designaba a la revolu--
cic5n. 

Dentro de los fendmonos psicol6gicos nos encontramos con -

el machismo. Por fin y sin frenos de _ninguna especie, el mexi

cano puede demostrar que es muy macho y este patrón cultural se 

refuerza al infinito; se combate a la descubierta sin protec--

cidn, para demostrar el valor, y se siente un verdadero placer
por pelear, un placer sadomasoquista de autofinnaci6n. 

El mexicano es feliz enla guerra, combate con ferocidad, -

pero con alegría. Es en combate cuando se siente libre, fuerte 

y poderoso, deshinibido, amo y señor, sin barreras, sin obst:S:c~ 

los, y aquellos que existan los tumbarán a balazos. 

¿Qué podíamos esperar de los niños j6venes que crecieron -

en este ambiente? 

El patr6n cultural est.1 marcado: la vida no vale nada; ma

ta. antes de que lo maten; demuestra ser siempre muy hombre, muy 
macho, aunque le cueste la vida, pero no se deja, que nadie du

de de su-machismo~ de su varonilidad, de su sexo • 

. El-- fen6meno que gest6 durante 400 años explot6 por fin, y

as! tenemos el machismo en su m:S:xima expresi6n, machismo que en 

el _fondo no es m~s que la continua afirmaci6n de la varonilidad 
del propio valor que, por un complejo de inferioridad una inse

___ guridad desarrollada a través de los siglos, se duda inconscien. 

~temente de tener. 
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1.2 LEGISLACIONES APLICADAS A LA DELINCUENCIA JUVENIL 

En este preámbulo analizaremos cuidadosamente las legisla
ciones que han dado lugar hasta el siglo XIX, as! como' las le-

gislaciones contemporáneas en los diferentes continentes tratau 

do de dar con ello un panorama más critico y analítico de los-

diferentes factores sccioecon6mico y pol!tico, como cultural -
que intervienen en las diferentes ~pocas y países. 

1.2.1 Derecho Romano 

En el antiguo derecho Romano en la ley de las doce tablas, 

codificaron el consuetudinario que estaba aplicándose en esa -

época; se les tiene como fuentes de todo el derecho pdblic.o. Y_.
privado (Fans omnis publici privatique est iuris) todo lo.que ~ 

de ellas dimanan es calificado de legítimo, pues era la ley'por 

excelencia, 

. ·_ ' : . ,:: :-- ., 

Tiene una importancia capital ya que fue la primera Codif!,' 

caci6n completa que se hizo del derecho Romano ant~s':de;:JU!;tici.
niano, por lo que se puede decir que estuvieron .. V-i9;~nt·es_:ha~·t'~---;_ 
la época de este (año 565 de nuestra era). "Por _ic;S:_~S"-tüdi.oS".;:,. 
realizados por Jacobus Gothofredus, así comO el :·d'e·_.~o·i~k-~·eri~--:0~-·, 
tolan y sholl (los m~s recientes) 

era de la forma siguiente:" <7 > 

el contenido ._de :~1~ha·s ,1~abiaS 
·•'-,- :. __ ., ..... ",; 

-,_._ ':-J··· 

··- .. ·. '"'. 
La tabla I y II se refieren a la. or9anizc!.Cd.ésn::dudiC:(a1·;:y ·al·· 
procedimiento, principio y desari:-'0110· :de1·:.ju'icio·;·:_-. __ .;_,_.: . 

_La tabla III versa sobre la eja"~U~idñ'"de··:¡o·~jU.iC·iO~~-contra 
··--,----·-:--los deudores insolventes. 

La tabla número IV sobre la pote:s~.a~: P~te~n~·, :.-·¡~_i~~-~~Ó:en al-

gunos aspectos su amplio pode~-
La tabla v establecía ·disposiciorle_s Sobre-: la-, tut~l~ y las su-

cesiones, 

(7) BRAVO Valdés, Beatriz y·eravo 
mano, Ed. Pax-M~xico, México, 

. -__ .... ··: --<.:'.-r:' :: ·-:: .. :,:· .. 
GOniález ~- -AgÚstín ', Derecho Ro-
1982; p. --60~ 
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La tabla VI reglamentaba la propiedad estableciendo sus _nor-

mas generales, modo de trasmfsit'.Sn y algunas de sus restricci2. 
nes. 
La tabla VII se refería a las servidumbres. 

La· tabla VIII "versaba sobre derecho penal hablando de las -
obligaciones en general o de sus castigos". 

La tabla IX determinaba las relaciones con el enemigo. 

La tabla X se ocupaba del derecho sacro. 

La tabla XI y XII complementaba las anteriores. 
La ley de los XII tablas fueron grabadas en tablas de bronce-

o de madera. 

En éstas (Ley de las XII tablas) distingu!a a los delin--

cuentes segítn su edad, y sancionaba con determinadas penas el -
"furtum manifies;tum" (hurto manifiesto), y el corte nocturno de 

las cosechas. Si se trataba de menores .. impuberes" la pena ca

pital era substituida por una correcci6n al arbitrio del pretor 

y la reparaci6n del daño causado; sin ernbatgo, en esta época no 

existía una frontera legal precisa entre los menores, "impllbe-

res" y los adultos "pt1bercs", la determinaci6n de su responsab! 
lidad se hacía en consideración a su estado corporal, madurez -

sexual o marital. El emperador Teodosio dict6 una disposici6n

declarando la irresponsabilidad penal de los menores de siete -

años, observándose al propio tiempo en la práctica, la costwn-~ 

bre de no aplicar la pena de muerte contra los impllberes. (Pom- · 

ponius ait neque irnpubercm nequc furiosum capitalern fraudem vi

deri quinque annis) en un principio se les atenuaba la pena, p~ 

ro despu~s su responsabilidad fue determinada por la m<lxima (Ms_ 

litia suplct aetatem) Justiniano declar6 exentos de responsabi

lidad a los menores de 7 años. Desde los 7 a los riuevc y medio 

en las hembras y diez y medio en'los varones, había que distin

guir dos clases de puberes: los "prdximo infantide", equipara-

dos a los "In fans", y por tanto considerados irresponsables, y-

11los proximi pubertatis" para los que se planteaba la cuesti6n

de si habían obrado o no con discrnimiento. En caso afirmativo, 

se apreciaba su responsabilidad, si bien atenuada; en otro caso 
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seguían la misma suerte que les infas y proximi infantiae y --

eran dec~arados irresponsables, excepto en los casos ·de los cr,! 

menes graves, a los menores de 25 años se les penaba menos dur~ 
mente que a los adultos. 

En el derecho romano, as! como legislaciones antiguas de 
los pueblos Sirios, Egipcios, Persas, existen disposiciones re

lativas a los menores, los cuales gozaban de ciertas prerroga

tivas en determinados delitos. Tan sdlo el Talmut se refiere a 

l!mites de edad cuando dispone que para sufrir la pena de lapi

daci6n el menor debe hallarse en la pubertad y no haber alcanz~ 

do todav!a la edad viril o sea desde la aparici6n de dos.pelas

en cualquier parte del cuerpo, signo de pubertad, hasta el cre

cimiento de la barba que denota ya el hombre completamente des~ 
rrollado. 

1. Z. 2 Edad Media, 

En esta etapa el derecho penal germánico tiene un car~cter 

esencialmente civil, a base de la venganza y la "cornpusi tic". 

El criminal. debía indemnizar a su víctima o a sus parientes. -

Por parte, el príncipe representante del estado, reclamaba el -
pago del fredus, a cuyo pago no podía obligarse si se traba de

un menor de 12 años. Se consideraba que el niño que se hallaba 

en esa edad no poseía la intención de atentar contra los dere-

chos de la comunidad nacional, ni perturbar la paz pdblica. 

sin embargo, el derecho Noruego establece una excepciOn en caso 

de Homicidio en el que considera que el muerto pide venganza de 

su matador y el menor culpable es entregado al grupo familiar -

ofendido, si en el plazo de un año no se le hace abandonar el -

país. Las penas de muerte y mutilaciOn no se aplicaron en nin

gGn caso a los niños, ni en las épocas más antiguas, siendo --

substituidas por castigos en la piol y en el pelo, o por e1 pa

go en moneda fraccionaria u otros castigos dictados por el juez 

en cada caso segGn su arbitrio. En el derecho nórdico, se est~ 
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blec!a que si un hombre menor de 12 años cometía el delito de -

homicidio no pod!a ser privado de la paz. El derecho penal ge~ 
~nico y n6rdico expuesto consideraba mayor de edad penal, al-

joven capaz de empuñar las armas y fijaba como límite de edad -
los f2 años para los sajones, 14 años para los suaves y lJ años 
para los visigodos y los borboñeses. En Gran Bretaña se queda
ba emancipado de la tutela a los 14 años a cuya edad se podía-
condenar a muerte por robo; el derecho canónigo consideraba a -
los menores de 7 años infantes exentos de responsabilidad, equ~ 
parándolos a los locos o los que se hallaren durmiendo. LOS pg 

beres de 7 a 14 años, los hombres y de 7 a 12 las mujeres eran

al parecer, responsables si habían obrado con disernimiento. -

Con el panorama antes descrito nos podemos dar cuenta de los d! 
versos límites de edad que constituyen la línea de separación-

entre los delincuentes menores y los delincuentes adultos y que 
definen su posici6n en el derecho penal. 

1.2.3 Leqislaci6n Contemoor~nea 

1.2.3.1 Asia y Extremo Oriente 
SegCin el c6digo penal japonés de 1907, no se podía casti-

gar a los menores de 14 años, pero actualmente en cuanto a los
j6vencs, rige una ley de 1948 que eleva esta edad a los 16 años. 
De los 16 a los 20 años s6lo se les puede castigar excepcional
mente. La pena de muerte es inaplicable a los menores de 18 -
años. Las medidas de educación y protección se aplican a estos 
delincuentes juveniles, por el "Katci saibansho" o tribunales-
de familia, creación original del Japón que depende del departa
mento de asuntos familiares de la Corte Suprema de Tokio. 

El código penal chino de 1935, y el de la Rcpablica Popu-
lar de Corea de 1950, consideran menores a los comprendidos en
tre los 13 y 18 años, con lo que se modifica el límite anterior 
señalado. 

En Tailandia en virtud de una ley de 1951, se distingue en 
tre menores de 7 a 14 y de 14 a 18. 

El c6digo penal de la RepOblica Popular de Mongolia de ---
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1942, prevé un tratamient_O particÜlá.r para_---los 'menores de. 14 a-

16 años y un. sistema· alternativo -de Perias y. :medidaS Para -los 
adolescentes de .16 a 18_ años.· 

_En ¡-a-~- ~i·i¡pin~~. los. l.!mites _de __ la ~ino~i~..ia-. &6n: -~-~ :10'$ 
a !Os 16 ·año.e~-

.·.·· .,_-.--

9-

En -B.tm~~i~ ·'la ·-1ey_;,ae· ·'hienores~_;.ae~~·19s·s :.;nt:ie~ci~.- pe-~ _menor- -

e1 que· no_'-~'a_ -º-~~Ei1-cio_'>1·_5>~fi~~-.:.-y· P.~,17 _ ~-~~:~~_}!~-i1~-~~-~~-t~ ª~-:que--
ªª declare ·ci.ilp'able de -Un -delito' (qu_e. 'se.ti.· menor) • 

Eri -P~i~~~~--~:i·:;_¡~:~-i-:;;'~~~-~{;~-~: _.~~:·_ ~-~:· -m~n~~- --e~ad ·es . a: los 15 - · 
años; e~ Hong' Kong·, .. Borneo -Y. s.i.'n9aPu~ a los·. 16. 

1.2.3.2 -Medio oriente 

·siria, la R.A.U., Jordania y el Líbano tienen una jurisdl~ 

ci6ri especial para los menores de 7 a 15 años ·que se inspira en 

principios modernos. En Israel se cre6 en 1950, un tribunal p~ 

ra menores delincuentes de 9 a 16 años, también puede adoptar -

medidas de protecc!6n en favor de los menores de 9 a 18 años. -

en la Arabia Saudita y en el Yemen, la ley del Cor&n no fija lf 

mites, los inferiores varían entre los 12 y los 15 años y los -

superiores entre los 17 y los 18 años, y en Turquía los límites 

se sitfian entre los 11 y los 18 años. 

AMERICA DEL NORTE 

El derecho penal de menores no unificado por lo que cada -

uno de los 50 estados de la confedcraci6n tiene su ley penal y
su· organizaci6n judicial, a pesar de que "el National council -

on crime and Delinquency", publica peri6dicamente un c6digo mo

delo. La compecencia pues, de los tribunales de menores varía, 

pero generalmente entienden de las infracciones cometidas por -

adolescentes, comprendidos entre los 16 y los 21 años. Sin em

bargo, el límite más frecuente es el de 18 años establecido en-

29 estados y en tres provincias del Canadá: el índice de los 16, 

en 6 estados y 5 provincias canadienses: 17 años en 7 estados y 
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en New Foud Land, y 21 años en tres estados. En tres estados -

de USA, y una provincia del Canad~, el límite de la edad se de-
termina por el sexo; en Illinois y Texas, es 

las muchachas y 17 años para los muchachos. 
de 18 años, ~ara -
En Oklahoma rige -

la m·i sma edad, 

la de 16 años. 
llas y 16 para 

para las chicas pero para los chicos, se señala

En Alberta, el l!mite es de 18 años, pa_ra aque

ellos. 

En 59 Estados de USA los tribunales de menores pueden div! 
dirse, a pesar de tratarse de delitos juveniles en favor de los 

tribunales de la _jurisdicci6n criminal ordinaria. 

1.2.J,J América Latina 

En la mayor parte de los parses de la tunérica Latina, ri-

gen leyes especiales de menores, pero los límites de edad va--

r!an de un país a otro. En Haití e~ l!mite mtiximo es de los 14 

años, el de 15 en Guatemala, El Salvador y Honduras. 16 en Nic~ 

ragua, 17 en Costa Rica y Bolivia: lB en Argentina, Brasil, Co

lombia, cuba, Ecuador, PanamS, Pera, Uruguay, Venezuela y Reoa

blica Dominicana y 20 años en chile. En Maxico muchas inquie-

tudes y medidas fueron objeto de discusi6n y cobraron vida en -

nuestro medio, hasta que el c6digo de procedimientos de 1929 -

instituy6 el tribunal de menores con la idea de que no se les 

tratara en igual forma que a los adultos ya que era deber del -
estado aplicar a los menores tratamientos educativos. 

Quienes legislaron en ese tiempo y entre otras razones se

guramente motivadas por un estricto apego a las normas constitB 

ciónales, instituyeron el procedimiento que habr!a de seguirse

para los menores de 16 años considerados como infractores mis-

moa que requer!an de la instancia del ministerio pablico y na-

turalmente del auto de formal prisi6n que señalase los hechos -

por los euales deb!an seguirse el proceso, sin omitir los actos 

correspondientes a la instrucci6n y al juicio, hasta culminar -

con la sentencia. Aunque las sanciones que deb!an imponerse 

oscilaban desde la libertad vigilada hasta la inhabilitaci6n p~ 
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ra ir a lugar determinado, ~stas no escapaban al arresto, pt!~-
dida de lo~ i_nstrumentos con que se había ejecutado el delito,

etc., sanciones que de cierta manera se dulcificaban con el in
ternamiento del menor en escuelas correccionales. 

El legislador de 1931 suprimi6 todo lo anterior para redu
cir las normas referentes a los menores a su máxima expresi6n,
est_ableciendo el tribunal de menores en el código ·para el Die:..

trito· Federal y los Territorios. Ce lo regulado en c6digo de -
procedimientos penales se advierte un ausentismo absóluto de -
los actos, formas y sujetos intervinientes a que se refiere la
legislaCi6n de 1929. 

Posteriormente en 1941 en la ley orgánica del tribunal pa
ra menores se refrenda lo señalado en el c6digo de procedimien
tos penales aunque con algunos matices con los que se pretendi6 

quiz~s a través de la denominada investigaci6n amplia sobre las 
condiciones del menor, justificar el procedimiento a seguir pa
ra que de ese modo se concluyese la rcsoluci6n en torno a las -

_medidas que en el caso concreto debían adoptarse. En la ley -
que crea el consejo tutelar para menores infractores del Distr! 
to Federal, publicada el 2 de agosto de 1974, y cuya naturaleza 
es fundamentalmente de orden procedimental se instituyen los -
consejos tutelares y sus organismos auxiliares determin~ndose -
que la minoría de edad es hasta los 18 años. 

1.2.3.4 Europa 
En Inglaterra "la Childrcn Act" de 1908 crea las Childrens 

courts" para los menores de 16 años y la "Prevention of c~ime -
Act" del propio año 1908, establece los "Borstal Detention", P!,. 
ra los delincuentes de 16 a 21 años. La "Children An Youg Per
sona Act", de 1933, excluye de responsabilidad penal a los men2 
res de a años. La "Criminal Justice Act" de 194.B prohibe la -
aplicación de la pena de muerte a los menores de 18 años. Las
"Courts consumary Jurisdiction" no puede pronunciar pena de pr! 
si6n contra los menores de 17 años, y la· court of assizes or --
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cuarter session, tampoco lo puede dictar si se trata de un me-

nor de 15". (BJ La ley sobre niños y j6venes de 31 de julio de

l96J, ha introducido, sin embargo, importantes innovaciones; ha 

elev.ado la edad de la responsabilidad criminal de a a· 10 años,

. por debajo de esta ~!tima edad, se presume que un niño es inca-

paz de cometer un delito: las sentencias condenatorias contra -

los delincuentes menores de 14 años no se recogerán en sus ant~ 

cedentes penales. Por otra parte, las disposiciones de la nueva 

ley de enjuiciamiento criminal de 1961 que ha entrado en vigor

e! primero de agosto de 1963 reduce la facultad de los tribuna

les de imponer penas de prisi6n a los delincuentes j6venes de -

menos de 21 años. 

En Alemania antes de 1943, la menor edad penal se fijaba -
en los 18 años durante la ~poca Hitleriana fue suprimida la ju

risdicción especial de menores. En 1952, la Repablica Democrá

tica Alemana oriental y en 1953 la repablica Federal de Alema-

nia occidental, crearon de nuevo los tribunales de menores y su 

jurisdicci6n que se refcr!a a les menores de 14 a 19 años a los 

que se les puede aplicar el régimen de los menores. 

En Austria segan la ley de 1949, revisada en 1961 a los m~ 

nores de 14 años tan sólo se les puede imponer medidas educati

vas, as! como a los adolescentes de 14 a 18 años inmaduros. 

El código penal de 1950 distingue tres categor!as de meno

res: de 7 a 12 a los cuales se les a?lica medidas educativas; -

adolescentes de 13 a 17 años, se les puede poner penas especia

les y a los j6venes adultos de 17 a 21, penas ordinarias muy -

atenuadas. 

El c6digo penal de Checoslovaquia de 1950 excluye de res-

ponsabilidad a los meno.res de--15 años. Desde esta edad a los 

18 años, los tl:-ibunales Pueden d.eclarar su irresponsabilidad, -

(8) SABATER, Tom~s.Antonio. Los delincuentes i6venes, Ed. Hisp!_ 
no Europea, Barcelona, 1967, p. 47. 
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si se trata de hechos benignos y·someterlos a medidas educati-
vas. 

El c6digo :-~nal ·de J:t~ngr!.a e~Cluye d~ .:t~d~ respon.Sabilidad 

penal a l~~--m~-~C.~e-s __ :~e·:-12 __ .~añc;s--,-, De .'!Os 12 a·· los :¡4 años· se les 
imponen medidas':educativas.as! como a !Os de· 14 ·a· -17. ·.A.los d!!_ 
lincuentes ?e ,·is_-.a -;20- afio=s, no se les pue_de aplicar 'pena' de --

muerte. 

El c6digo ... ·Penal su'iºzo de 1937, distingue entr~. n~~-ós de.~~ 
nos de 6 años ini.mputables; j6venes menare; de .6 a 14¡· ado_les-:-

centes _de 14 a 18, y jóvenes adultos de 18 a 20 • .-

El Código Penal Romano de 1936, excluye de todá: .re;sp'o~s:~~¡; 
lidad penal a los ·menores de 12 años; de los 12 ·a· 101('¡5-,·-su·:·--

responBabilidad est.!í determinada por el discern~miento.· ... _·La:~, .. ~!! 
didas educativas que se les aplican en caso de condena.· ~uC:den .
extenderse hasta los 21 años. 

El c6digo penal Italiano de 1930, excluye de responsabi~i
dad a los menores de 14 años. De los 14 a los 18 se les aplica 
una pena atenuada. 

El c6digo penal de Yugoeslavia de 1929, distingue entre ni 
ños menores de 14 años, a los que s6lo se les puede aplicar me
didas educativas de diversas clases seg~n su estado de madurez. 
Jdvenes menare de 14 a 16 años y eventualmente hasta los 18 --
años a los que se les aplica tambi~n o medidas educativas o de
seguridad. Y los j6venes adultos de 18 a 21 años que pueden -
ser objeto de medidas educativas y no se puede pronunciar con-
tra ellos la pena de muerte. 

En Holanda la ley del 9 de Noviembre de 1961, recoge todas 
las imposiciones relativas a la protecci6n de la infancia, que
figuran en el c6digo civil, c6digo penal y procedimiento penal. 
Los menores para dicha ley son los niños y adolescentes de 12 a 
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lB años. A los j6venes delincuentes no puede imoonérseles más
que medidas educativas entre, las que prevé arrestos de cuatro -
horas a ·catorce días. 

La legislaci6n de la URSS ha sufrido considerables varia-

cienes en lo que concierne a los menores delincuentes. Un de-
creto de 1918, disponía que a los menores de 17 años, se les -

aplicara medidas educativas, El c6digo penal soviético de 1919 

excluye de responsabilidad a los menores de 14 años. De 14 a -

18 años, eran solamente responsables, si habían obrado con di-

sernimiento. El c6digo penal de 1922 rebaja el límite de 18 a

.16. El c6digo penal de 1925 prev~ una atenuaci6n de la mitad -

de la pena si se trata de menores de 14 a 16 años y do una ter

cera parte a los menores de 16 a 18 años. En 1935 se suprime -

1a jurisdicci6n especial para menores, con lo que se hace posi

ble la responsabilidad penal plena y la aplicaci6n sin atenua-

cidn alguna de las penas. Los fundamentos de la legislación p~ 
nal de la URSS, y de las republicas confederadas de 25 de di--

ciembre de 1958, hace las siguientes clasificaciones: 

1.- Menores de 14 años; totalmente irresponsables. 

2.- Menores de 14 a 16 años, son tan s6lo responsables de las

siguientes infracciones penales: homicidios, lesiones gra-

ves, robos, agresiones a mano armada, violaciones, daños v~ 

luntarios y atentados contra la seguridad de los ferrocarr! 
les, 

3.- Totalmente imputables los menores de 16 a 18 años a ·los que 

se les pueda imponer medidas educativas si el tribunal est! 
ma posible su correcci6n sin recurrir a las penas ordina--

rias. 

En Francia una ley de 1906, fij6 la mayor!a penal de los -

16 a los 10 años; una ley de 1912 rebaja el l!mite inferior y -

señala el de trece años. Los menores de esa edad son absolut!!_ 

mento inimputables. Una _ley del 2 de febrero de 1945," romped!! 

finitivamente con los postulados clásicos del derecho penal, y-
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dispone que los tribunales de menores pronunciaran también el -

caso, las medidas de protecci6n, asistencia, vigilancia y educ~ 
ci6n apropiadas. P6steriormente, dicha ley ha sido mejorada y
completada en el año de 1951 y 23 de diciembre de 1958, que au
toriza a doptar medidas educativas encaminadas a la salud, seg.!:!, 

ridad, moralidad y educaci6n de un menor, hasta los 21 años. 

En España el menor de 16 años est:i. excento de responsabi'l! 

dad criminal y sujeto a los tribunales tutelares de menores. A 
los mayores de 16 y menores de 18, se les aplica la pena infe-

rior en uno o 2 grados a las señaladas por la ley, pe'ro adema:s

se podr~n beneficiar de un trtamiento jurídico y penitenciario
especial puesto que los tribunales pueden substituir la pena im 

puesta por un internamiento en instituci6n especial de reforma, 

por tiempo indeterminado, hasta conseguir la correcci6n del cu! 

pable. 

En Bélgica rige una novísima ley de S de abril de 1965, Z,!!. 
lativa a la protecci6n de la juventud, segdn la cual los tribu

nales de la juventud pueden extender su competencia a los meno

res de 21 años, cuando su salud, seguridad o moralidad estén en 

peligro por influencia del ambiente en que vivan o trabajen.·.-

También quedan sujetos a los mismos los menores que hayan come-. 

tido algdn hecho calificado de delito y estén vagabundeando. 

La jurisdicci6n de estos nuevos tribunales comprende también el 

campo del derecho civil y administrativo. 

1.2.3.S ~ 
En Marruecos rige el c6digo de procedimiento penal de 1959, 

que ha unificado las diversas leyes relativas a menores, y fija 

la mayoría penal en los 16 años, pero los mayores de esa edad y 

menores de 18, pueden beneficiarse de las medidas educativas -

aplicables a los niños. 

En Nigeria, sierra Leona e Isla Mauricio, la minoría de 

edad penal llega hasta los 17 años. En Nigeria en virtud de la 
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constituci6n de 1~60, se· entiende por niño o niña toda persona

menor de 14 años, y joven es la comprendida entre lcs.14 y los-

17 años. 

El c6digo pencil ·de ,Etiop.ta de 1957, .se ·aplica. a·· !Os ~ene-
res deiincuentes de-- '15 a 18 añOs, pero cO:n: PeniÍ~- at:enUadas. 

En Afi:-ica ~ccidental Fra~cesa, C~s·~~ · ~~ _-¿~~-': ·.-Nyassaland, 

Somalia Bri t.1nica, Uganda, BassourOlad-, -·aetsh.onalad ·y soúazilad ;_ 

el límite superior de la menor edad. es Bl' de· 26 ·años. 
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. CAPITULO II 

TEORIAS REFERENTES A LA DELINCUENCIA 

2.1 TEORIAS SOCIOLOGICAS 

Ahora ~nalizaremos aquellas teorías en que se desprende el 

origen del delito. Una vez que hemos contemplado la evoluci6n

hist6rica dé la delincuencia en México as! como las legislacio

ncS antiguas como contempor.1neas de los diferentes continentes

observando la gran diversidad de l!mites de edad fijado por las 

legislaciones penales, quedado a s! mismo que la pol!tica ac--

tual. de las mismas consiste en establecer sobre la base de la 

edad fijada por la ley tres categor!as de delincuentes: niños, -

excluidos de toda responsabilidad penal; menores, sujetos de -

responsabilidad para penal; y adultos sujetos de plena respons~ 

bilidad penal. "Recienterrente algunas legislaciones han incor

porado una cuarta categoría intermedia, entre los menores y'loe 

adul toS, denominada adultos j 6venes '!. 

En la moderna criminología y en la actual sociología ser~

chaza la tesis de que el delito sólo ouede ser explicado con l~ 
intervención de un solo factor o causa, sino que .de ·¿;,·c~é'~do Con 

esas ciencias su explicaci6n solamente es factible por-· l~ i~te,E. 
venci6n de una pluralidad de factores. 

En los Estados Unidos en lugar de estudiar el. corljUn.tc:Í de-, 
influjos que actdan sobre los individuos y lOs ·imPulS~ii.:,":a 'come·.:.·· 

ter delitos, estudian el comportamiento del_-grupo·.c·om.o··unid8d;

y se entiende por grupo, un conjunto-de individuos u·nid~s p-o~ . .:_ 
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un aspecto ·de"terinin~do para el anális.is de los grupos y sus re

lacicnés "con :la. ~riminalid~d se pueden utilizar 2 teorías nor-

teamericanas que son las ~i9uientes: 

2 .-1: 1. La teor.!a del conflicto cultural 

se9~n ~~t-~'-··-t:~-i:-!a· se pueden producir tensiones entre las -

normas." vig~ntes que integran el sistema jurídico penal q1;1e rige 

en un.estado, y aquellas que se encuentran vigentes en los gru-
pos de menos·extensi6n, el hombre al hallarse ante deberes con

tradictorios.y de diverso contenido no encuentra otra sa;ida p~ 
ra este conflicto cultural entendido como conflicto de normas -

que delinquir. 

Este tipo de conflictos se puede producir durante el desa

rrollo de una personalidad concreta que durante su vida perten.!! 

ce a diferentes grupos que son portadores de valores diversos;

la pertenencia de estos grupós puede ser sucesiva o coetania. -

Para entender mejor lo anterior recurriremos a un ejemplo: el -

hombre en tanto funcionario de una empresa puede encargarse de~ 

velar por su buen funcionamiento, y en tanto miembro de una fa

milia como padre, le debe amor a sus hijos. El conflicto cult~ 

ral se produce entre el deber de delatar a un hijo que trabaja

en la misma empresa de la que es funcionario su padre, y que ha 

cometido actos ilícitos que dañan a la empresa de la que es.em

pleado y los sentimientos paternos de amor a su hijo que lo im

pulsan a protegerlo. Si prevalecen estos Oltimos el funciona-

ria de nuestro ejemplo caería en la conducta desviada de encu-- . 

brimiento delictivo de algunas legislaciones. 

Por lo tanto, esta teoría se remite a que la forma de re-

solver el conflicto cultural entre los valores de un grupo y -~ 

los valore~ de un grupo más amplio pueden inducir a la conducta 
delictiva. <9 l 

(9) AZOARA Pérez. Socioloq!a, Ed. Porraa, pág. 307. 
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2.1.2 La Teor!a de la Asociacidn Diferencial 

Hablando de modo general, la mayor parte de las teorías BE 
ciol6gicas, se desprenden de la suposición de que la vida deliE 

tiva'es algo que tiene que aprenderse de la experiencia. El ~

que un joven se convierta en un granuja o en un ciudadano res-

petado y honrado depende del ambiente en que se haya creado. -
Tal es la idea que se esconde detr~s de la teoría de la asocia

ción .diferencial expuesta por primera vez por Edwin Suth(lO) -

Erland en la edición de 1939 de sus principios de criminología. 

Fundamentalmente consiste en el sencillo principio del mal eje!!!. 

ple. La gente joven se convierte en delincuente al aprender -

las maneras incorrectas de malos compañeros y al ver cdmo adul

tos poderosos y afortunados infringen la ley. Así, los jdvenes 
con mala escuela y mala vecindad entran en contacto con excesi

va frecuencia con personas de má's edad, de claras actitudes an

tisociales, de quienes aprenden a rechazar los principios lega

les y adquieren habilidad en la infraccidn de las reglas y la-

evasidn. 

Todo el mundo está expuesto en cierta medida a posibilida

des de conflictos a tentaciones y restricciones, pero allí don

de el joven percibe o experimenta rn.1s cosas en favor del delito 

que en contra de él, se convertirá en delincuente. 

segdn esta teoría, el delincuente aspira al dinero, a la -

buena posicidn y a la felicidad de la misma manera que cualqUier 
otra per'sona, pero las actitudes con que ha entrado en contacto, 

especialmente en sus más fuertes relaciones personales han sid0 

tales que le han enseñado rn.1s bien los medios ilegales que leg~ 

les de obtener sus fines. 

El propio Sutherlan reconoci6 la existencia de factores -

crimogénicos distintos de la asociacidn por ejemplo; la influell 

110) PEREZ Azuara, Op. Cit., pág. 307. 
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cia de la pobreza en la r'ealizaciCSn del. robo .Parecen _apropiadas 
así es éviden-te que -:esta teór!a n.o puede suministrar· una expli

caciCSn c"ompleta.' ··.ExpÍic~ ·· 1á.- forma·~-~n_-·que ·_se. transmite _el aSpe=. 

to :delictiv~,_--pBro:~diée muy _poco·acerca de c~mo- se _originan las 
acti"tuaeS a~t-:i:S~Cia1e~~: 

' . - - " 

·E:s.ta __ : teor!~--'~~~~iene· 
. . . 

lo·s· siguie;,,tes ~~n~oS: 

a) Toda transgresiCSn penal, todo_-:acto deliétivo, 'conStitUye 
siempre Un hecho relativo respecto de la, s-ociedad· qÚe ··ra va:.. 

lora, en un momento dado, deriv.tln.d~se .de.la-adapt~b1iÍ.dad ~l 
·medio, diferenciándose con aquellas, Oti-as ~e-acéú.~ne-~ consid2_ 

rada_s honestas y sociales. 

b) La acciCSn, la conducta en lo que' se ·objétiva· el' 'cará'.cter, --
puede ser segrtn las circunstancias a'.cla·p·t.ada:s 'o·.:;1~ad_aPt~das -
al medio social. Dentro de esta. t1ltima0·_._inoda:l·idad ';'ciñada.pta:. 
bilidad) a su vez compre~d~n :ias .fo~a-~_:a~tiiS~ial~s·_y-_éxt~_!! 
sociales de la conducta segan- _-seA ';:o ;:no': peJ!.jUdi.'C:iai-- al '·a9re-:- · 
gad·;, resPectivament~, ia · a-d,apta.Ci·6;,, -.:"d~·::1a:~con·dúc·ta :-dei?ende -
de los factores end6genosj,_ e,,;~geno~-·j,;,_f~gr:a~teB -~e_:.1a P~rs!2. 
nalidad. 

-·" _.,., ... _,._,.._ 

Oi~~in·9riir~-~6~ d~~-~-;~~~'~:¡~-~~~~-~-;d~-f;~~.-_- i~~~~·~~~~t¿S~·- de la 

condu~ta ," __ la Pri~itiVS: .Y '~,:.; .~,~-~~~~f'i~;~:;'}; : .. :,~ "'~'-.';'" :;:-( ' ·:«/_:-~_,-·;.,. 
PRI~I.¡.I~k .--:,~·-:;·:·:;,,"~:-e·:->·~::--:>~' .· y., -

En m~~ho~ :~~-~'a·'a:·_"~a-~/~-~:r{;iú~'~a' es_ ;~¡~i·~iV~~~~~e -~~d~'P't~da-,~ 
~epéndie~dO ._. d,e: i~ :-PJ9n~-~-d~~;~-~~~·1_íc>·s\f~6'_t~re~·:._).~ te.~~~-~ teS. d~--. la-.. 
personalidad,_ :1o~_que -·determina·:- la~'. estruc_tura __ del~ caráct'er. En-
es te caso· o .~eri~Íd~'..'P'~'iVa :·E.:·'._·,;~-~~·;:·:~i'·~fac'.for-'; i~~~t-0 .indi'~1du81 · 
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tal cbmo ocurre como por ejemplo con el delincuente nato~ per-

verso, instintivo, otras vece's en cambio,- .prevalece el· factor-

social a causa de las influencias. edúcativas, queda1\do·-- el fac-

tor end6geno reducido a una menor proporCit'.Sn •· 

SECUNDARIA 

En otros casos, .resulta ~er una·.·-~on~u~ta ~~c~-~-d8~i~~~~f:e-
inadaptada, es decir, · siguierldo unB · faS~·_: d~;_c¡;~~re-~ta ·;·~-d~p

0

t.3..ci6n 
y obedeciendo a factores end6genoS y_ ex69'e~-o~-~ \:E-~:-,~o~::que· suce·
ae por ejemplo con los pervertidos p_o: .. causas. ie~~~~-duales o_ ª2. 
ciales. ..i,_:,,,_ :: .c .. • ·---.~.-~--

·- ·; .... ·¡,~~: ' - ·--:'~\ ... _,,;·.:, .,;,; · .. 

En la determinaci6n de :1a --¡,~-¿~~pt~~-¡~-~<ii~~ ~~;~: ~~~~~~~:rar-· 
siempre la concurrencia de' d~é- ~-l~~e.ñ'"tO.s'-;:~:;{~/?-' 'F'.;~~i;: .. ·.:·'· "--- :{~~~; '· --

i-· '':. ,. . ."';.''.':~ ': ! • '.' / •• 

1. - Elemento social, es·: d~c·i·r' :·-·;-~{'}~~dl6/~'~¡c'~~'f~;_:: ~{.{-~U~ "~~be 
ajustarse la_ c_ond_uct·a, :-(¡!ª·_-~-~- :ta:ct~rXC:onStá·n_~e_.-'Y.· POr_' ~-~;-mis-
~:~.~as acciones d~l hom¡,;:. ~e~ibe~ét~{Jf(7;;fi5i[determi- · 

2. -· Elemento · _bioi_(5gicó ;·_:.:~1.-_- e_1einE!nt-O • _b_io1d_qiC'O::~~~ ;:i_~--;~in_~d_~Pt~--.:: 
ci6n de·· la -cOnduC·t~ ·, ,de~::1a ;ac~·i6n-;_\l'~ i C~:ñútii'~y:e~j _1a~ --a~om~ 
l!a-S ·dél , ~a~~été_r_~ :;·_qu~:c.:'~-~- -~ ~x,~~r-~~-~i-~-~:~,·:.:~,~ .. ~-~~-;·:-~·cr;duCta Por'.'":... 

. trastoin_o:"'de -ia&;_diver.Sa'S · funciones-'ps!quicas';: .,_;-,- ': ··--

Cu~ndo. el .act;; i~.~~~~~~o,al me~i~·/;"J~J!~ •. '.~~'.rju~ioial al-
~ismo ,-_: co_n_S-ti_tuy~-. en:·::gen_era_l :·úri ::heC_IiO'. a?tti'SoCial'-;::·una :'.:tratisgre
si6n, · un .. delit~,:~ iO:,·q~e·· ~upO~-~'.:a~.Í-~ ~-_:·d~bie;_·pu~to 'd~-': vi'ata fen.e. 

menol.:Sgico, es deci"#, como tíech_o .. bi?16giCO: Y' c~~o fen.:stñén-o so-
Ci81·: 

' . '.. .,, .- .' - ... 
~a .trasgr~s!dn,, ei dt!lito, es considerado as! como un he-

cho- antisocial, perjudicial a la vida del agregado social en su 
carácter de unidad mereciendo una valoraci6n reprobatoria aten
diendo a las leyes y ética vigentes en un momento determinado-
de la ·evoluci6n de la sociedad. 
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Ahora bien se van a admitir dos grupos distintos de actos
antisociales. (ll) 

1.- Trasgresiórie~ de tipo ~ntropolc5gic? o··.~ntÍ.s~~-i~{~s (aél~~-- -

cuentes)·. 

2. - Trasgl:-esiones de tipo sociol6gico_ no antis_oc~~les _{n? deliE. 
cuentes}". 

El primer grupo · ( transg~esores de tipo ant.r~pol6gÍ.c9J, com

prende todos los individ_uOs antisociales, por_. causa. de _ _- sus con

diciones antrop6lcSgicas, es. decir, el delincu_~n~e· ~osee_ ·condi-

ciones particulares que expresan ~n cierto grado-de p~li~rosi-

dad. 

El segundo.grupo (trasgresores. socicl69icos) hiiy.~a&~r~-_: 
si6n y tr.asgresor simplemente¡.. perO no -d~lito ,ni· aei1~~'ú"¡!'~te·,' ._-: 
es decir, transgresiones cometida&' 'pOr_.--cá:Úsa:_:ae,. ig~~i-8~C:i.a',,. d.~.!. 
conocimiento, negligencia; error;. el.Vid~-~ ·ti~Ini:;'~;;~-----' E~(~'St·~:-_.~a-So 
hay un aCto i?la:daptado_ an-tÍ.~Ocia:.1· ~s ·~o_::-~i.<?~e·1~·t;:,_·i~'pé;;~i-l(;'•;.-~Ua'1;.:, 
segGn, esta-_ teo~!a ~erá'._ traSg~-~s·~r· _de'_. tipo,' So_diOcjénico:"'.:'~~,,'-~-:-·:::'. -

: ..... · ... -. :'-,·.. <,-., ,_,. --.:. ».:' "-~ ---;.-;-;_~ ~~; :.:::~~-;-;~-:~.·:,;._~_:':: '·" -_,_-.. 

El. deli tO ·ent'on·ce·s· ~s tOd~-~- ~i-1;1 __ n59-i0si_di(' __ d_~_i:ie:n~iént~ : __ de una 
disposi~-idn: morbrg~·~a- _='a:· ~s~~d~·_::Pa~~~-~~i~~~--.;d_~--~-~:~-~~~:~i~_ú,~-:--eñ .b1~ 
ca:so, e.i' .a~f~ :e~ ;inadap~~~o 'a~t:~soi::i~l'. Y.-:-el' :individuo es· U:lt- de-

li~c~~nte·/·: · . _'._/:::: •> ·'·'i{:¡ ___ -.,;- , --<-· ~:.--;.::.:::.;· 
; - , ._ _,.-;-: .... -\~~- - ;; "; . . . 

"':-:~ ;:i.'.·':.' ,:-_ __ "" ... .-:: .,_,. 
;,'- :.·-:::(;. :_::_:-:.·:: "• ''"".:: 

-- y;_)7j'._;· '\ ,. - - "' - .. . . 
ESTADO; PELIGROSO-.:;:;/: . -. ··>:~-·- .:·::,:::'_-:'_' ·_. ·. ·. :; 
Para: pOde:r:·_re_~-c;~c;_c·~-r-~_-e1 _ e~_tado .-Peli.i;J:.oso es necesario que

la' ley défi~á" iO~:-.~-i:ri·t;;mas<-·in~Uestiónables Y" 1~~ Si9-noS exterig_ 
res por lo_s Cualés · -di~hO" ~·~t~do. Sé: mailifiesta-. 

(11) -~r~min~¡;)~!~~.-.;~Stado.patoldgico de la delincuencia; Cisne
ros·José Angel_; __ pá'.9.• 52. 
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Desde el punto de vista jurídico el estado-peligroso de un 

individuo puede considerarse e incriminarse ya sea en raz6n de

la infracci6n que haya cometido (estado peligroso post ~elic--
.tual), ya sea fundándose en los síntomas e indicios que haya t~ 

nid0 el sujeto para la realizaci6n de esa infracci6n (estado pe 
!!groso pre delictual) • 

La definici6n de estado peligroso fue formulada en el con

greso internacional de criminología de Par!s de 1950 por los s~ 
bies profesores Luis Jiménez de Astía y Filippo Grispigni; "el -

sujeto en estado peligroso es aquel que se encuentra en la pro

babilidad transitoria o permanente de tener reacciones antiso-

ciales inmediatas".Cl2 ) Es en efecto peligroso el individuo -

que por una raz6n independiente de su voluntad, está constante

º condicionalmente en situaci6n de reacci6n antisocial, el es-

tado peligroso podría definirse también como el estado de Una -· 

·personalidad, que en una situaci6n dada, tiene tendencia a bus

car y encontrar una soluci6n en una agresi6n contra los valores 

admitidos y consagrados en e.l grupo social que perten~C_en. 

El estado peligroso se debe a mOltiple; causas .• prc5ximas y 

lejanas ocasionales y predisponentes, bioldgicas Y.Psicosocia-

les de las que ninguna de ellas es la determinante en··1a.lictiv! 
dad criminal, que sdlo puede resultar de la suma· de toda S.: cau-.;_ .· 

sas, desde el punto de vista etioldgico, el esti:i.do pelÍ.gr~So··.:__ .. 
constituye un complejo formado por un conjunto de elementos bi2, 

l~gicos sociol6gicos y psiquiátricos. 

El fin de crimin~g~nesis es el de analizar y hacer la.s!n

tesis de todos esos elementos determinantes del crimen.' 

Corresponde a la biologra criminal buscar los elementos de 

la constitucidn frsica que produce o condicionan el crimen. 

(12} MORUZI, Juan. Incriminaci6n del estado peligroso' Revista; 
Derecho Penal Mexicano. 
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A·--1~ eoci~-~o~J:a···-~rÍ~~~~1· i·e.·~~c·a··'.~f~~t~~r ~i- ~smo-. tr~bajo 
por lo_ ··que ·conCi_E!rne,..-_· a··-:_1::º~-~fcíC_tores · mééo16c].i'coS' que influyen 
en la for~c!°6rl_ de .ia· p~rs~n~l.Í.dad._crimiri·~1·; 

: .. ,-._-
-·--. ' . . ,:. . ' ";-. .:-. . --·~--

' En.:c_Uanto·:-_a_ -:~a _-"p~!_gi:Lóg.r·n·.: _y'.-~_é_1::_.··pa·1c;~a~~-i~~1300i_~ ~ ·_-·pa,r.:, un_a·_-par-

212i~~l,t1ili~líj~~¿ 
. . Para'_ e_1 _: __ co~o_cifniento~.Y,'~det_eJ:nl_ina~i~Jl·: d_Si~' ~s_tado:. ~-eligroso-

:::f .;:{::¡~i~t~jl~~~jr~t::f l;~~~1;~~ª~~j~]~1:í,··~~':::n61~.;'ái~~ . 
·,a)· Influencia de l"as lesiones"?ce:Í:'ebrales'' :..' ·;, -~°'-· ·>.-·'·" · 
b> J:~f1~~nc1a\ d·e¡::;1~~·::;,-f:t::a~;t;;·~~s~~~-nddc;·r1·~b'á~i.~:::~,~r~,:/:,\:·; :.-.. ·· 

cJ, I~flue~~~1·.i;$;•~1;t~:~~~1~~~%i;i~~rl~¿![~~t{ Jt:},' ..•..... 
-·Por· 10 ·.que ,:respecta'(A.;.las:?·lesionea·:;·cerebrales, "~i·. profesor 

=r:tq1~:t1~111i~1~~~~1~.~\;,, .. 
· .- En_ cuanto c_·a 1 la~~ acci6n: 'cr imin6gena;_ de:- las 1-: lesiones cerebra'."". 

les .-._ª~·~·~-~~-:::·~-~-;J·~t-~~:~!i~f~~-;;~~~~~~~-f?if~~~~~~.~·::.~;;.~~:~~·¡.~~·~~,:~-~e·~~-'-:1a_~_· __ 
endocri.n.ºPCl t!~s :'.no)representan;~_ u~~ fac.tor .::d~t~~i-~ª-?.~e.:: de_l ~:-ª_ata-

do· peugr~~6;~:~i~f 1f;~;~~~i~~0A~~~t~%r}~f t~;¡~~~;f ;i·"':!'\'.~'.'>1;~?······ •.. . 
Las: c:.on~ ti t_~_c_iones .. : _b,io_t!pol6gi~as; no;_ r.epresen tllll-'· el,: carác

ter c:rim!ri~9éi-u!tic;,o· :-d~t~rnd~~nt·.;;·:d~· ;'i'l(.-6~~Stit~c:ic5Ó: bÍoti.Pold"".- · 

gié_~ ._-·._ é; ·. :·:·~-~-~·:..: ~-;_-.;· • -- _. ':_:\~, ";_:,_~ :~~~;,'.;:·'.~.~:~·-·::,.'.'._·-~.º:_-_.;-:~· '.:» .;~~':F.f_ .. ~ .. _._;··.'.:_~~:_·_f-_•_.;_~_'.:;_·;_,-;·', -- . ,-- .. -· . 

,.. __ :/;~;::·-~.::_~:; ,,. ' - ' ~-,. - ~ ;:,,. 

En el· ~~~po ,de la·: 'so~:it;;~Z:im·og:l!lieáiS";·: ·e·i .. _~tti·i;¡i~·:-d·a·: los f~ 
'".,>~ .. : :-:-~ :; ... ;, . :·: --;'.·. 

(13) MATUZ:C, ··Je~~'.i'. ;:[-~~~1~¡~=-~f~~ :del-'-- EstitdO p~{·i~~~so; ~arta· -
Epoc;a, 19_74, .Pii:~.·- 9-~~ 
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ndmenos socioldgicos, en_ tanto factores del estcldo .peligr.oso; -

debe ser hecho con ·respecto _a ia, influencia ·ael _medio -ae origen, 

del medio personal· y de -. ~a inflU-enc1a:" de -la-~ .. enf~~~_da'd~~ soci!!. 

les. 

Es as!'- com0'-18 Psicoé::rimog~riesis·.-jué9a ·-·un· 'Pat?é1 _esencia·! 
en · ei· estUdio -eti0i6g~~Q--_ dei'-:· e&t'ad~., p~li9rfiso:.-.~-:,.,·.,, 

Los procédimierltOs:'. tdc-Oic-~~----;'.~-;~-i6~-;:-~~~i-~'-~--~,~~'~aé, PréC"is-ar
se en uri sU.jet~~-·ae'.te-~1~·.ad~ ;·ia·:~;c,r~'t~o;,;c·i.a:·d~l::~~~ªdO'· P_e·i19r~so-' 

"·.··.':'. ·; .. · c-f'.-'.-;~·;;···:·-son los·siguie~tes: 
. · 1-c (>.¡;·: 

1.- Téc~ic~;- Bi~-1(59·1·c~s< fB.~'t~-C~de:~~~~ ,-h~f~~i-~~~i6~·)-·; 
2. - · Pi'oc.edird~·n·t·o ,·de~·-téc-Íli~~s : scC.i.Ó-i69i'.;~-~~_:_-'{eñ~-u'~-stB.S s~éiales) 
3 .- ProcedÍ:mi.ent:oS · tác~icos· _de':-~r-de~ ·.' ps'!qüi.60: :·_c-1~s_-;,te~~·:'_que pe.!: 

mit~~ desc.ub~ir el' est8.do peli(¡~os,c)·. 
. . . ,. . . 
·Un importante papel. en el·_ diagndst:iC;, 'del eStádo péligrOso 

"sin· delito" es ·que juega les servicies Sc'é:i.~i~~, ... aúXili~:Ces de 
poli~!a, ·patronatos, .tutores, Otc·~, ante ·e1-.comportam~~nto an.t!, 

social pero no delictuosO del sujOto, es.es medi0S _nc pUe~erl ~ser._ 
·eficaces si no se fundan en un estudio psicosom4ti?º:·profWido -

del sufeto: servicio m~dico, pedag6gico, clínicas pSic;:s.1:1i4tricas.,

deben ser solicitadas. 

Respecto de esta teoría 

hizo un proyecto de ley el 30 
del estado peligro~o sin delito ·Se.· 

de mayo de 19201- el _po~er· __ .e:'jectit1· 
ve present6 al congreso de la Naci6n un· prcyecto sóbre ·_el· esta--·~ 

do peligroso sirí deiito ,_cuya elaboracidn e&tuv~ _a ~_·c_a.r9o de' los 

doctores Carlos de Arenaza, Eusebio G6mez Neiro: Rojas_-~y-:RiCardo
Seeber. 

El proyecto de ley en su articulo 10. -dice-; 

1.- Los alienados cuya asistenci~ en libe.r.tad c~~·sti~uya un pe

ligro social. 
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2.- Los ebrios y toxicómanos habituales cuya libertad constitu
ya un ·peligro social. 

J.- Los mayores de lB años qUe ejerzan ahbitualrne~te la mendie! 
dad_o exPloten-la mendicidad ajena y los vagos habituales. 

4.- Los mayores de· lB años que observen conducta desarreglada y 
viciosa de la que pueda inducirse inClinaci6n al delito que 
se tradu:i::ca en el trato asiduo ·con delincuentes o personas
de mal vivir; o la concu~rencia habitual a casa de juegos -
prohibidos o en la perpetracidn reiterada y frecuent~ de·-
c~ntroversias policiales. 

Esta teoi~a por_ muchos es considerada como una .teor~a·rev2 
lucionar_ia; _dec!an que va dirigida contra la libertad indivi-:-
dual y adern&s pretende legislar sobre delitos que adn no·ae han 

comEttid.01 .o. lo que es lo .mismo, imponer sanciones y caetig'oS .. t~ 
niendo por base· una falasia jur.fdica peligrosa J la -p-resu·nc.i<sn. 

-_ . ''· ·-.-:>::-_.,_ .: 
Existen estados peligrosos de origen enddg-eno en·-ái',',ciue·· eé-.· 

preciso ~nvestigar la f6rmula individual en la pe~~·Qñzliidad :~-~!..· 
cof!siea de cada .sujeto. •.< :;-~~:,< 

. et--estado peliqroso end~geno emana 

dos de enagenaci6n mental de semilocura 

patico-

. ",-' _.- .--., 

s~bre '~·¿ao ·d~·-.. :10s':"esta-
-_ -·- . ' ,_":··'· . .-_ .-.-

y· desequilibri~.:.Ps'ico-
·''.: .-~:·','·'.~ -. ,;·:r-~ .-'-.::; .. '; 

. Existe un· estado peligroso de origen ·.-~X69e_~~~;;.~~~i~·:'~I\·:;~\·~·~-ay_ 
que investigar la f6rmula individua.l ·én ·la ·acc:i.a~,--Pr~~OréiOñ"ai
de los factores sociales, cuya dura'~i.6.~-: n~'-«"e.f{_ p'e~nente, ·sino
m:ls bien transitoria. ·:.:\)~~-;·.:·_- :>:-';_:-_-_>::-~:.:- <- ' ·· 

Finalmente se dice en esta teOr!a·- que existe -:~~·-··'~-~~ado pe
ligroso d9 origen complejo end6ge~o ··y·.' e~6geii~-- a'- i~>::;,~·z -e.n el -

cual es preciso distinguir entre la- acciOn y iOs ·fa:Ctores. antr~ 
po16gicos y la acción del factor ~ed:Lo~·: 

En definitiva, las teor~as que tratan de e~~1ÍCar la delin 
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cuencia juvenil pueden reducirse a las que se inclinan, por una 

parte, hacia el factor médico-psicol6gico, y las de carácter m!!_ 

ramente sócioldgicO. Las primeras son de carácter personal y -

radican en la individualidad del sujeto, en el que hay que dis

tingUir lo som!tico y lo ps!quico. Lo primero se encuentra in

tegrado por el sistema nervioso, sistema enddcrino y los facto

res bioldgicos. Lo psíquico está constitu!do por la vida de -

sensaciones -asociativas, rememorativa, afectiva, intelectiva,-
vOlitiva, los procesos psíquicos interiores, el ambiente actual 
psíquico etc. Las segundas (sociol6gicas) se encuentran en el

ambiente que rodea al autor del hecho. 

2.4 .FACTORES DESENCADENANTES DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

2.4.1 Inadaptaci6n 

Para poder analizar estos factores es necesario tener def! 

nidos ciertos términos de _tipo psíquicos o psicol6gico, los cu~ 

les Bst&n sumamente vinculados con el aspecto social, nos refe

rimos a los términos a) inadaptaci6t y b) antisocialidad, también de

bemos definir el término c) delincuencia1 dl delito y e) delin

cuente. 

Al INADAPTACION 

La palabra inadaptaci6n, traducida de la inglesa malad ju~ 

ted, ha venido a sustituir a la empleada hasta hace poco de in

fancia o juventud anormal y ha sido definida como la condici6n

de una persona incaPa2 de adantarse o ajustarse al ambiente fí

sico, de trabajo o social, y que generalmente sufre las con~e-
cuencias de ello en su vida emotiva y su conducta. Inadaptado

es el individuo que se aleja de forma continuada y evidente de

las ferinas de convivencia normales en la sociedad y adopta act! 

tudes que repugnan o dañan estas formas y a la convivencia so-

cial con una conducta que se halla en franca rebeldía con ellas 

y que puede constituir un peligro para la sociedad y para s! 

miSmo. 
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La inadaptaci6n resulta, pues, de una anomal!a social, ya

que el sujeto no dirige su comportamiento a respetar las normas 

de convivencia social, por no haberse i~entificado ni socializ~ 

do, sustituyendo as! las normas y valores comGnmentc aceptados

por todos, por otras normas o valores propios, que están mani-

fiestamentc encentra de lo estatu!do por las leyes. 

Es evidente que un gran nrhnero de delincuentes j6venes son 

inadaptados. Sin embargo, no todos lo son, e incluso co~ fre-

cuencia muchos están socialmente adaptados. El hecho de que 

una persona cometa un delito en un momento determinado y que -

ese acto pueda explicarse, por algunos motivos, no desvi~tOa la 

conclusi6n precedente, porque el concepto "socialmente adapta-

do'' no debe referirse exclusivamente a un momento o una situa-

ci6n aislada, sino a los diversos elementos de la conducta gen!!. 

ralmente considerada normal. Además se suele aplicar el tármi

no inadaptaci6n a aspectos concretos de la vida humana, sin que 

ello implique necesariamente que la persona interes~da es so--
cialmente inadaptada, Es posible que un menor o un joven se h~ 

ya adaptado desde el punto de vista educativo; otro puede estar 

sometido a la influencia o circunstancias que le impiden adap-

tarse emotiva o psicol6gicamente. No todas estas situaciones o 

condiciones significan forzosamente una inadaptaci6n social pr2 

piamente dicha. 

Por otra parte, el hecho de ser un inadaptado en una medi

da importante, no significa que necesariamente se le haya de -

prestar asistencia o deba ser objeto de medida de readaptacidn, 

porque una cierta desadaptaci6n es normal y necesaria dentro -

del ambiente de la juventud y no tiene más trascendencia que la 

de Un episodio extraño a la µersonalidad, que no µuede valuarse 
como un síntoma grave de desviaci6n caractereol6gica duradera,

y por ende que deba conducir necesariamente a la delincuencia -
puesto·· que un gran ndmero de formas de desadantaciGn tienen un

carácter pasajero y de superficialiCad. 
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A nuestro juicio, no todos los sujetos comprendidos duntro 

del amplio ~mbito del concepto de inadaptaci6n social a que nos 

hemos referido pueden subsumirse dentro de la delincuencia juv~ 

nil, sino tan s6lo inadaptados peligrosos y cuya anomalía so--

cial' sea suceptible de conducirlos a la delincuencia. 

Las más comunes manifestaciones de ina¿aptaci6n (que pue-

den conducir a la de~incuencial son la~ siguientes: 1141 • 

Hogar (fl.:.ga) 
a) Evasión Escuela (deserción) 

Social (vagabundos) 

bl Pandillaje 

e) Perversi6n sexiial (p:i:-ostitucic5n., homosexualidad,. libertinaje) 

d) Frácaso -· ocupaciónal 

fuei:za de , quererlo:- significar todo no identifica nada, - ha dado

lugar. a·.- qtie -~e 'mi.'t~st~é- ·pr_"é~~;e;.,,'c:i~ .poi: el uso -del -.t.~rmiriO con-
du~ta -__ antis~~f~-{~ · . , 

8-,.:~ ~~~,~~-~éiALIDAD ·· 
Antis~Ci'~l- e~ -10 'contrario o lo opuesto a la sociedad, al

. ordei:i 'social,. -_el .comportamiento antisocial es la expresidn de -

una serie habitual de acciones que caracterizan la vida de un -

.sujeto en -relaci6n con la sociedad. El comportamiento antiso-
cial: abarc~ una abigarrada variedad de formas, de grados Y mat! 

ces_ y lo mismo comprende la compleja conducta de los delincuen

tes-anorn\a.les, que las actividades desplegadas por j6venes ya -

_individualmente ya en grupos, por un camino de verdadera progr~ 

si6n entre el acto l!cito y el el!cito y que si no est~n tipif! 

cadas en el código penal se oponen abiertamente a las normas de 

convivencia social. 

Una vez que hemos definido los conceotos de inadaptaci6n y 

antisocialidad es importante definir el término "C". 

{14} J. Ajuria Guerra, Manual de Psiquiatr!a Infantil. Ed. Ma-
sson. Barcelona-México 1983, p. 926. 
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C) DELINCUENCIA 
Este término se usa para describir de modo global a diver

sos actos y comportamientos de diferentes naturaleza y manifes
taci6n pero que tienen en coman la caracter!st.i:ca ·de 's~r lesi.-

vos para la persona o grupo contra el que se dirig~. El robo,

el homicidio, el secuestro, etc , son actos diferentes entre s! 

por su origen y consecuencias, pero tipificados. i:ior. su. caiidad

antisocial. 

O) DELINCUENTE 

Podemos decir que el delincuente es' aquel que comete un d.!_ 
lito. 

E) DELITO 

Es el acto u omisi6n sancionado.por_ las leyes penales en--

este caso. 

2.4.2 Factores de tipo econdmico 

Una vez que ya podemos distinguir qué es la delincuencia,
vamos a_ ver los factores de tipo econ6mico que pueden inducir a 

que se cometan actos antisociales, nuestra primera interrogante 

es si el factor económico es una causa directa de la delincuen

cia juvenil, nuestra respuesta es que el medio económico puede
determinar el tipo de delito pero no la delincuencia en s!. 

Porque aceptar la hipótesis (que el factor económico es 

una causa directa de la delincuencia) nos llevaría a la idea de 
que son los pobres los que delinquen, lo que es a todas luces-

erróneo. 

En materia de delincuencia juvenil, nos encontramos con -

que, son loe países con mayor adelanto y desarrollo y con m4s-

alto nivel de vida, los que tienen los peores problemas de de-

lincuencia juvenil. Esto hace pensar que el factor eco"ndmico y 

la miseria tienen importancia, pero no son determinantes. O -

sea que, contrariamente a lo que pudiera esperarse, la delin--

cuencia juvenil, aumenta con la prosperidad económica. 
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Lo que hace indudable que un factor crimin6geno es la des

proporción en la repartición de la riqueza1 uno de los fen6me-

nos que ha desconcertado a los investigadores es que, la mayo-

r!a de los menores internados en los tribunales o consejo para
menoºres, pertenecen a las clases socioecon6micas más bajas, pe

ro esto tiene su explicaci6n en que los menores pertenecientes

ª las _clases media y alta generalmente no llegan a ser interna

dos, a menos que cometan delitos verdaderamente graves, pues -
los padres los rescatan en la misma delegaci6n de polic!a, sin

dar tiempo a su traspaso al consejo tutelar o una vez llegados

ª éste les son devueltos a los padres que demuestran ser gente

honorable, tener un medio honesto de vivir y un hogar estable y 

normal. 

Es comprensible entonces que el remanente que queda en los 

centros son aquellos que cometieron un delito verdaderamente -

grave o no tienen medios ec0n6micos o sociales, ni una verdade-. 

ra familia. 

En este es'tudio nos vamos a dar cuenta dé la correlaci6n 
entre las clases sociales y el ~entid0.ec~ndmico.en México. 

Econ6micamente encontramos- dos extremos·'que aunque •repre-

senta minor!as es necesario reconocerlos. ·Uno es el 'de los mi-. . 
serables que carecen de lo estr-ictamente ncesa:rio,· que' viven en 

las ciudades perdidas, que son en realidad tirad~ros de basura, 
·de la que' hacen casas y consiguen alimentos. Otros de estos ·p~ 

rias viven en cuevas antiguas minas de arena. La vida de estos 
seres, verdaderamente infrahumana se desarroll~ en 'absoluta an2 

mia con relaci6n a nuestra sociedad. 

Estas gentes, contra lo que pudiera pensarse no' tiE!nen prg 

blema con la just~cia, pues la justicia no se ocupa de eStos l~ 
gares (as! como no van ni m6dicos ni polic!as) por lo que, de -· 

cometerse un delito no es denunciado ni descubierto. -.SOlamente 

caen cuando se atreven a salir de su territorio. ·sus caracte-_. 
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r!sticas generales son: 

1.- Se ubican en áreas más o menos segregadas de·las zonas ~en
trales de las ciudades, aunque en ocasiones se ubican en· -
terrenos bald!os de propiedad pUblica o privada, en áreas·~ 
céntricas de la sociedad. 

2.- La mayor parte de los habitantes de estas.poblaciones pro--· 
vienen de á'reas rurales, poblaciones urbanas nuevas -Y áreas· 

m.1s céntricas de la misma ciudad. _: ___ -::-·:·:_\;.:_::'·_·:_·· _:·. :-·,;_ ··-_ 

J.- Contribuyen a la creaci6n de una subcultura q~~:-:"~0°Se·_Compa 
gina ·con el mundo t!pico de la vida ·urbana--:_·. c~i6._.a~---piitr~ . . ,•_.· ., ______ : _- . -
nes sociales y culturales en las fa~ilias,·pa_~a:"."1-·cuál no -
está'n preparados, 

4 .- Presentan un !nfimo nivel de_ vida - que. se ::~-i¡~ie'S~,~-·. a tra-

vés de: 
a) desajuste social 
b) alto índice de desempleos 
e) 

d) 

bajos niveles-educativos 

ausencia de viviendas adecuadas, 

. . ·-· 
El otro extremo, es el de los multimi110nario's. que; 

' 
es. has-

tan te conocido como para comentarlo. En este- "ni:Ve"i· Cuando·_ c-ctn!!,. 
ten delitos no llegan tampoco a ser descub.ie~t·Os ... ,-ni;·. d~hUñdiadOs·.-

Fuera de estos dos casos limítrofes ;'"_existe~·-'en'::MéX"!c'o ·:.:.:. · 
tres clases económicas comunes; los· pobr_es · (mliy."-."_~b~h'd~n_t~'~_-J _; .· 

los ricos; y una clase media cada vez-·mss··_-n·.~~~~~:~::~:),_7 .. !.>< .:,,: 

As! nos vamos a dar cuenta que_ uno_-de_:· iC>s<_P-roblehl~~-·,_gra:ve~_:. 
es la -migración rural urbana, el prci~~--~_() _mi9_;at6r!O'::e~_::·.tin __ i-esu!. 
tado de un desequilibrio ec~l6gico :e'ntre:,_e.l <.::c~·mpo~:y·_- ~·_a.· c'.f._ud_ad •":' 

y éstos (los rurales) van _a pasar:_-a·:_f~rni~-r ·parte·.aei: ·n_ivél. so-

cioecondmico bajo· o clase baja ·'debido· __ a:~sU·.-~ª-~-t_<:!l/-~_e instruccic5n 
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escolar, a sus pocos recursos ecorldmicos·· yá'· __ que, generalmente 

llegan a casa de familiare~. o .rentan 'un;cuarto· en las··. vecinda

des o bien, forman las denominadas barriadas. 

Con el objeto de ~resent.ar un pá~"a~~~á.' ~U:fi:ci'~nte~e~te
ilustrativo de e~te. fen6meno· en ·e·l o.F·;: h~iní:uii· ;;.,·c:=udido" _·a····1a,· iii.-- .. 
formaci6n suministrada. po~: Í31 ·-_no".'e~~ :~e~-~~ 9enE!rar· de. p6bl8.ci6n 

de 1970 referent'e' a:_· .:: ·_-»,;_-:::,·.: >';:,,·;--· ._ <·:::. 
_-,,., ..... ;.¡.-__~_ ~_:,._-,.,_,_ --;.,._~"·:·

!.- Poblaci6~ _total :·ae1· .. :o.·F. por· -iU.ga:rw.-d~ -nacimientO.--~: · 
2 • ..: Poblaci6n que _camb:Í6 ·de '_1U.9'~~::d_e_··_r'~-~i'de_ri~iá·/~e:9-d_n·~·-e1· __ t_!empo_ 

qur! tiene ae· -~e'~id_i'r_.:ª.11':.·~-~- ·. 'D7 .. ~.·~ ,.=:;:',_'~,:-~).'._:~:~\~:::.:'_;.· . -·.·<_;·:.~::·:-._ .- . ·: . 
J. - Poblaci6n que_. cantbi6. _d~·-..-·.luga~<_~~-: r.eS!~en_cia ;·,por·, é:'ntida:d f2, 

der a ti va ~--=- p~J: s _.:de_:;~~-~~~~~~~~~~~~'. ·~/~,~;:hf~K;_~:~:~~/~~---~ '__ 
• .-.-.· :. ~;:.<./·,"-.=:•~c.',:• .O-~; _ _,,-,_-.,' ' ', ·, 

___ POB~t=ION: TOTA_L l)E .; O I~TRI'l'Q.'. FEDERAL- - . 
- 'PQR· LUGAR:'riE :NACÍMIEN'TQ_C,~_4 r-. -".::.-.:·:· 

:-.'-·-. ,.,-. " :":··; ·> . ..,. " i::·:~-'.·;_.: ':•: ·-:·-· -
~~.-: ,.".. ·-·;'~r~-· .. ;t:t.;X~-" ·. 

LUGAR DE NACIMIENTO''' -:_:;._". ... :.;;•:· :,-¿,,' .. '.\F. 
Nacidos . en. iD:·;·~·zitid;¡d','.-" ,:~~-~- ,' "·' . .; .. :_,_::2:-} .. ~53928.J _:-·.· ;. 

Nacidos en :-ot'r~ -·~;;;;.i:d~'d ::)._·,_-- ''.9;:·. _,, .. ;:\i_226~4_69" 
Nacidos en otro· p'árs·,--~:· ,-_;,,, >>~ -·,, 66413 . ,-. · 

PÓb18ci6n' tot·ai~ -.=::_;_ .. :'-' ··<:~--- ·-:'~~~:?: 60-1416·5·.· 

'¡;;· :'.:-:·.:~;-/;: .;_~UADRO ·;'.Í'·.:; 

. - -. 

• 
66.02 

_33_.0l 

.97 

100.00 

POBLACION oui:; CAM~Io DE .LUGAR. oE RESID~N~;b. SEGUN EL TIEMPo OUE 

TIEN~ DE RESIDIR-EN EL DISTRITO FEDÉRAL< 15 > 

TIEMPO· QUE TIENE DE RESIDIR EN EL D.F. 

Menos de un año 
De uno a dos años 
De tres a cinco años 
De seis a diez años 
De 11 años y mlis 
Periodo no indicado 
Poblaci6n total que cambi6 
de lugar de residencia 

CUADRO 2 

F 

187129 
234239 . 
308233 . 

. 403370 
1210618 

41716 

2385304 

• 
7.85 
'9.92 

12.92 
'16.91 
50.75 

1.75 

100.00 
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La diferencia que existe entre la poblaCi6n que cambi6 de

lugar de residencia y la nacida en otra entidad o pa.!s, está: ...;_:• 

formada por las personas que habiendo nacido en la entidad en -

que actualmente residen, alguna vez tuvieron su reSidencia habl 
tual enotra entidad o pats y regresaron a su lugar de origen. 

De acuerdo con los datos aportados Por el go·censo g~neral 
de poblaci6n de 1970, la población total del Distrito Federal -
era de seis millones ochocientos setenta y cuatro mil sesenta y 

cinco habitantes, de los puales, un tercio (33.01%) era emigra~ 
te del interior del país, 

De la población total que carnbi6 de lugar de residencia 

(2 385 304) el 30\ tiene de menos de un año· a cinco años de re

sidir en el Distrito Federal, de seis a 10 años el 17% y.11 

años y más el 51%; en el 2% restante no se indic6 periodo. 

El total de emigrantes del interior de la repdblica 

( 2 309 939), el 2.07\ procede de los estados de la ·zona dél p~ 

cífico norte, el 9.67\ de la zona norte, el 66.79% de _la· zona~ 

centro, de la zona del golfo de México el-8.95\, y·de la· zona· 

del pacífico sur, 12.52\ respecto a la poblaci6n_ total que· cam
bi6 de lugar de residencia ( 2 385 304), dnicamente·e1·_ 3.1-6%_-.:,: __ 

procede de países extranjeros, 

(14) 

(15) 

CHAVEZ Rui:z, Leticia, Marginalidad_ y Conducta Antisocial -
de los menores, Ed, Instituto Nacional de Ciencias Penales 
México, 1978, p. 23. 

Ibidem, p. 24, 
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POBLACION QUE CAMBIO DE LUGAR DE RESIDENCIA POR ENTIDAD FEDERA

VA O PAIS DE PROCEDENCIA 
(CUADRO 3) (16) 

ENTIDAD FEDERATIVA O PAIS DE PROCEDENCIA 

ZONA DEL PACIFICO NORTE: 
Baja California Norte 
Baja California sur 
Nayarit 
Si na loa 
Sonora 

ZONA NORTE: 
Chihuahua 
Coahuila 
Ourango 
Nuevo Lec5n 
san Luis Petos! 
Tamaulipas 
Zacatecas 

ZONA CENTRO : 
Aguascalientes 
Guanajuato 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
More los 
Puebla 
Querétaro 
Tlaxcala 

ZONA DEL GOLFO DE MEXICO: 
Campeche 
Tabasco 
vera cruz 
Yucat.Sn 
Quin tan a Roo 

ZONA DEL PACIFICO SUR: 
Chiapas 
Colima / 
Guerrero 
Oaxaca 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

F 

11474 
1629 
7602 

15333 
11750 
41¡¡1a 

23440 
26851 
20960 
20862 
53232 
33614 
44410 

223,169 

23021 
247811 
198837 
129632 
321222 
267509 

39440 
196428 

62241 
56586 

1542727 

7716 
14936 

155201 
27124 

1778 
206655 

37369 
6041 

93594 
152396 

-~.§2~ºº-

• 

2.07 

9.67 

66. 79 

8.95 



ENTIDAD FEDERATIVA O PAIS DE.PROCEDENCIA 

TOTAL DE PROCEDENTES DEL INTERIOR 

Pa!scs extranjeros 

POBLACION TOTAL OUE CAMBIO DE LUGAR 

50 

F. % 

~~JQ2~g~2 !QQ~ITQ 
~--Zái~~á --~~!2 
2,385,304 

Ahora analizaremos el.lugar .de nacimierito.de los padres 

del menor. . . ..... ·.:··_: ·-· - ,_ - . ·_ .... , 

Los padres del_ menor - Son. O~iginario~ de -todos . !Os ·est·aaos-
de la repdblica, ademlis del_ D ~F.>, ·en donde naci6 el 341, 

EMIGRADOS PROC~DENTES DEL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN LA ZONA QUE 

RADICAN EN EL D.F. Y LUGAR DE NACIMZENTO DE LOS 

PADRES DEL MENOR 
(CUADRO 4)(171 

ZONA Emigrados que res.i Lugar de Naclmlen 
den en el D,F. to de los eadreS 

r • !' • 
Zona del _·paérf-ico norte 47788 2.00 ,. 

2 ·ºº 
Zona norte 223369 9.00 101 a.oo 
Zona del 'e.entro'; 1542727 67 ·ºº 960 71.00 
Zona del golfo de México 206655 9.00 114 s.oo 
Zona del P~C:-!fic'o s.ur -~!!2!1Q.Q -1~.:..QQ -!~~ _!!.~~º' 

POBLACION TOTAL 2339939 100.00 1354 100.00 -------
Pa!ses extranjeros 75365 3.16 5 037 -------

TOTAL 2385304 1359 

con e~to Podemos concluir que el 34 % de los· padres de in-

ternos en el consejo tutelar nació en el D.F., siendo el 66% -

migrantes del interior del pars. 

(16} Ibidem, p. 25. 
(17) Ibidem, p. 27. 
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Al llegar a la ciudad los migrantes ocu~an las viviendas-

raéis baratas, los tugurios centrales donde se asientan en viejas
casonas del centro; posteriormente la periferia y los intersti

cios del espacio urbano, donde nacen las colonias que an México 

se conocen con el nombre de barriadas. creado por ellos mismos 

en aféin de resolver el problema de adaptaci6n al medio urbano -

que les es hostil. 

Diversos autores han definido el ténnino barriada, Segan
Leeds es una categoría de zonas cuya anica característica cons

tante es su origen ilegal y desordenado, sea por invasión orga

nizada o por acumulaci6n y cuyo régimen de propiedad es jur!di- . 
. camente ambiguo. (l~) 

A~! nos damos cuenta que va a haber gran falta de oportun! 

dades en la zona urbana para las personas antes descritas ya -

que difícilmente con su nivel de preparación podrán conseguir -

empleos y si los consiguen no será calificado y recibirán un s~ 

lario miserable, eso en el mejor de los casos si es que no se -

vuelven sub empleados del monstruo de la Qran ciudad, dando lu

gar esto que en muchos casos se conduzca a la delincuencia por
presiones econ6micas altamente duras y difíciles de superar. 

DESEMPLEO 

Uno de los problemas extendidos y apremiantes con que debe 
enfrentarse la juventud actual, es el desempleo y el empleo in

suficiente, y la consiguiente secuela de la nocividad de sus -
efectos. Aunque la relación de causa a efecto es dif!cil de e~ 

tablecer científicamente, se ha demostrado que el !ndice de de

lincuencia entre los j6venes sin empleo es mucho mayor que cn-

tre los que siguen normalmente en sus estudios. 

Por otra parte, el fracaso de la bOsqueda de trabajo es -

muy grave para todos los j6venes, pero puede ser catastr6fico -

en el caso del delincuente y del predelincuente, porgue sus ---

(18} RUIZ de· chávez, Leticia. Marginalidad de los Menores, po!tg. 
29. 
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reacciones contra la frustraci6n son m~s violentas. 

El adolescente en los estratos mSs bajos de nuestra socie

dad se ve obligado a incorporarse prematuramente al trabajo --

(sustento) • Normalmente es en la escuela y en general a través 

del proceso educativo que el menor logra la integraci6n de su-
personalidad, pero ante una situación de necesidad este papel -

corresponde al trabajo y en general, a la basqueda de ingresos. 

Es as! q~e el medio social circundante resuelve el periodo 

crítico de la adolescencia, presentando soluciones a través del 

desempeño de roles propios del adulto, acortando, en consecuen

cia, la etapa en que se produce la crisis de la identidad pers2 

nal. 

En esta situaci6n, el niño y el adolescente pobres con --

cierta facilidad resuelven los problemas de autoidentidad, dado 

que las alternativas de elecci6n son muy pocas o de hecho no -

existen. 

La incorporaci6n de estos adolescentes al mercado de trabe 

jo no guarda ninguna relaci6n con el ritmo y la direcci6n del -
crecimiento econ6mico de la sociedad; es tan s6lo la resultante 

de la necesidad de subsistir. 

SI 

NO 

TOTAL 

EL MENOR TRABAJA O HJ\ TRABAJADO 
(CUADRO 5) Cl 9 ) 

H O M B R E S 
F % 

868 

_!2~ 

1060 

81.89 

_!~~!! 
100.00 

M U J E R E S 
F % 

113 

__ !'ª 
161 

70.19 

-~2~'ª! 
100.00 

(19) Ibídem, p. SS • 
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Son 1os hombres los que en mayor proporción (Bl.89%) trab~ 

jan o han· trabajado. La diferencia (11.70\) respecto a las mu

jeres resultó altamente significativa. 

El censo general de población del D.F. de 1970 arroja las

siqUientcs cifras de 12 a 19 añós de la población económicamen

te activa e inactiva para estos grupos de edad. 

sexo 

MASCULINO 

FEMENINO 

TOTAL 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Total 

Los 

POBLACION DE 12 A 19 A~OS ECONOMICAMENTE 
ACT.IVA, POR SEX0(20)• 

(CUADRO 6) 

Absolutos 

182028 

!~.1!!2!! 
.3.!§.2.ll 

POBLACION DE 12 A 19 A~OS ECONOMICAMENTE 

ACTIVA E INACTIVA POR SEXO 

Población econi5mic!!_ Población econdmlca-
mente activa mente inactiva 

Absolutos Relativos Absnlutos Relativos 

182028 29.92 426419 70.08 

!2i.§2Q 24.65 2Q~2iQ 75.35 

346918 930359 

resultados anteriores nos permiten concluir, 

Relativos 

52.47 

_.1'.!:..§.;! 
.lQ.Q.JlQ. 

Total 

608447 

_Q§ª!!~Q 
1277277 

que en --
una alta proporci6n los menores infractores tanto varones como-

~ujeres se ven obligados a trabajar desde temprana edad para 

sostenerse econ6micamente y aportar una cantidad que, aunque mf 
nima aumente los ingresos familiares. 

La edad a la que el menor se inici6 en el trabajo fue ca-

nalizada separadamente para hombres y para mujeres. 

(20) Ibidem, p. 56. 

• .. _-C. 
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(CUADRO 7_) (21_) 

. Hombres Mujeres 

N- 843 N" n3 
Mn- 5 ~~".'.'.-"_ ,6 

01- -1·0.~34 ·01'-:-_- 12.00 

M- 12.Ó7 -M- ·13 ~42. 

Mo- 14 ~49 Mo- ;tS.44 

03- '13~80 03---'· 14.84 

Mx- ,17. Mx 18 
6- 2.59 , 6- 2,14 

sk- - .93 sk- -.94 

cv 21.43 cv- 15.95 

Yo- 130 Yo- 21.10 

Las edades típicas (Mo) corresponden a 14 años y medio en
los hombres y 15 años y medio en las mujeres y las medias 12 -
años para los hombres y 13 años y medio en las mujeres. Las -
edades típicas revelan que los varones se inician en el trabajo 
a una edad inferior a la de las mujeres. Los grados de asime-
tr!a (sk) demuestran la tendencia hacia la disminuci6n de las-
edades (por el signo negativo; muy intensa en ambos sexos). Lo 
anterior significa que con el transcurso del tiempo, los meno-

res infractores se iniciarán en el trabajo a una edad m~s tem-
prana. (Gráficas uno y dos). 

Debemos aclarar que estas cifras consideran a menores que
tienen una verdadera relaci6n de trabajo, es dec~r, que prestan 
sus servicios de manera subordinada; no están calculados todos

aque1los que laboran sin patrono, o sea que son trabajadores ª.!! 
t6nomos o subempleados. 

(21) Ibidem, p. 57. 
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SUBEMPLEO 
Los menores que trabajan en un lugar fijo como ayudantes o 

mozos tienen la ventaja de poder acudir a la escuela y ae estc;-r 

aprendiendo un oficio. Las desventajas son generalmente el ba
jo salario y el hecho de tener compañeros más grandes ae los -
que van a aprender cosas impropias de su edad. El menor trata
de imitar a sus compañeros, pero no siempre este deseo de emul~ 
ci6n es en el sentido positivo y laboral. Los menores que tra
bajan en la calle forman la parte más desamparada de nuestra -
juventud. Sin leyes laborales que los proteja sin ningdn con-
trol se educan en la escuela niás dura y cruel que existe: la e~ 
lle, estos j6venes llamados por QUiroz Quaron, los hijos de --
Chiclets Adame, se dedican a actividades como la venta de peri& 

dices (muchos no sindicalizados), de chicles, el aseo de calza

do, as! como los que se dedican a limpiar vidrios, etc. la ca-
racteristica del subempleo es que no hay 9arant!as laborales y-

9eneralmente estos j6venes son aut6nomos y tratan de ganarse la 

vida de una forma honesta sin embargo, la angustia econ6mica p~ 

ra satisfacer sus necesidades los puede conducir a actos anti-

sociales de suma gravedad. 

2.4.3 Factores de tipo social 

. MEDIO AMBIENTE 

Debemos entender por medio ambiente.el medio·en·c¡Ua· sed~-
senvuelve el adolescente, escuela,· amigos, .~amilia ,-·trabajo, -

etc. La primera forma de integracidn· dé_.Per_sonalidad .se .va .a-

dar dentro de la familia la cual ani:a~~zarf:~~S_.:·:en: .. ~tro.- ap_a:i=-ta.do
en forma profunda. Por otro lado analizaremos ).os_ trabajos que 
se pueden considerar crimin6genos -pa-ra·. el ad·ole.sceÍlteº. y que con.!!. 

tituyen parte de su medio ambiente. 

Distinguiremos claramente los ¡~~~:~;:Í~.~.-~.¡~.~~~~~ --.dE! aquellos. 
ilegales. Llamamos ilegales ·a todas aquellas ,labores .que _se d!!, 

sarrollan en centro de vicio <,ca~~bet~·, ~áÍiti~~.S-·, :et~.-), expen-
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pendios de bebidas alcoh6licas, centros nocturnos prostíbulos y 

similare.n. 

r.n el D.F. se ejerce un control bastante aceptable, por -

desgracia no podemos decir lo mismo de.la provincia. 

Por otro lado tenemos las relaciones humanas que tiene el

adulto con sus vecinos o gente de la misma colonia formando as! 

lo que se conoce como bandas o grupos de pandilleros, los cua-

les tarnbi~n se analizarán en forma detenida en otro apartado. -

Tambi~n analizaremos la importancia que tienen los medios de i!l 

forrna.ci6n e~ el medio de desenvolvimiento social y por lo tanto 
ambiental del adolescente, el cual lo analizaremos también' sub

secuentemente. As! nos daremos cuenta de la importancia que -

tiene el medio social en la producci6n de delincuentes a través 

de circunstancias multifactoriales que se desarrollan en el me

dio. 

INFLUENCIA Y DESINTEGRACION FAMILIAR 

La decisiva influencia de la familia es tan señalada en la 

delincuencia juvenil que para algunos autores es la dnica de t.2, 

marse en cuenta. Sin desconocer la efectiva importancia que la 

familia tiene, nosotros creemos en la multiplicidad de factores, 
aceptando que uno de los m~s frecuentes es la familia desorganl 
zada o deformante, 

Dado que la familia tiene un contacto casi esclusivo con -

el niño en su periodo de mayor decendencia y lo sigue teniendo

por varios años, se puede afirmar que desempeña un papel primo~ 

dial al determinar los patrones de conducta que adoptara. Por
esta raz6n gran parte del pensamiento criminol6gico se ha dedi

cado· directa o indirectamente a estudiar la relacidn entre la -

criminalidad y la conducta antisocial por un lado y los varios

tipoc de condiciones del hogar y las técnicas de educar a los h! 

jos por otro. 
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Los trabajos reali2ados en,, tor~o ~ e-~·tos· __ ·_-i-~~e-_:¿.~~ 
do corno indicadores· de los .cuiiles Provien.en .. l~s-- ~enores 
torea, los siguientes: 

señala
infrac-

1. - Otros miembros de lci. familla con ant"ecedentea". pe'nales !~o
rales o alcoh6licos. 

2.- Ausencia de uno o de. ambos' -padres pol::_~.;,_zO'ñe~--d~-;·-~uerte, dJ:. 

vorcio o abandon6~ 
J.- Carencia de control 

4.- Incompatibilidad en 

paterna! por. igrlora~~ia o·:_.enferniedad 

el hogar qu"e se'_ ·dÉ!mues_tra-·por lá. _d~min~ 
ci6n d~ un miembro, por favoritismos, por exceso de preocu
pacidn o do severidad, por regligencia, por celos, etc: 

s.- Diferenci~s religiosas, diferencia en estandars o valores. 

6.- Presiones econ6micas, como el desempleo, la pobreza o la m~ 

dre que trabaja. 

En sus principios de criminolog!a, Sutherlad concedid ma-

yor importancia a los tres primeros puntos. Respecto.1a la cri

minalidad en el hogar, afirma que uno de los elementos más ob-

vios. en la conducta antisocial· de algunos menores es la conduc

ta criminal de otros miembros de la familia. En estos hogares

están presentes ciertos patrones delictivos, los cuales, por lo 

general no son asimilados perfectamente por los niños, más bien, 

.son ·1as actitudes hacia 

son m&s significativas. 

ciertos tipos de delincuencia las que -

No hay raz6n para creer que los adole~ 

centes que comparten un sistema de valores funcionalmente rela
cionado 'con. el crimen no deben, de igual manera adoptar conduc

tas antisociales con mayor frecuencia que los que no están ex-

puestos. a una _-influencia tan directa. 

En.cuanto a los hogares rotos, establecen que· la modifica-. 

~idri de lá:a condiciones del hogar por muerte, por- divorcio o -

abandono, siempre ha sido considerada como· una 1razdn importante 

p~ra "que los adolescentes adopten conductas antisociales. La -

proporCidn de _niñas que provienen de estos _hogar_es es mayor, a

la de Varones, -por lo general. Sin embargo en cuanto a la con--
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ducta antisocial en s!, las estadísticas sobre hogares rotos no 

ti.enen ningdn significado, a menos de que se comparen son por-

centajes· similares de menores no infractores o de la poblaci6n

en total. Dentro de las muchas causas que contribuyen a la di
soluci6n del orden familiar se han establecido: 

·-La de tipo económico, representadas por las dificultades 
de vivienda y su inadecuación para hacer vida de hogar; las ne

cesidades cada vez mayores de la familia que obliga al1padre. a -

dedicar cada vez m!s horas de trabajo; los insuficientes medios 
económicos que aporta el padre creando la necesidad de que la -

mujer trabaje fuera del hogar. 

- Las de tipo social, como consecuencia del progreso de la 

civilizaci6n y sobre todo del paso de_la sociedad agr!cola y -

mercantil a la moderna industrializaci6n son organizaciones y -

concentraciones urbanas muy grandes. La civilización industrial 

tiende.a la nivelaci6n social en el sentido de la masificaci6n

y prole~arizaci6n tanto de los ~rabajadores_ manuales como de -

los intelectuales. 

: - Las;. de _tipo. moral:. La moral iÍidi_vidualista que abarca el 

eog!smo Y· el debilitSrnie~to de. ios lazos cifectivos como ·base de - -
la gran frecuencia de_ -divorcios y separaciones 9ue_ hac:en· de la-

familia ai9o tra'ns"itorio _e itiestllble: 

--
Haremos ahora la descripci6n' de las famil"ias >~e· los tOO:nó;,,.:.. · 

res infractores mexicanos que son presentad~~; ~-~-t~--~,~i ~--c;;_~se·jO-
tutelar del Distrito Federal. 

)·,; 

"La estructura familiar de los menores ·J:-~f~~~t~~~S
to al n11mero de miembros es como sigue:" f 2 ~) 1 .·.: 

en cuan 

(22} RODRIGUEZ Manzanares, Luis. Criminalidad·dé menores.· Ed. -
Porrtta, M~xico, 1984, p. 100. 
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El promedio típico (MO) ·del nOmero de personas que for-

ma.n la familia es de siete (6.59) y la media (Ml de ocho (7.63). 

El n~ero normal de miembros fluctda entre seis y diaz,

siendo el m!.xllno quince personas. 

- Se ma.nifiesta una tendencia, on el 37\ de las familian 1 -

hacia el aumento del ndmero de sus miembros. 

- La media del nibncro de miembros quo integran estas Cami
lias es superior a la media en el Distrito Fcdornl quo on do -

cinco personas (4 .44), el promedio t!pico dol nt1moro do l!i:loR 

es de cinco (S.45) y la media de seis (5.98). 

- El promedio normal fluctt1a entro 4 y D oio1u\o ol mdximo

de 15. Se manifiesta una tendencia on ol 20\ do lns familinn -
hacia el aumento del nOmero de hijos. 

·- Si el n'Clrnero de miembros quo integran la fnmilin·, tienlle 

a aumentar en un 37\ de los caeos y ol da loo hijoa on un 20\ -
esto s~gnifica que-en una proporcidn importnnto (1'1\) ol·nctoloo 
familiar·· será incrementado por Otros fnmilinroe o nllogodoe. 

. - "' 

.:.· Ahor~- bÍ.en· el 25\. do los ndoloocontae infroctoroa dol 
sexo··~scUii~o_y--el- 46\ del femenino, no viven en ol sano do lo 

q~e Pocirta:. ~l~~r;,¡e ·una. familia normal on tdrminos ldonloR. t.n 
diferenci~-, :21\ en favor do las mujeres resultó nltnmonto Rlgn!,. 

ficativa. 

La familia normal en términos idonloo os nquolln on qua el 
espos~. _pad:r;e_'·-y, 18 espoá&-madre viven y oo protejan mutunmento,
procr_e~n, Cuidan y ·velan juntos por la formnciGn do au doncen-
dencia: 

La familia.no ideal es aquella 'ln la quo fnltn· alguno de 
los padres; la maestra Ruiz de Chávcz las llruna corrootnmante 
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familias incompletas y no.familias desintegradas como al9unos -
autores las denominan. 

En el 46~54\·· d0·;·.:10~':·c~S·~·s·: e1._~~-d~~-. ~o~ vive··.con la:: familia, 

corre~pondiendc: ~í "45. 65\'·de l~~- \,ar~ne-~:,de._! 45_.8_6\-.:-de·-.. los meno-
res: ···:> _,_, .... -~::;."' ··,-_,-_. ·.-.-:·~-.=t,· --

:.''. '" •' '• O'~' •. < ' 

.·:;¡·,;:-;-. ._ ,. ;•, "'·· -:: "'J • 0 --:~:;;;.·,.cc:.- ,c. ;,' ;·. ,-
/ 

•. -·· 

___ !'." . .- ~-~':'º~~--;_~-!,-~_~;-~-~~~~;~.-'. .. ~~-\v~~~~,~-~-~~~~~-~~:_í~~-~~-~~.~~--~,~---~~:-~~s_. 48\ 
de·. los cas_os_ :_' d_~ ·: ~E!_nor~s_ .. hómbrS~ _': Y:·,_1e_: _9_ 9 \ '.· c;:o~ -~l/1~ _ ·m_u_j_~r~_s ,· co--
rrespond ieñdC:{~ p·~-~·~·'.,·'.~1.:-:~t&~í::-~-i-f :;:s -~9·¡;·¡~i d'fi~~ i~·~~·-~as·o~s-~ '·.--::·:,_~_>--

. . -.;':~,-~ · .. :·.::~~;;f-;·~~-~~~·:'.jf~t:/;j;:J~{~'.i~:{;y;,f.t; '~::.->t:\·.5~,P~_. ,~~~'~,:~ : . -.;'.·: . _. 
· Cotll_º ,~uede ',,obse;v_a_i;:_~ª~-.e_~_;_rnuc~o:_m,is_;'._fr_ec~el\_~-e ·1a ·falta del-

padre··.qúf~~J~.~iM~~~~ft~~~i)~f&i:~~~*rt;~¡k~M~:·ª;i ;• 
ES ·iitiport8r1té' :observar:, las:_~razones',:por,;las '-'c!U~, É!l· padre e,!_ 

tarÍd~-- V:i.vCt ~~·t_.11. ;~-~S-~nÍ:~'~ ~ ''-~--~~--:r-'~'.:-~;.·; ~,.-,_:;- :.:.-_-.:: ;~\¿;-, .--:---
_, "• -,~·-· i ~"- ··:<::· .. ;:'.;- :::-,> . .--::-:.-·<:·.:.·,.· 

Abandond el hogar 
Vi~e con ot~a -_señora· 

Problemas conyugales 

Por no querer so~tenerlos 
Unidn pasajera de los ·padres 
Alcoholismo 
Por trabajar ilegalmente en E~U.·· 

. TOTAL 

-~::11: 
-::73 '.: - ~; 
·".ls';. 

34 

. ~4 
'16 ·.-

"·---·· 
·:253._> 

• 
29.28 
27.76 
13.31 

·12.93 
.9.12 

· 6_.oa 
~~ 

·,100.00 

Para reforzar la hipdtesis .de -que la ·falta :a:~---p~¿l~~ -~.de :.. 

madre es un -factor. cr.in\i~dg~-~-o-·~··.'-R~iz --d~"-·chá'v~~-·_.h.~~-B _'-1~ : ~omPara
ei6n entre menores primoinfractril=es'.'~(tá·n- -~610. ti~ -ingieso· al- Con_. 

sejo tutelar) y .reiterantes o ffiultirei.ncidenteS (2 O m.Ss ingré
sos), los resultados se cO~si9na-n· en. los sigUiente~ ~uadros. 

(231 Ibidem~ p. la~ .. --



El padre vive
con la familia 

SI 
NO 

TOTAL 

SI 

NO 

TOTAL 

La madre vive
con la familia 

SI 
NO· 

TOTAL 

SI 
NO 

TOTAL 

EL PADRE VIVE CON LA FAMILIA 

(NUMERO DE INGRESOS) 

{CUADRO 9) ( 24 ) 

HOMBRES 

Un ingreso 
F ' 

455 SS.SS 

-~§i _ii.:.ii 
819 100.00 

MUJERES 

80 SS.10 

_§ª _ii.d!Q 
145 100.00 

LA MADRE VIVE CON SU FAMILIA 

(NUMERO DE INGRESOS) 

(CUADRO 10) 1251 

HOMBRES 

Un inqreso 
F % 

687 

!~! 
808 

121 

-~2 
146 

85.02 

_!i.:.2!! 
100.00 

MUJERES 

86.86 

_!I:.!.i 
100.00 

(24) 1b.idem·, p. -102. 

(25) Idem. 
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2 o má'.S ingresos 
F. ' 
94 44·. 76 

: !!§. -ª2.:.~i 
·_210 100.00 

5 41.66 _, 
-~!!:.~i 

12 100.00 

2 o m<s ingresos 
F ' 

170 82,SC 

-~§ -!2:.2Q 
206 loo·.ºº 

7 41.66 

-• -~~:.~i 
12 100.00 
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Como se demostr6 la falta de los padres contribuye en la -

proliferaci6n de delinquir por parte del adolescente. 

También- tomaremos en cuenta la importancia de que el menor 
viva o no con la familia; como podremos observar en el siguien

te cuadro en los sujetos con dos o m~s ingiesos, hombres y muj~ 
res el porcentaje de menores que no viven con su f.amilia es mu

cho mayor en los reincidentes que en los primoinfractores. 

El menor vive 

EL MENOR VIVE CON SU FAMILIA 
<ÑuMERo·oE·INGRESOS) 

(CUA0Ro · 11). <26 ) 

HOMBRES 

Un in·greso 2 6 m<s Un 

MUJERES 

ingreso 2 6 m<s 
con su fami-._ ----------------------------------------------lia . F. • F • F • F • 

SI ·650 -·77 144 65 82 55 5 42 

NO. !!!2_''_'··· .:.~~ _21 _;!2 -~~ ._!2 _z _2!! 
TOTAL ·939 100 221 100 148 100 12 100 

:, :. : . -':. _. ~ ·_'_-- '':_:: : _ .• _.. _; ó. _-_ . - - . • -. . - . ; . -

otros _-da~~~ :que ·pue_den ser interesantes son los refei:'entes 

a escolaridad Y-actividad de los padres. 

El_ padre y la ·madre 

53.35 respectivamente la 

ai:;istieron a la escuela en ·e1--s9· •. 66 -Y
diferencia _(6.31\) es--s-igni.fi~atiV·a. 

La familia influye an la desadaptaci6n ·O -ili<idaPtaCi_6ii' del' -

adolescente y aun en su conducta francame~te antisocial_. 

El Doctor Buentello propo~e el sigui.ente C~adi:-0 de farni--

lias deformantes que nos parece gran utilidad. < 2 ~l-

(26) Ibidem, p. 103. 

(27) Ibidem, p. 98. 



1.- Familia carencial 

2.- Familia desordenada 

J.- Fami~ia discordarite· 

. - ' ' 

4. - Familia inse"gu·l::a. 

s.- Familia· tiráni~"á 

6.- Familia an6mala 

7.- Familia pato~6gica. 

8.- Familia nociva 

9.- Familia·traumatisante 

10.- Familia corruptOra 

11.- Familia antisocial 
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Inc~lta, pobre, indiferente. 

ocupa~a,· inarm6hica, "compromisos 
sociales, ·jug<i.d~res, ;-¿-abarets • 

.-. ___ ··,, .· - ,.· . ._ ---. --.· 

Divorcio, ~";~.":-::¡~~o~~~'t'i~·¡:~:idad, -
prob.lemaS ·é·motivO&.::.:&éxu.iíies . 

. -:'_: . __ ·,_.·-.· ,'·' ,,,_., ·_----.-.~~-:-
<;¡-~ .';"/."·· 

~or -_:e_inO_ci(;>ne_s_·;_>;-_étlCoSoéi~lJti-~_nte"_, 
~n .. vr~"s ·:ci"a': ~&nbiO}~'·i'Afet:i¿rid~d .' 

· · cOnsti ~~--~~-~:~--p~~l'.~~:i~~~:~.i~_·'~iéi6n 
e~or.~m~O~, ~-ad·6~~-~oqU:i~~~--~;;, 

·:;~,~.:_;; •i' --~; ._., . ., ... _.,_:-' ~----· . 

::'·'-~-.¡_. ~'.:«,;;,,;· ... :;:·.~:.;~_C\'J:'~(c(~~.'·.·;~:.:·: '._ .. ,. ·.: - , '·. 
P_~i~opat!a_sy" d~_f.i:c_ie_nt~s .-~enta·-

, ·i-ea·;·:a1c0!10F~ ~drogas ,-._;aaicciOnes. 
:-r.. "'-:' .. -~,· ''.'\::~_;.-, »::.;,_-\-:-·:• 

:' _NeuroSi.-S ;· __ , p·~icOSiS} ·.dettienCias. 
------ - - -·<-·.'.t:·¿f,:;-.~'~'_-:¡' . 
Perv'ersi"O~-~·~' ~ ·:_hil~P,~-~~ir~-_-

: ·:'. 

·· ~::· :~~;H:!f 1:~ª:~~:~~:;:~ .::! 
t·~s ;'.~ :nihiii~'ta-~·> .. 

.-,.--A~:~-2·1·~'~-~'en .e{ 
Sentido sexo --

seiltinÍ~nta:i: _' ~rostituci6n, leno
c.ihi~; · ·i::n::·el ~-~ntid~- social o -
Para·,-·sOciai: vci.gabundaje. En el 
-~·sentid~ de p~opiednd: malviven-
ciá. 

OelinCue.~cia, toxicoman!as, tox! 
frenias, criminalidad pistoleri~ 
mo. 



12.- Familia explotadora 

13.- Familia bien 

14.- Familia pudierite 

15.- Famil.ia amoral· 

16.- Familia inadaptada 

17.- Familia en trascultu

racic5n 
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De menores, de adultos, extor--

cic5n, chantage, etc. 

Descendientes, sobreprotegido, 

caracter!sticas de padres que no 

transmiten a hijos, sino los pr2. 

tegen y encubren. 

Arnbici6n, lujo excesivo, ;nflu-
yentes. 

Sin étiCa persona.1,·'sin_:é~~~a·s2 
cial,_ sin ética r'eligiOSa~ 

'•~<-'e.,,,-' .; ... : 

A su tien1po • , Tr~~i~d:~~?~:i~~~as ~ 
rígidos a la_ s'itüa~i.6~·: ~~cia1~ 
Al progreso. 

Problemas 00 :-~-r-o~~-~:~aS- \j·. seres 

en intercambici i~tranacional o 

internacional. 

Estos factores deformantes van deteriorando el hogar hasta 

hacerlo una simple y forzada reunic5n de personas, ·a través de -

este estudio nos hemos dado cuenta que factores tales "como los

emigrantes, la promiscuidad, la ignorancia, el alcoholismo, la - . 

falta de oportunidades van aniquilando al nacleo de la sociedad 
(la familia). 

VAGANCIA 
El vagabundaje fomentado por el deseo de probar aVenturas-

es bastante frecuente en los jc5venes adultos; cuando deviene en 

cr6nico, conduce generalmente a la delincuencia, de ah! que la

mayor!a de las legislaciones lo asimilen a un delito. El joven 

vagabundo para subsistir a veces se entrega a la homosexualidad 

y l~ mujer a la prostitución. 
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Algunos autores consideran que es difícil hacer una distin 

ci6n entre noci6n de fuga y la de vagabundeo. Si bien es ver-

dad que la fuga puede terminar en vagabundeo después del episo

dio mismo o en el curso de varias reincidencias y que a veces,

la fÜga es una tentativa de vagabundeo que ha fracasado no es -

menos cierto, como afirma G. Robins, que "puede considerarse la 
fuga como una crisis, mientras que el vagabundeo es un fcn6meno 

que tiene continuidad en el tiempo, es evidente que el atraso -

intelectual puede inducir al individuo a huir lejos de su fami

lia en algunas ocasiones1 fugas impulsivas, vanidosas o de des~ 
rrollo". <29> 

Nos encontramos que hay un notable retraso escolar en aqu!:!_ 

llos que se fugan de sus hogares. 

El vagabundaje es pues un conflicto permanente en el indi

viduo, el ·cual puede producir actos antisociales como_. robo de-_-:

vehrculos, delitos sexuales, etc. es un fen6meno de personali--· 

dad que se da en el individuo en forma cr!tica. · 

FUGAS 
La desorganizaci6n de la familia y del hogar, sus conflic

_tos en el trabajo (amonestaciones, multas, despido, contraried!!_ 

des amorosas, malas notas escolares, fantasías, prop6sitos de-

crear.una fama les precipita la fuga. Luego sin vestidos ni -

prohibiciones se dedican al robo) • 

Hay un amplio elenco de formas de fuga que se extiende de~ 

de la pulsi6n muy primitiva, emocional, a causa de un miedo --- · 

brusco que s6lo encuentra soluci6n por medio de un distancia--
miento inmediato (fuga a menudo no preparada) , a la fuga contr2 

lada, organizada, que busca en la disocializaci6n una cierta -

complacencia. 

{28} AJURIAGUERRA de J., Manual de Psiquiatría, pág. 
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Encontramos as! formas de fuga muy diferentes como la del
adolescentc que se va por temor de enseñar su boleta escolar, a 
causa de un sentimiento de falta; la del que sufre fobia esco-
lar 1 la que supone un mecanismo de reafirmaci6n y de socializa
ci6n por imitación {fuga colectiva por ejemplo)1 ya que es una
cspecie de llamada (el adolescente que quier~ hacerse notar me
diante su ausencia); la que resulta una forma de agresión más o 

menos controlada; la que equivale a un suicidio que sobreviene
ª veces a un estado depresivo, cte. 

As! pues, podemos concluir que la fuga se caracteriza por
una reacción de la personalidad frente a problemas no resueltos, 
que s6lo encuentra solución en la huida sin obtener, sin.embar
go, satisfacci6n; mientras que el vagabundeo se caracteriza por 
ser mas organizado, se presenta como una ruptura de lazos no s~ 
tisfactorios en raz6n a una falta de calor familiar de la busca 
de una especie de libertad en el nomadismo y vida errante o de
una forma de socializaci6n representada por las pandillas. Los 
sujetos que forman parte de estos grupos, por imitaci6n y suge~ 
ti6n, a menudo faltos de afecto, s6lo encuentran en estas hu!-
das satisfacciones efímeras, mientras que otros pueden hallar-
cierta complacencia en ese nuevo modo de vida. 

ALCOHOLISMO 
Después de haber analizado la fuga y l~ vagancia las cua-

les producen una deshonesta forma de vida, vamos a hablar de un 

tema que se relaciona en gran parte no solamente con la fuga y
la vagancia, sino también con la desintegraci6n familiar que a
su vez puede producir fugas, as! como la comisi6n de delitos de 
suma gravedad debido a su ingerencia. Estamos hablando del al
cohol, bebidas embriagantes, desde la época precolombina recor
daremos como ya se mencion6 que los aztecas de cierta manera ya 

se hab!an dado cuenta cu~l era el tal6n de Aquiles de su pueblo 
(el pulque) castigando en forma sevcr!sima a aquellas personas

quc se encontraran en estado de ebriedad. 

En la época actual nos podemos dar cuenta que el alcohol!~ 
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mo de los padres corrompe en muchísimos casos a los hijos. 

Naturalmente ol alcoholismo no es la ~nica causa que cond~ 

ce a la corrupci6n y a la criminalidad. Su importancia varía -

segttn los casos y va de factor determinante a causa concurrente 
en la forniaci6n de una atm6sfera famiiiar generalmente mala, -

conduciendo as!, por un cierto rodeo a la corrupci6n. Aschaffe~ 

burg ha investigado detenidamente los efectos del alcohol y di

ce: "cada cual puede imaginarse bien lo que ocurre en las fami

lias de bebedores". c29 I Pero creo que la realidad es mucho más 

cruda que cualquier idea que nos podamos forjar y puedo afirma~ 

lo a base de mi experiencia diaria con las familias de los beb~ 

dores internados en una clínica psiquiátrica. Rodeados de mi-

seria, lentamente embotados por el nauseabundo espect~culo de -

la embriaguez, habituados a la brutal desconsideración y egola

tr!a del padre a presenciar odiosas peleas y rudas violencias,

¿qué es lo que puede posibilitar a un adolescente a la forma--

ci6n de ideas éticas? 

Muchos padres dejan que sus hijos beban alcohol ya en tem

prana edad e incluso se lo administran para que esté tranquilo. 

El problema del alcoholismo puede resumirse enla siguien-
te frase: el alcohol influye a tal grado en el medio familiar, 

que el hogar que impera puede caracterizarse por: la miseria, -

la brutalidad, la grosería, los malos tratos, la inestabilidad
emocional, la pereza, la inestabilidad en las relaciones fami-

liares, la inmoralidad sexual, la delincuencia y la prisi6n. 

La dipsoman!a, entre los jóvenes ha aumentado notablemente 

el abuso ocasional de las bebidas embriagantes es universal Y -

bajo sus efectos excitados e inhibidos, cometen actos de banda

lismo.' molestan a los transetintes, roban veh!culos y causan con 

ellos accidentes graves en M~xico un influenciador determinante 

(29) Ibidem, p. 
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en el medio ambiente son los medios de informaci6n para el con

sumo de bebidas alcoholicas, es decir a través de la publicidad 

del cual hablaremos muy ampliamente en su oportunidadJ por otra 

parte nos damos cuenta que el problema del alcoholismo, como lo 

mencionamos en este apartado es universal, por ejemplo en Polo

nia el 50% de los j6venes adultos acusados de giltnberrismo se h~ 

yan en estado de embriaguez, en suiza la proporción de jóvenes-

que consumen bebidas alcohólicas es mucho mayor actualmente en-

todos los niveles que hace 10 6 20 años. La cifra de condena--

dos por embriaguez son las siguientes. 

CUADRO 12 (30) 

Edad Año 1956 Año 1957 

De 15 • 17 años 1.192 1.093 

De 1B a 20 años 4.385 4 .346 

De 21 a 24 años 4.530 4 .471 (179) 

En México el problema del alcoholismo es sumamente grave -

ya que es consumido por todas las clases sociales y hay una veu 

ta libre de un sin ntirnero de bebidas alcoh6licas, hay una qran

cantidad de cantinas, bares, vinaterías y podemos ver que se -.

les vende a j6venes de cualquier edad aunque lo prohiba la ley. 

Y las instituciones como alcoh6licos an6nimos son insuficientes 

para la gran cantidad de enfermos que hay, m.1s adelante _se har~ 

referencia de este tema en el apartado de c~ltura y medios_ de -

informaci6n. 

ESTUPEFACIENTES 

El fenCSmeno de la droga se conv_irti6 en- forma e¡)idémica, 

on el peor problema crimino16gico, en los dltimos -años--por su 

extensi6n y daño causado. 

( 30) SABATER Tom.lis, Antonio. Delincuencia juven_il. -Ed. Hispano
Europea, Barcelona, 1967, p.19_. 123.-
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·Aquí utilizaremos el término coman de drogas que es prin-

cipio comprendido por todo el mundo y con ello nós evitamos la

discusi6n si son estupefacientes, narc6ticos, psicoactivos, ex
citan tes, etc, 

En 1972 se lleg6 a recibir en el entonces tribunal de meng 
res infractores un promedio de tres menores diarios por causa -
de droga; uno de cada tres menores internados tenían problemas

de t6xicos. En los Oltimos cinco años el ndmero de menores con_ 

ducidos al consejo es de menos de uno diario 1260 promedio anual). 

No podemos desconocer sin embargo, el fendmeño de acostum

bramiento, pues la drogadicci6n ya no causa la alarma _de, hace .-
10 años, y no se manda al consejo a los menores intoxicados con 

la frecuencia de antes, 

Las características de esta epidemia podemos. _verl'as en el

siguiente cuadro: 

CUADRO 13 C3 lJ 

INGRESOS POR PROBLEMA- DE DROGA 

Año · Ingreso -""-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

3373 
4238 

537 
925 

4273 1049 
3951 622 
3834 515 
3929 566 
4088 311 
4567 357 

4481 401 

• Ingreso 

15.92. 525 
21·. 82 626 

24 .ss 568 
1s.74- 544 

13.43 455 
14.41 579 

7.61 674 

7 .82 685 

0. 95 657 

Por 
Droga -i _ Ingreso Dro;¡a 

>.7 
.53 

5 ¡J 4 

8.46 
47 a .21 

25 4.59 
27 - 5.93 
27 4.64 
28 4 .15 
22 3.21 

27 4.10 

3989 564 
4864 978 
4841 1096 
4495 647 
4289 542 
4508 593 
4762 339 
5252 . 379 

5138 428 

• 
14 
20 

22 

14 

12 
13 

7. 
7. 

B. 

(31) RODRIGUEZ Manzaneras Luis. Criminalidad de menores. Ed. P2 
rr~a, México, 1984, p. 296. 
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Es muy ilustrativo el conocer las características del con

sumo actual en menores infractores, por lo que presentamos el-

cuadro de-las-estancias utilizadas en los años 1979-1982. 

Totales 
Cemento 

Mariguana 

Thiner 
Activador 

Pastillas 

INGRESO DE_ MENORES AL CONSEJO TUTELAR DEL 

DISTRITO FEDERAL POR ELEMENTOS DE 

INTOXICACION 
(CUADRO 14) (J 2 ) 

1979 1980 1981 

" M " M " .M 

280 37 186 12 204 17 
137 19 121 4 122·-- : 5-.: 

95 13 24 5. 42 - 3._ 

42 4 36 3 is· 2 
l 1 2. 
3 l ·2 .-

Combinaciones 2 4 ->:. 8. 

1982 .. 

" M 

251 15 
:104 7 

'>.''· 
;47 1 
52 3 

6· ','_ - 2: 

42 2 

. - .. 
Como puede observarse, ei problelna_se ha concentrado en i~ 

ha_lantes y mariguana que representan _el 60'.95% -y··e1- 21 :B-4% ·.res

pectivamente. El otro 17% se .·reparte entre pastilla~ Y cotnbin_!. 

cienes, donde no es raro encontrar nuevament_e i~alarites -y. _mari

guana. 

Referente a los faCtores crimin6genos gran parte tuvo que

ver la publicidad, consciente o inconsciente, los mecanismos -
promocionalas (es decir, la l?ropaganda y ventas simultáneas), -

más efectivos hasta hoy han sido los· llamados festivales poop o 

festivales Rock todos ellos quinta columna de penetraci6n de la 
subcultura de la droga en la comunidad infantil y juvenil. 

Otra cau_sa puede ser el propio abandono: la conducta de 
abandono es el resultado del bloqueo de alternativas leg!timas-

(32) Ibidem, p. 297. 
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y de la capacidad de usar ilegítimas por virtud de prohibicio-

nes de tipo íntimo. Entonces el individuo está bloqueado dobl~ 
mente, se refugia en el mundo artificial del narc6tico. 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
La propia frustración y la sociedad alien.lntc, la inferior! 

dad psíquica y la social, los trastornos de la adolescencia y

la incomprensi6n familiar, y una continua, nacha~ante publicidad, 
pagada por uno de los negocios m!s viles y m~s productivos que

han causado este fen6meno, que han dejado lesiones a j6venen, -

demenciado~, idioti~ados, hablando un lenguaje incomprensible,
vistienCo en forma extravagante, alimentando sus piojos y mise

ria dentro de cabelleras sucias y largas. 

El maestro.Ouiroz Ouar6n, resume los factores en:C 33 > 

a) La presi6n de la vida moderna en las grandes ciudades. 

b) Imitaci6n y disidencia de sus padres. 

c) Contaminaci6n psicoldgica. 

di La aventura de la cxperimentaci6n. 

bdsqueda de la fluidez asociativa. e) La 

f) La necesidad de amigos íntimos. 

gt El deseo de vencer temores. 

El problema de la drogadicci6n se da en una forma alarman

te entre estudiantes tanto de preparatoria como universitarios, 

el maestro Manzaneras rcaliz6 una invostigaci6n sobre un grupo

de 12 escuelas a nivel bachillerato elegidas al azar, resultan

do 9 preparatorias, una escuela normal, una vocacional y un co

legio de ciencias y humanidades. 

El 64.44% fueron hombres y el 35.55% fueron. mujeres. Los

alumnos fueron en un 51.49% en escuelas oficiales y en 49.511 -

de colegios particulares. 

·Las cifras obtenidas debemos de agregarlas ·a las cifras de 

(33) Ibidem, p. 299. 
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sujetos que no asisten a clase aun estando inscritos y de todos 

los adolescentes mexicanos que no asisten a la escuela. 

El 15.58% de los estudiantes encuestados aceptd haber pro

bado droga alguna vez, esto significa que a nivel bachillerato, 

rtnicamerite en la Universidad Nacional Aut6noma de México y es-

cuelas incorporadas a ésta, habr!a un m!nimo de 15,200 sujetos

que hubieran probado droga ya qua la poblací6n correspondie~te

es de 950,000. 

La.cifra se ve confirmada por las experiencias de la facu! 

tad de medicina de la UNllM (1970-71) que encontr6.que el 16~2\

de péeparator!a nos han probado cualquier droga. 

De los sujetos que han acepta?o probar drogas el 19.62\ ~

han reincidido en los dltimos 6 meses probando repetidas veces

la misma droga o tomando diferente tipo de droga. 

Lo anterior significa que cada uno de cada 5 sujetos que -

ha probado la droga reincide, lo que presenta uno de·los probl~ 

mas de mayor gravedad que se ha detectado. La cifra anterior -

representa el 3.02% del total de la muestra, lo que sigñifica-

r!a que ttnicamente al nivel bachillerato de la Universidad Na-

cional y sus escuelas incorporadas tendr!amos 3,000 sujetos --

reincidentes en el uso de las drogas. 

~os sujetos que han probado la droga son m~s abundantes en 

las escuelas particulares (17.81%) que en las escuelas oficia-

les (13.27%) sin embargo, es más alto el n1lmero de sujetos que

han repetido en el uso de la droga entre los alumnos de escue-

las oficiales (3.09%) que los alumnos de escuelas particulares

(2.97%). Lo anterior se debe a que hay mayores posibilidades -

económicas en los colegios particulares que en las oficiales y

por esta raz6n hay mayor nt1rncro de alumnos que hayan tenido ac

ceso a la droga, pero es difícil que se vuelvan usuarios por el 

mayor control que existe en las escuelas particulares en las --
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cuales es costumbre expulsar al alumno· que s~ sabe ha. usado dr,2 

ga. 

La droga más probada es la mariguana, pues se_· encuentra en 

un 641 de los sujetos. Lo anter'ior c~ee-el."mae~tro Luis· Rodr!-· 

guez Manzaneras que se debe a qú~ es l~ ·_ d
0

ro~~ _·d,~. ~a:s fácil ob-

tenci6n. 

A continuaci6n, en cuanto uso se e~cónt~a~~n laS pastillas 
(!Si) entre las que se inclÚye con· mayo~:-fre~-u~n:9!'a -~1-:-c_iCloplil, 
y la Benzedrina. 

Es necesario aclarar, entre los menores infractores la dr2 
ga más usual son los inhalantes, que se encuentran en 94% de 

los casos (ya sea solos o combinados con otros) • Lo anterior -

es 16gico por su bajo precio y por conseguirse en cualquier pa~ 

te; aunque el daño que causa es verdaderamente desastrozo, pues 

las lesiones cerebrales que ocasiona son irreversibles. 

El ntlrnero de sujetos que han probado droga es más alto en

So año que en el 4o. y más alto en 60. año que en So.y 4o. a n~ 

vel preparatoria, es decir, es más alta la incidencia de usua-

rios de drogas la que se encuentra cn el dltimo año de bachill~ 

rato, lo que nos interesa desde luego como un factor social, ya 

que mientras m~s tiempo se tenga en la preparatoria mayor namo

ro de usuarios encontramos. 

Que la droga afecta al rendimiento escolar se ve con clar! 

dad en los resultados obtenidos en cuanto a aprovechami~nto y -

promedio. 

Efectivamente el 86.981 de los alumnos.son regul~re~; ent~e 

aquellos que han probado alguna droga la proporcic5n baja a - ·.---
64. 081, observ:indose esta proporcic5n entre_ !Os· usÜarios. 

En general, el aprovechamien~o .e~c61ci.r- ;_. éÍ- ~~oinedio ·de --
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las mujeres es superior al de los hombres pero el problema dro

ga afecta m&s en el rendimiento escolar de las mujeres que en -· 
el de los hombres. 

La influencia de la familia tiene una acci6n notablemente

directa en ·el" uso de las drogas mientras que el 90.92% del to-

tal de los sujetos que no han ingerido ningQn tipo de droga vi

ven con los dos padres, el 84.46% de los sujetos que han proba

do drogas viven con sus padres y tan s6lo el 60% de los ~sua--
rios de droga uno vive fuera del hogar familiar, 

La falta de uno de los padres (sea por muerte, Divo~cio, -

etc.) es también significativa, pues sólo el 0.60% del grupo t2 

ta~ vive con uno de los padres, cantidad que aumenta al 1.44% -
del grupo de los usuarios de droga que da un aumento muy nota-

ble del 10%. 

¿Cu~les son las motivaciones fundamentales que co~ducen a

un adolescente a probar t6xico? la investigaci6n del maestro R2 

drrguez Manzaneras hace notar que es la curiosidad la principal 

motivaci6n; otra motivación es la influencia de los amigos; las 

motivaciones que aparecen de los usuarios son más bien consigo~ 

das corno: olvidarse, soportar, etc. 

De lo anteriormente expuesto podemos afirmar que es neces~ 

rio hacer una adecuada clasificaci6n de consumidores, y que el

problema no puede tratarse en bloque, pues hay diferencias mar

cadas de acuerdo a la sistem~tica usada para tipificar. 

Por lo tanto, un problema a resolver, es el de la clasifi-

caci6n de consumidoras, ya que debemos reconocer que hay muchas 

clases de ellos, y que se trata de diferentes tipos a los que -

deben ofrecerse diversas respuestas. 

Una forma de clasificar, por demás tradicional, es de acue~ 

do a la droga que el sujeto consume o de la que ha establecido-
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dependencia, as:r se habla de heroin6manos, alcohólicos, etc. 

Esta clasificaci6n de usuarios depende de la clasificación 

de drogas que se haya adoptado, y es atil sobre todo para la t~ 

rapia, aunque topa con el problema de los usuarias de varias -

drogas para los que tendríamos que fabricar una clasificaciOn -

especial como multiusuario o polidrog6manos. 

Otra clasificaci6n, de notable utilidad es aquella que pu~ 
da hacerse a partir de las motivaciones del consumidor para ut! 

lizar la droga, En esta forma podríamos distinguir: 

a) Usuario experimental. La motivaci6n básica es la curiosidad 
y es el más coman cnlos usuarios. 

bl Usuario circunstancia!. Es agucl que utiliza drogas en deteE 
minadas circunstancias o bajo ciertas presiones. 

Es el caso de los usuarios de tranquilizantes en momentos

de gran tensi6n, de los estudiantes que toman anfetaminas para

ahuyentar el sueño y tratar de asimilar en una noche lo que no

se aprendieron en todo el curso, o de las personas que se auto

rrccctan somnrferos para poder conciliar el sueño. 

e) Usuario recrcacianal. La motivación en este caso es la di-

versi6n la bQsqucda de entretenimiento. 

Este es un usu~rio social en contraste con el circunstan-

cial que es por demás individual. 

Lo más coman es el usuario de alcohol, aunque la mariguana 

ha tomado un papel relevante en el mundo actual, sobre todo en

grupos de j6venes en fiestas o festivales musicales, etc. 

El usuario recreacional pas6 sin duda por la fase experi-

mental, obteniendo cierta gratificaci6n al utilizar la droga; -

si la experiencia fue negativa buscará otra droga o no reincid!. 

rá en la experiencia. 
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di Usuario profesional. Es aquel que utiliza una droga para su 

mejor desempeño profesional, su motivaci6n no es saber qu~ -

se siente, ni lograr un goce, ni calmar una tensi6n. 

Los casos m~s comunes son los deportistas que se drogan, 
los pilotos o conductores que toman anfetaminas para evitar el

cansancio, o de ciertos artistas que buscan en la droga la ins

piraci6n que, muy probablemente, les nc96 natura. 

e) Usuario contestatario. Por lo general se trata de un sujeto 

joven, que utiliza la droga como un medio de expresión, de -

rebeli6n contra lo establecido, de reto ante el mundo de los 

adultos, de dcsa~ro a la ley. 

f) Usuario habitual. Las dosis que utilizan es mínima, por lo

general, sigue integrado a la comunidad y puede desarrollar

sus labores con un mínimo do eficiencia aceptables. 

g) Usuario compulsivo. 
cia a la droga puede 

Es el farmacodependiente, su dependen-

ser fisio16gica o psico16gica. 134 > 

su conducta se ve afectada en forma notable, su posibili-

dad de convivencia es limitada, y se caracteriza por el. impulso 

irreprimible por tomar la droga en forma continua o pe'r.i6diCa. 

Los síntomas que produce al abuso de las drogas So.n· los s! 

guientes; 

a) Cambios en la asistencia a la escuela,_ en __ la -~i~-~,1Pii~il., -"e:n-_ 

las calificaciones. . -·.- ·.,;.· _---.·-· ·.· 
b) Cambio en el car<l:cter1 se le nota ausente Y. a_ltera~q.,._-prefi!§!. 

ren permanecer aislados. 
c) sabitas y desacostumbradas expresiones_ de mal hurn_o~.'.-Y enojo-. 

d) Apariencia física descuidada. 
e) Actitudes furtivas en cuanto a las drogas y su- poses.i6n.· 

f) Uso de anteojos obscuros inneccsariamen_te, para· ~sc~nd~r la

dilataci6n o contracci6n de las pupilas. 

(34) Rodr.f_guez Manzanera. Criminalidad de menol:"es •. Ed: ... _Po!:-i:-oa.~ 
p. 310. -
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g) Frecuentación de compañeros que se sabe abusan de las drogas. 

h) Hábito de pedir dinero prestado a sus compañeros para comprar 
drogas. 

i) Pequeños robos en la escuela o en el hogar. 

Ahora hablaremos de la identificación de drogas espec!fi--

cas: 
a) El que inhala pegamento 

1.-. El olor de sustancia inhalada se encuentra en el aliento 

y en la droga. 

2,- Excesiva secreción nasal, ojos llorosos. 

3,- Control muscular inadecuado, estado somnoliento o incon~ 
ciente. 

4.- Presencia de bolsas de papel o plástico que contengan -
partículas de cemento blanco. 

b) El que abusa de las drogas depresoras (barbitt1ricos). 

1.- Síntomas de ebriedad alcohólica con una importante excee 

ci6n: no tiene aliento alcoh6lico. 

2.- Descontrol del andar en los salones y corredores. 

3.- Falta de inter6s en l.:i.s actividades escolares, deporti-
vas, sociales, etc. 

4.- Estado somnoliento. Puede aparecer desorientado. 

c) El que abusa de los estimulantes 

l.- Actividad excesiva: el joven se pone irritable, nervioso 

y le cuesta trabajo estarse quieto. 

2.- Pupilas dilatadas. 

3.- La boca y la nariz estSn secas y con mal aliento, lo --

cual obliga al joven a mojarse los labios con frecuencia 

y a urgarse V rascarse la nariz •• 

4.- Fumar cigarro tras cigarro sin parar. 

S.- Pasar periodos largos sin comer ni dormir. 

d) El que abusa de los narc6ticos (heroína, morfina, etc.) Alg~ 

nos indicios; 

1.- El inhalar la heroína en forma de polvo blanco deja hue-
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lla alderredor de las ventanillas de la nariz y a veces

esta .regi6n queda roja o despellejada. 

2. - La 1nyecci6n de la heroína produce pequeñas cicatrices. -
en la superficie interna de los brazos o codos (recubri

miento principal) casi todo el tiempo. 

e) El consumidor de mariguana. Aunque es difícil reconocer rá

pidamente a estas personas, a menos que estén bajo la influeu 

cia de la droga cuando son motivo de observaci6n, algunos da

tos pued~n ser atilcs. 
1,- En las primeras etapas el adolescente puede aparecer muy 

animado y hasta hist~rico, hablando muy alto, con gran 
rapidez y risas sabitas. 

2.- En etapas posteriores se mostrar~n somnolientos y muy 
atontados. 

3.- Se distorsiona su percepción de la orofundidad, por lo -

que son sumamente peligrosos cuando manejan autom6viles. 

f) El consumidor de drogas alucin6genas. Se refiere a los ado

lescentes que usan LSD (Acido lis6rgico) en grupos de amigos. 

Esta droga y otras del tipo alucin6geno, como la mesalina, -

la psicobina, etc., tiene como caracter~stica ser frecuente

mente consumidas en grupos o bajo condiciones especiales: 

1.- Los adictos se sientan o semiacuestan, permaneciendo ---

quietos y en un estado de semisueño parecido al trance. 

2.- Pueden llegar a estar temerosos y aun experimentar un -

cierto grado de terror que les hace huir del grupo. 

3.- La droga afecta b~sicamcnte al sistema nervioso central, 

produciendo cambios en los estados de ánimo y trastornos 

de conducta. 

4.- Ocurren cambios que comprenden trastornos visuales, aud! 

tivos, d~ctiles y de la percepción del tiempo y de_ la -

imagen del prooio cuerpo. 

Parece que el problema ha principiado a ceder en todos los 

niveles, en gran parte, gracias a la acción del estado, que ha-
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Los medios de difusi6n ocupan en el mundo moderno un lugar 

preponderantei han sido benéficos, pues han logrado crear una -

"cultura de masa", pero a la vez han dado un con tributo impor-
tante a la criminalidad. 

Los medios de difusi6n trasmiten no solamente diversi6n y

noticias, sino también (y en grandes cantidades) publicidad. 

La publicidad es censurada dnicamentc cuando es considera

da obsena, pero no cuando es psicol6gicamentc dañosa, basada en la 

simple repetici6n, en alabar desmedidamente un producto, en la

simplicidad, etc. "Existen tipos más peligrosos de publicidad,

como aquella de las bebidas alcoh6licas, desmedida y dirigida -

directamente al hogar, en un pa!s donde se consume un promedio

de un billdn doscientas noventa y ocho mil litros de cerveza al 

año y en el que el alcoholismo es un problema grave. 

Pero hay un tipo do publicidarl mucho más peligrosa aun, y
es la publicidad gratuita al crimen que se da en todos los me-

dios de difusi6n como noticia. Estas noticias llegan al adole~ 

centc en su crisis de valoraci6n durante la cual está forrnando

su normatividad, y en la que los menos convenientes son las no

ticias de delitos, vicios y dcsdrdenes sociales. 

El fendmeno de imitaci6n os universal y c'.lgudizado en los -

niños. El conocer delitos y crímenes (reales o ficticios) , im

pulsa a probar suerte para no cometer los errores de los delin

cuentes y permanecer impunes, Bonguer estudiando hasta qu~ gr~ 

do existe originalidad en la delincuencia oncontrd que el 90% -

de los casos carecen de novedad. Encontr6 tambi~n que, cuando

alguicn ha efectuado un crimen notable, diferente o novedoso, -

es imitado por otros delincuentes. 
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Otra motivación es la identificación. El delincuente po-

bre y acomplejado busca ser famoso, quiere que se hable de él.

una vez que lo logra se siente feliz, al f.in es alguien, al fin 

es conocido. Otros delincuentes pueden seguir su ejemplo al -

querer ser famosos y muchos jóvenes con tal de llamar la aten-

ci6n pueden llegar al delito. Los medios masivos pueden conve~ 
tirSe en factores crimin6genos cuando: 

1.- Enseña las técnicas del delito, 

2.- Por su frecuente mención los delitos no parecen algo desa-

costumbrado, 

3.- sujesti6n a los jóvenes de que el delito es atractiv~ y ex! 
tan te, 

4.- Despierta una simpat!a patológica por algunos delincuentes, 

s.- Dan la impresión de que el delito es rentable. 
6.- Muestran a los delincuentes como hombres que han adquirido

un gran prestigio por sus actos antisociales. 

7.- can una versi6n falsa y se ocultan las verdaderas causas 

del delito •. 

e.- Describen al delito de modo que parece fácil escapar.a la-

acci6n de la justicia. 

9.- Desacreditan la persecución penal. 
10.- No se destaca suficientemente el elemento de la pena inhe-

rente a la comisi6n de un delito. 
11.- sugieren metas engañosas a la vida. 

Veamos ahora en forma anal!tica cuáles son las formas pe-
culiares en que influye cada medio de difusi6n en particular. 

LA LITERATURA 

En la difusi6n impresa encontramos principalmente: 

1.- periódicos (diarios) la sección polic!aca de los diarios 

(nota roja), es la más nociva, perjudicial en dos formas: 

al Algunos peri6dicos, publicando los delitos y las faltas

de los adolescentes con todos los datos y en ocasiones -
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con fotograf!as. 

b) Dando una reseña detallada de los delitos, en algunos e~ 
sos con verdadera apología del crimen, 

"Los peri6dicos que instigados por un deseo de sensaciona

lismo, se han convertido en cr6nicas del delito en todas sus· -

formas, sin excluir los detalles,· tanto graf'icos como descript! 

vos, permiten conocer as! los medios de cometerlo, como los de

escapar de la sanción penal". 

En México se publica en promedio un ejemplar de pe~i6dic~s. 
por cada 10 habitantes; son 330 diarios, 8 de los cuales.con t! 
rajes mayores a los 100,000 ejemplares. 

2.- Revistas. Existen revistas de nota roja, cÓn--~-i~s :m1s;os-d!!_
fectos señalados a los diarios. En México ya .-.h,~y- reVistas

verdaderamente pornográficas, aunque las ~xtran·f~r-íls dif!-

cilmente llegan al país. 

Algunas revistas de nota roja 

tanto por 

han caído en aspectos verda

la forma de dar la noticia -deramente pornográficos, 

como por las fotografías publicadas. 

El ejemplo más notable fue la alarma, que con tiraje verd~ 

deramente asomb~oso se export6 a varios países centroamericanos. 

También tenemos como ejemplo la actual revista Peligro y.otras

m.<s. 

Por pornografía entendemos, la explotaci6n morbosa de las

pasiones humanas con fin de lucro, en este sentido es claro que 

s61o se persiguen algunas formas de pornografía que en varios -

sentidos son las menos dañosas criminol6gicamente hablando. 

En varios países latinoamericanos, las revistas pornográf! 
cas o semipornogr.1ficas, s6lo pueden venderse a mayores de edad, 

en envoltura cerrada. En México hay registrados 499 títulos de 
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revistas. 

3.- Historietas c6micas ilustradas (comics). Estas han tenido

un desarrollo extraordinario en nuestro medio, a pesar _de -

su precio relativamente elevado. Junto a aquelias~vcrdade~ 
ramente divertidas como inofensivas e infantiles, llega~on

aquellas que nada tienen que ver con nuest.Í:a cultura -n-i -con 

nuestra forma de ser ni de pensar, y que gene~alment"e- son:_:_. 
absurda propaganda norteamericana. 

También se encuentran las revistas de violencia y crimen-
las que causan mayor daño por llegar a niños y adolesc.entes con 

gran facilidad. 

Las historietas c6micas se han convertido en el medio babi 
tual de un gran nacleo de poblaci6n principalmente el m~s igno

rante, Middendorf dice que "los comics o historietas c6micas -
pueden calificarse como el esperanto de los analfabetas". <35 > 

4.- Fotonovelas. Otra plaga actual son las fotonovelas,.histo

rietas no dibujadas, sino con historias fotografiadas. En

su casi totalidad semipornográficas o francamente ~ornográ

fica.s y en todas ellas un monumento de cursilería y mal gu!!. 

to. 

5.- Libros. La influencia de los libros no es muy amplia ~ero

es necesario señalar un género que nos ha invadido·y que es 

el de pequeños libros en apariencia novelas policiad~s. perÓ · 

que en realidad.Son pornográficos, 

Estos son-- de bá.jo precio, f.!cil adquisici6n (valen 400 .oo
pesos ,- __ se dan-_el''lujo de tener un apartado de asesoría legal y

no nos explicamos c6mo la comisidn calificadora de publicacio-
nes y revistás ilustr~das da su au.torizaci6n). . . . : . 

Por d~sgracia, lo~ libros verdaderamente· culturales son c!_ 

(35) Rodríguez .Manzanera, Luis. Criminalidad de .Menore·s. Ed. Pf!. · 
rrt1a. p. 181. 
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da vez m~s caros y de m~s difícil acceso para la mayoría de la
poblaci6n. 

LA RADIO 

Importante por su bajo costo. y gran .difusi6n, la radio es

el dnico medio de cultura para una 9ran parte.de la poblaci6n,

principalmente aq1:1ella nás pobre y que '"vi've::erl _Sitios donde aun 
no llega ·1a televisi6n. 

. ' .... - -

En México existen 857 estac-i'Óne.s ·a~!"-l:-adio· difusoras (dato-. - . . -
de 1981), Por lo que se tiene'· b'asta'nte donde escoger y donde -

se trasmite ademá.s de mO._sÍ.c'as ~~."."'.~-~as ··tr~culentas y noticieros
de todo tipo, 

La impor~anci_a de· la. radio pu"ede captarse por los sic¡uien

tes datos: tenemoS:un·:aParato de·:·radio por cada tres habitantes, 
es decir, que de'diez-·m1-li'O~eá:a0Scientos sesenta y cuatro mil

nociento nov~nta· y 'sei·s\:·h~9~res~ 861,920 tienen aparato de ra--
dio. . - ·, .··'.-·:··,_._·.''.··-·O;/_,-_·. ·,. 

Ad~~4S :-d~:¡:i.'~~j-J·~~~¿~-~~-~-: ~~:·_; r·a¡io es f4cilmente 

tor. 

etc. 

transporta-

radio recep-

Una :~-Po:~i~~-!6~'. ~~~~tante de ___ la_ radio es._ la mOsica"y prin-

cipalm~nt~.·.1-.~.'s_.caii~:i.~~e~· Populares y entre éstas los _co~~id~~·~
El .. corrido- es una :típica· ei;>residn del pueblo que Consiste -en--· 

relatar hiStOrias ;y'._ ~Ú-c~sos cantándolos. 

El corri.do es uria rica fuente de expresiones, psicológicas 

de proye'cciones de_la. dinámica del pueblo. Así vefno~"que el cg 

'rrido, con· rarísimas excepciones relata siempre la historia de-
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hombres muy machos que son borrachos, mujeriegoS, jugadores, -

pendencieros y dem.!s caracter.!sticas de _-un macho mexicano, en-

tre las que se encuentran, desde luego las de morir asesinado. 

Las canciones populares exaltan por lo general estas cara:. 
terrsticas, agregando ademSs, el sentimiento _de-desprecio'a la

mujer, que son ingratas, traicioneras, p~ifid.as, ·_e.te. 

Es difícil ejercer una censura s~_br~ ~l :{~~~:~i-~ p~p~~~r; 
pero s! es posible impedir que los medios _de. difusi6n propaguen 

estas canciones .qUe exaltan caracter.!sticas negativas.· 

El problema que se presenta es que muchas de estas cancio

nes son verdaderas obras de- arte, que no pueden eliminarse ni -
arrancarse del sentimiento del pueblo. 

LA TELEVISION 

Junto a la radio, el medio de difusi6n por excelencia en -

nuestro_pa!s es la televisi6n, influencia menor en cuanto nt1me

ro (ya que a~n no se extiende en todo el pa!s), pero infinitiv~ 

mente mayor en cuanto a la calidad comunicativa, ya que no es -

solamente auditivo, sino audiovisual, por lo que el esfuerzo -

que se debe hacer es mínimo, tanto porque no es necesario leer

(y as! la aprovechan todos los analfabetos) , como porque la im,!. 

ginaci6n no trabaja tanto como en la radio. 

Este menor esfuerzo va siendo perjudicial, en cuanto el s~ 

jeto se convierte en un elemento puramente receptivo y pasivo,

.desacostumbr~ndose a usar la imaginaci6n, la 16gica y el pensa

miento abstracto, y no intentando aprender a leer, o dejando de· 

leer si es que ya hab!a aprendido. 

En cuanto a la programaci6n, gran parte de_ ella est4 formA 

da por episodios filmados, hechos en los E.U.A. Estost.adém&s
de presentar aspectos totalmente ajenos a nuestra cultura.y.de

llevar una fuerte carga de propaganda política, son:en··su m_ayo-
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rí:a historias violentas y crueles de "vaqueros", de "bandidos"
º de guerra.·· 

Hemos notado que los niños tienen actualmente mucho tiempo 

libre la televisión llena gran parte de este tiempo libre pero

¿c6mo? con-horas y horas de violencia, homicidios,_delitos, pr2 

blemas familiares y en el intervalo (cada 10 6 15 mm) propagan

da a laS .bebidas alcchdlicas. Los noticieros y programas cult~ 

ralas son muy comGnmente a horas en que los niños y jóvenes ~o

ven la televisión. 

Un estudio reciente demuestra que, al entrar a la escuela

primaria, el niño del D.F. lleva absorbidas ya de 3,000 :a_·4,000 

horas de televisión, y cuando deja la universidad, después 'de -

haber terminado sus estudios, ha pasado más horas ante el tele-· 

visor que en clases. 

La investigaci6n del Profesor Luis Rivera campo sobre los

aspectos negativos de la televisi6n, es decir, sobre las condu~ 

tas criminales presentadas en programas de naturaleza crimin~g~ 

na, excluyendo del estudio los programas de car.1'.cter cultur'al, ·

informativo, musical, etc .• el material utilizado fueron 45 se
ries con 180 programas y 29 películas, analizando su forma y 

contenido, con las características del agresor y su víctima. 

En esta anatomía de una importante parte de la televisi6n

mexicana 1 resulta que solamente la mitad (55.17\) de los progr~ 

mas est.1'.n con clasificaci6n A, es decir para todo Pdblico, sien 

do el 24.13\ para adolescentes y adultos y de clasificaci6n e-· 

(s6lo para adultos) el 20.7\. La invasi6n cultural es nOtoria,. 

pues de los programas de series son norteamericanos el· 73.03\,

mexicanos el 10\, Ingleses 6.9\ y japoneses el 3~9%-.-· 

En cuanto al tipo el 24 .13\ son. policia,cos; ·el 13. 7\ ~de c2 

media, el 10.3\ c6micos o de ciencia ficci6n,·e1 6.8\ de vaque

ros y el resto de diferentes t6picos. 
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En lo referente a las películas no son de gran interés --

pues hace pece se prohibieron una serie de programas considera

dos crmindgenos y fueron substitu!dos en su gran mayoría por p= 

l!culas de las cuales el 68.9% son mexicanas, el 17.2% argenti

nas y el 13.9% americanas, lo que hasta cierto punto significa

un avance ya que las películas el 75.8% tienen.clasificaci6n A

y el 24.2% de las películas analizadas clasificacidn B no enco~ 

trándose en la muestra ninguna de clasificacidn c. La mayorra
de las películas son melodramáticas, encontrándose una menor v~ 

riedad que en los programas de series. 

En cuanto a los programas de dibujos animados cuyo ~orario 

es en su totalidad anterior a las 20:30 horas, están clasifi~a

dos en su totalidad con clasificacidn A y en el c1001· de la mu~§. 
tra, fueron de producci6n norteamericana. 

Un teleespectador presenciar~ cinco conductas antisociales 

por programa de series 9.51 por pel!c~la Y- 11.81 ::agi:-e~-ioné~ en

cada programa de dibujos anim~dos-; .Esta primer~. aPreciaCidn ~
nos hace ver que en cuanto a voiumen sOn m.1s -'altamente:-~rin\iri6-
genas las pel!culas que los prograinas de Serie, Y .que el mayor

contenido_· de agresidn o violencia lo repi-esentan ·las caricatu-

ras o dibujos animados, pues de - todas las conduc_ta~ antisocia-

les presenciadas en televisidn, el 181 so~ en programa de ·serie, 

36 en pel!culas y el 461 en dibujos animados. 

Para explicarlo en otros términos, un adulto que vea_ una -

pel!cula por televisión, al final del mes habr~ presenciado,547 

conductas antisociales que van desde el homicidio calificad? --
hasta el robo simple. Un adolescente que presenciá ·dos __ pro~ra

mas de series al d!a, en un mes habr.1 presenciado 300_ conductas 

anti sociales. 

El problema se agrava con los niños; aunque no tenemos es

tad!sticas nacionales sí conocemos algunas extranjeras; ·por 

ejemplo en Francia, los niños de 6 a 11 años pasan cada-semana-



87 

7.45 horas frente a un aparato de t~levisi6n, contra 27 horas -

en la escuela primaria, en la ~poca escolar que es de 32 serna--· 

nas al año. 

En Estados Unidos, los niños de 3 a 12 años pasan viendo -

la T.V. uri promedi.o de 6 horas diarias contra 5 horas de escue
la, sumando lós tiempos rea.les, un niño norteamericano- a los d2., 

ce años ha visto 19,600 horas de televisi6n contra 13,600 horas 

de escuela. 

Suponiendo que nuestros niños no son tan parcos como los -

franceses ·n1· tan_ viciosos como los norteamericanos y que tan s& 

lo vean 2 horas diarias de televisi6n, a la hora de programa--

ci6n -~ra ni~os_presenciar~n 47.2 conductas antisociales al día, 
330.4_a·1a semana, 1,321.6 al mes, 15,859.2 al año y 95,155.2 -

en_· 10.s 6 _·años de' su instrucci6n primaria, en cuanto- a las condu.s:, 

tas antisociales se entendieron por tales no tanto las conduc-
tcls '"q·u~~.a-tenti:i.n_-_Contra el· bien coman en cualquier forma· sino -

. aquellas·' que por su gravedad podían considerarse como verdade-

ros _delit'cist _entre tales conductas tenemos que 67\ de ta crimi

nalidad· .'televisiva- va dirigida contra las personas en su vida e 

integridad corporal, es decir, son conductas que dañan a la peE 

-sena en su.salud física o mental. C35 > 

Los delitos contra las personas y su patrimonio represen-

tan el 13\_y- _los sexuales el 9\. 

Lo anterior significa que el 76\ de la criminalidad telev! 

siva es de car4cter violento. 

Una prueba mSs de violencia es que el 26\ de los delitos -

televisivos es cometido con armas de fuego, lo que coincidiría

con una investigaci6n de hace algunos años del maestro Quiroz -

cuaron que demostr6 que el 26\ de los homicidios en México son

producidos con armas de fuego. 

(36) Ibidem, pág. 186. 
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EL CINE 

Las películas que llegan- a los poblados menores son, en su 

casi.totalidad mexicanas, ya que por el analfabetiSmo las pel!-· 

culas extranjeras con subtítulos de traducci6n 'en ~spañol no -
tienen éxito. 

No es lugar aquí para hablar de la crisis del cine mexica
no, tan s6lo señalamos que explotó durante años el tema del ch!!_ 

rro y del machismo dando una imagen equívoca de México y del --· 

mexicanismo, e influyendo notablemente en los patrones de com-
portamiénto de masa. 

En el periodo 77-82 el cine mexicano (en mucho controlado

oficialmente) cay6 en un pantano de pornografía predominando P!!. 
l!culas de cabaret y burdel. 

El cine produce una disociaci6n de la personalida~ en cuá~ 
to se entra a un mundo de fantasía, huyendo de la reali.dad. 

Adem4s, al tener una censura notablemente m.1.s ·tolerante· qu_e .. la.

televisi6n, Se permiten mayores licencias, . crí~nes 11'1'&~·, crudos, 
problemas m.1.s escabrosos, pornografía rn.1.s descarada. 

La pornografía ha llegado a los extremos. Las películas 

son clasificadas por una oficina de censura, y en aquellas con

sideradas para mayores de 18 años no es permitida la entrada a

los menores de esta edad, pero esto no funciona, tan solo para

los hombres, que deben mostrar su cartilla de servicio militar. 

Las mujeres carentes de una identificaci6n son admitidas gene-

ralmente a menores de edades de las permitidas oficialmente. 

En materia de delincuencia juvenil debemos citar tres películas 

que. fueron especialmente perjudiciales: una es "El Salvaje (MaE, 

len erando) la segunda es rebeldes sin causa (James Oean) y la

otra "Nacidos para Perder". La primera produjo las primeras -
bandas organizadas, las actitudes y el vestuario de los jóvenes 

delincuentes y predelincuentcs; se generalizó el uso de chama-

rra de cuero, de motocicletas, de pantalón vaquero, etc. La s~ 
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gunda le dio nombre que son conocidos con diversos nombres a e~ 

te tipo de jóvenes en otros países (Teddy, Boys, Holigans, etc) 
y que en M~xicc se llaman rebeldes sin causa. De aquí surgic-

ron las ropas brillantes, las navajas, de bot6n, los robos de -

auto para divertirse, etc., actitudes que, antes de dichas pelf 
culas eran desconocidas. La tercera es la exaltación m~xima de 

la violencia. 

Podríamos continuar la lista de películas crimin6genas en

funcidn de la delincuencia juvenil (como semilla de la maldad,

º escuela del crimen) que fueron perfeccionando y trayendo nue
vas ideas a nuestros delincuentes pero con los ejemplos citados 

basta para dar una idea de la función perjudicial del cine. El 

pandillerismo y el rebelde sin causa son en gran parte un pro--

· ducto del cinemat6grafo. 

Hacemos notar un f~ctor que, sin tratarse de las propias -
películas, está profundamente relacionado con ellas, ésta.es la 

publicidad claramente violenta y pornográfica. 

Todos los medios de informaci6n participan en esta public! 

dad; los diarios más serios, al llegar a la seccidn de ci.ne, -

nos damos cuenta de que la utili2an; los cortos que. se dan en -
el cine para anunciar la siguiente pel!cula contienCn.tódo lo -

negativo de dicho film; as! los niños que van a una funcidn au
tori2ada para menores vieron ya todo lo malo que tiene un film

para adultos. 

Desde 1925, en el congreso penitenciario· iriternácio~a_l_~ .. C.!!,: 
lebrado en Londres se ha adoptado medidas--~ Son- Pr1n.ciP~1mente" -
3, 

aJ Censura cinematográfica 

b) Representaciones especiales para la juventud 

c) Reglamentaci6n de problemas de cine mediante. acuerdos inter

nacionales 
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FACTORES POLITICOS 

Guerra.- Esta es la manifestación de violencia política -

por excelencia que se presenta entre dos o m~s entidades pol!t! 
cas aut6nomas, cuyos conflictos desembocan en un enfrentamiento 

._armado mediante el empleo de sus ejércitos regularesJ otro tipo 

de guerra es la civil constituye una forma generalizada de en-

frentmiento en el interior del país. supone la existencia de -

un considerable fortalecimiento militar d~la insurrecci6n, de -

manera que los combates se traban en condiciones relativamente

igualitarias. Pone de manifiesto una considerable incapacidad

del gobierno para controlar la situaci6n y adquiere los caract~ 

res de un enfrentamiento violento entre grandes sectores .de la

poblaci6n. 

La influencia de una guerra referente al desencadena.miento 

de la criminalidad es muy obvia como ejemplo bastante dtil p~d~ 

mes poner la primera y segunda guerra mundiales. Los·jdvenes -

especialmente en Alemania se entusiasmaron y miles de -ello.s _se:
alistaron como volutarios de guerra, la juventud fue· _también; la· 

primera capa del pueblo que no pudo soportar las cargas:· de=.·1a~-. 
larga guerra. Ya en 1915 subid el ndrnero de los·:-hurtOs· __ é:ó'IJ'eti

dos por j6venes y un 30% de las mujeres y los j6venes e·stabS.n' 

en el frente criminal!stico. 

Los fen6menos típicos de la criminalidad de guerra,_nocson

tanto un resultado de la guerra en cuanto contienda· militar más 

bien como consecuencia de una necesidad econdmica'.· 

Por ejemplo, en Alemania la épo~a p~sterior. a .. 1~· ~~¡·~·~ra 
guerra mundial. es el- derrumbrunianto econdmic-o_ p~lrtic:o'' ~tie ~.-~i~:";'.:. · 

gui6 a la_ guerra y_ten!a que trascender en una cat4strofo.Crim!

nal. 

Toda guerra moviliza el ej~rcito de reserva de l".1 .. crimiña

lidád juvenil, es decir, la criminalidad penetra.en unos se~to

res hurnarios a los quo no alcanza en circunstancias normáies: 
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La guerra interrumpe el proceso de domesticacidn a través

del cual la civilizaci6n va sustituyendo lentamente· los métodos 
violentos del hombre primitivo por otros. 

La guerra moderna provoca enormes movimientos 
no s6lo entre los soldados sino también en e1 rést!=!."ae·._1~,-pobl!, 
cidn, muchas personas cuando han sido arrancadas -¡~lr.cjo'.'tiéin·J?~·a 
su medio habitual y traídas de ac<f para _ali.:r, ~o>~e-;:_vuelven a· -

encontrar a gusto en su pequeña y mondtona -vida, después ·-.de ha-

her vivido años mano sobre mano·, 

yecto_s econ6micoi:i a largo plazo. 

no son capaceS ~: y_ct":_d~ ;-.~~é:~~ . p·~.2 
. ~': 

La familia ocasiona dificultades-traS h~be-~_~-~-~i~i'd-~ 'durante· 

años sin ella, el- odio total y una· propa9anda, b.::!'lic·a:; Únilatera1 -

y desenfrenada opera de un modo nocivo especia'1ñíe;~te'.-~~-;·ib's j6:.:'. 

venes. 
. . ' - . '-· -.·,_ · .. -__ -_-: '--. : . 

_Nos damos cuenta qÚe la Segunda Guerra_ l-!undial _excede·_·:~n -: 

mucho .a las precedentes, los bombarderos embotaron a·· los seres-:;

humanos, haciéndolos indiferentes a todos los valores niclteri'a..:.

les incluso frente a su propio futuro. 

La jUventud no s6lo se alej6 de su familia, por la ausen-

cia del padre, o del trabajo de la madre, sino por el cada vez

m~s cuantioso envío de j6venes al campo. 

La educaci6n política influy6 en ciertas formas de apari-

ci6n de _criminalidad.juvenil en Alemania. Los j6venes exitados

por una calculada propaganda atacaron a los prisioneros de gue
rra y a las tripulaciones de los bombarderos derribados. 

En una guerra hay miseria econ6Jllica y aparici6n del merca

do negro. La necesidad del sujeto le lleva a cometer acciones

criminales pero la. necesidad de los demás constituye también -

fuerte estímulo para el delito. 

Por lo tanto podemos concluir que la frecuencia de los de-
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litos, su repetici6n por parte de los mismos delincuentes, su -

motivaci6n íntima, su significaci6n propia, todo esto y más, t2 

do cuanto da tono y carácter a cada uno de nuestros movimientos, 

no es el mismo en los días de tranquilidad social que los de ag! 

taci6n y movimiento por guerra. Cuantitativamente la criminal! 

dad de los tiempos de agitaci6n interior aumenta considerable-

mente. 

Desde el punto de vista cualitativo existe otra segunda d! 

ferencia no menos interesante y significativa que afecta la ap~ 

riencia y aun la composici6n, estructural de la delincuencia. -

Cuando hay tranquilidad social la criminalidad presen.ta ~asgos

que permiten apreciar y disernir la delincuencia social~ pcil!t! 

ca, coman. 

En los dÍas .de agitacidn, la delincuencia· adquiere tÍn_a~-
pecto-turbio adquiriendo los delitos apariencias falSas, en ·oi;!!. 
dieiicia a:·1a l_eY del_ mimetismo, de la simulación_- y-_d~:_.:l~ disim,!! 

lación -que. rige. 

. ... -. ' 

En los tiempos de tranquilidad __ social dominan Y: predominan 
f~ctore~- endd9en-os ~obre los exógenos, 'en -_.tiempos de· disturbio

es absolutamente lo contrari~, és- decir,· p'redomiilan los .eXóge-

nos sobre·. loS. ~nd~gei:'os. · 

FACTORES' CULTURALES 

Cultura ~-al latín. cOlere - cultivar 

Cultura significa en sus orígenes, el cultivo de las apti
ttides humanas, por-obra de este cultivo el hombre supera_ su est_!. 

do natural, Esta es la cultura como perfeccionamiento_d_el espf 
ritu hwnáno (primera acepción), Tal significado tuvieron los -

-voCablos humanistas y civitas en la antigüedad y la edad media

respectivamente. 

Actualmente la cultura no significa solamente cultivar el

cuerpo o el espíritu su sentido profundo y verdadero, no es la-
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simple adquisición de conocimientos o formas externas al yo, s.!, 

no la asimilaci6n de valores haciendo de éstos algo propio_de -

uno, que enriquece el espíritu y cambia su modo de ser1 la cul~ 
tura de un pueblo es aquella que se da a través de sus cOstum-
bres, tradiciones, e ideología. 

Clases sociales en México 

veamos ahora como son las clases sociales.en-México. Al~· 

hablar de clase, el factor econ6mico es un Índice'~---q-~-~---:no·s-rebe.
la bastante, pero el pertenecer a una ·ciase _i-inpli¡;;~ ... -·n6- solamen

te el factor econ6mico, sino una forma.de ser, de·con\por.tarse~ 
en mucho es un aspecto cultural. 

-- . _:· - '\- - .•' 

Las diferentes clases s~ciale.s' .. -- --.-- - ,~, .,._~ -.'- -;,·.,:-. ;~:¡,.- -
En México existen, tres o·. cUatr6·· 'ci-~~e'~··.' ~Cci~6n;iC'áS·:·c6m~nes-·. 

~:e e~::~ :~d~: =~=·: ::j:~~p::~::~i:l;~i}?l~¡;r~~~¡~~~t?;1 m:~= 

llamado asr _despecti'vamerite·.:por"-.:'ici~~-·c1a·se~·.~:~·ocÍales superiores, 
por el -'hecho de.· lie,;~~-:···s\l·~:~·i:ma· .. ':'8"'1 \.'d~·s·c;:~·~1~-~t~'}::-_-Efe_c.t·1,;~mente -

el pelado'. nó "ocult~-.;~e.~S,am) .. ·en_t_6·s::~.:-~i.::~-;n"o6.fo.ne~.:::es: cr:~do y vul
gar y ·sus reciccion~~--- é'm~ti.v~-~~:~e-~ti.Tt~~t-z:;,ie·s"~'nO 'tienen·· fr~n~. 

"Es. un nfufrago oh~.~~·~~it~,:~~ la ~~da ;descubre de im--. 
proviso una tabla'._ de; S~í:V~~i6~-;:'..).~'- ·~f.r".i.1idad ;; , _( 371 

:; . )· _.:' 

El me~or·:ó···~i '.j-~~~~';·:_=i'i~~·~·d~_'.·~~i8cü.'t0~ ·q\i·e·:.Vi_~e er\-.este _a~· 
biente, q~_e :apre~d~·>~-_:'s~b~_ev.~~ii:'.~:d~sd~~ ~~Y: p~q~~ño, ''?~·es: .desde:-. -
pequeña edad tiene que luchar,-por.·la:vida,.y·es_ta.vida-hostil- -
lo hace r~se~tidO e·s·te ·, res~~t-irÚi~litO __ .10 -..11é·v~·: 8.·. co~et~r actos -

antisociales· 9-ener~lffiez\:te. i~-atile~ (~o~~) rórñp~·r··ant~nas o cris

tales de autom6viles, ~aya.rles .la ~i~'túra,. "·et~·.'>·. 

(37) Ibidem, p. 152. 
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Para Cohen "la subcultura delincuente da clases obreras, -

puede ser un fenómeno de formaci6n reactiva que tiende a des--

trufr los valores de la clase media que han significado para 

los muchachos. de clase obrera la frustraci6n más constante. 

Aqu! la sociedad de clases medias es rechazada como grupo de r~ 

ferencia, y en cambio, la banda, la subcultura, asume esta fun

ción, la de conferir P,restigio a sus miembros por la realiza--

ci6n de actos contrarios a los valores de la clase media". Una 

de sus características es la irritabilidad constante, lo que lo 

hace reñir con los dern~s por motivos insignificantes. Lo ha -
visto hacer a sus mayores y lo hace él1 sabe que de este media

se vale en cuanto se es macho (ya que no se puede valer ~or lo

cultural, lo intelectual o lo econ6mico) , y as! el niño'· se' con

vierte desde pequeño en individuo altamente bélicoso Y-'-agresivo 

lo que se hará más notable cuando frecuente una escuela donde.

van niños de otras clases sociales. 

El medio habitacional influye granrtemente ~n su forma~i6n, 
en este caso se trata de la vecindad, viviendas que tienen un -

patio com<Sn y en las cuales hay mucha promiScUid8d (diez o qui!!. 

ce persona_s que _comparten_ una- habitaci6n). 

Esq-u~~a~i_ziirido, pode~os dec~r que el peladito trata de --

ocultar sU pEi:i:-sorialidad infravalorada, pobre, con una aparien-
cia de ·valor, _de ·ferocidad de que todo le importa· muy poco, Su 

carencia·. de. valores y su dificultad para adquirirlos, le dan un 

seritido de ~ns'eguí:-idad que lo hace desconfiado y suspicaz. En

_-18 ·iristituci_6n_ :jcon~ejo tutelar) se adapta rápido generalmente
m'ejoi:-a:-f!SiCalnente al comer mejor, pero ser.i poco comunicativo

agresivo·, ·desconfiado, y en muchas ocasiones parecer& cínico y
amOr_a_1-; 

Sin embargo no todo ·es negativo en esta clase; en las ve-

cindades · se ve cooperaci6n humana que quisiéramos encOntrar an

clases más elevadas. El peladito nunca culpará a sus padres -o

a la sociedad, sino aceptará tranquilamente su culpa. Y no.es-

f 
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raro escucharles la frase tan conocida de somos pobres poro ho.!!. 

radas, 

clase medili 
En la clase_ media, sociocul_~ura_lment_~_-_-podemos d~stio_guir - . 

dos estratos:- _uno, -·es el· del. me_xicano 'medio;·:, e_i -·otro,-- es· el que 

llamaremos pequeño -burgués_·, Y .que _ocu~a ~0Ci~,~-~á'n6Riic?~iñente una 
clase superior. 

~:. · .. \,~:-l.>:'- -
Por ser la gran masci:.' de_ :·iá ·pobi"iiC_J:'6-í1>:;··e~_ ·:-~'ii~'~ii' generali

zar las caract~r!sticas del tíii~Xic=~~~ me~f.·¿-~:':.';:~s!·,quc~ ~nal·i~are~. 
mos los rasgos más impC?rtiinte'S-~/'-':. º."'.<·--",~;"----~:·::·~::':"·!,~':'; ~.::j __ :,,:: --:_ -,-.--. 

-; ~ ,·;-·,··.-· (•' -~~\,,_/.';; 

La desconfianza· y ·e1 .iiidi\Tlduái'i~niOc::s~'n-'1;d~~\-'~otas· muy--re-

sal tan tes. La desconfia~~a : ;;t;J.i9·a ~:-a·/~.i'y~-.~u·''_0ye·"··.·.~,·.~r-·~'._e0:'_·0~.t0·~:f P~ou-' · •. ·.~:~.--~i'·.·m·.·.1P'•i .. dr0t~~· .. y hace agredir arltes .. de Sar:··agredi"ddi./es - _ _ 
arriesgarse para· r-eali~-a~ ::rr;úch~~:~;:¿,~-~·~-~~·.~:'·:··.:-: ·, ~'.:.''' 

mo, 

El -individu~lisrrÍo _ pue"ci~ '.:ílE!gai·'{~ n __ i:V'a-i_es··,de_·:-prof-u"ild~ ·:ego!s 

a no pensar en_los_dem.!s si-:·no_.;n,~1->.::e~-~~·1:;~r;;~i~ ·p~~Vech:;-
personal. Gracias al .-indi~idu~lis;n;,'· Y :-'a·--1~'-de~CO'rifia:~z-a .·no- he

mos tenido· en .MéxiCo· cielinéuencia·--orgarli~iida'·~ :¡,,f q;c:-a:;.-d~-S -¡;~~das·_ 
.de delincuentes. juveniles. pe:)): o:tr·a .. partii-.'so~ f~ct~:r:-e~ qu'e han' 

impedido en mucho el Progreso· nacional .. y. q_~e-_di~~~u~.t~n ·_1_a_;·Pre'-, 

v~ncidn y el tratamiento de la de_lincuencia :.juvenil.> 

da 

un 

Otro rasgo peculiar es la improvisaci·d~·~· La·:Vidñ · inex!Cana 
la impresidn en su conjunto de una aCtitud ·irr_e!.fle-xiVa~ si.0-

clan determinado. El vivir al día e~ un .vicÍ~ .·n<i~io~a-11 de-.;. 

aqu! que los delincuentes no den grandes, 9olpe~-. --~ino --~'i:' r~bo_ ~. 
pequeño para satisfacer las necesidades inme'diat"áS 1 - CuarÍdo hay_
suerte y el golpe es bueno, las g~nancias_--_S:o~--- r~pid'Mient~ ·dila:

pidadas, 

Pasamos al pequeño burgués ~exi~an·~ ·• ·· ~uii.qu'~--:1~----~--S~uctUra 
psicoldgica básica es la ·misma del. i:rtexicano- mf:!_dio, ·se· diferen--
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cia por su extremo cuidado de ocultar esa base. As! mientras -

que el pelado nos aparece como un cínico, el pequeño. burgués --
aparece como un hip6crita. (Entiéndase bien que estamos dando-
una opini6n psicoldgica, no haciendo un juicio moral. Por lo 

tanto no se piense que decimos que son cínicos o hipócritas). 

El pelado no oculta pensamiento ni emociones, el pequeño 

burgués por el contrario, es educado nunca expresa pensamientos 

que pueden herir, su tono es siempre mensurado y tranquilo, su~ 

finura y carteara exagerados. 

Trata de ser exactamente lo contrario del pelado'y Cuando

no lo logra o falla su represión, se le dir~ que parece un pel~ 

do, demostrando as! el desprecio y la indignación. 

Al perder el control (por estado emocional, estado alcoh6-

lico,· etc.) se comporta exactamente como un pelado. usa su·.mismo 

lenguaje, sus mismas actitudes, la misma agresividad;. ~l' mismo-. 

patrioterismo. Por sus mayores elementos·culturales'y econ6mi

cos, logra crear un yo ficticio más perfecto y ·difrcil de dis-

tinguir del verdadero; ademSs, está contento de ese yo y no· ha

ce nada por cambiarlo. 

Las neurosis infantiles y juveniles en esta clase son pro

ducidas principalmente por la fuerte represi6n a que· son. Scm~t!, 
dos los adolescentes. Se teme llamar las cosas por ~~.nombre,-.· 
pues esas son actitudes de palado, La educaci6n sexual es me-z

quina y equivocada. Se les inculca un deseo de superaci6n al -

que muchas veces no corresponden las facultades del ·adolescente-. 

Se da un inmerecido valer a los bienes materiales y se impulsa

al adolescente una ~ompetici6n continua. 

una familia, una sociedad y una escuela pequeño burguesas

producen en el adolescente neurosis que en ocasiones desbordan

en la violencia, en faltas de disciplina en-actitudes antisoci~ 

les o delictuosas. 
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El ser internado en una institución (centro de readapta--

ci6n o penal) ser& la muerte social del adolescente y de la fa

milia; al primero se le formar4n terribles complejos de culpa,
y ser4 uno de los sujetos dif!ciles de tratamiento en los que-

generalmente ser4 altamente nocivo su internamiento. 

En general, la actitud de aparentar el miedo a ser consid.!, 

rada como pelados, el deseo desmedido de escalar la Pira'.mide,

de llegar a las mSs altas clases sociales y econ6micas reflejan 

una inseguridad subconsciente. 

Para la clase media funciona en gran me.did~ ·.1a llamada te.Q 
ría de la oportunidad que expresa que la disparidad entre lo·_.:... 

que los jdvenes de clase baja son inducidos a creer, y· 10 que 

actualmente es ofrecido a los mismos constituye una fuente de -

un problema grave de adaptación. 

Los adolescentes que forman las subculturas delincuencia-

les han introyectado objetivos sociales. Al toparse con limit1!, 

cienes en las v!as legítimas para alcanzar esos objetivos, yª!!. 
te la incapacidad de limitar sus aspiraciones, sufriendo frus-

traciones intensas, el resultado es la exploraci6n de alternatl:_ 

vas ilegítimas. 

Clases Altas 

Estudiemos ahora las clases altas, las que para comodidad

de estudio hemos dividido en nuevos ricos y aristócratas, tan -

importante en nuestro estudio por su nada despreciable contrib,!! 

to a la delincuencia juvenil. 

El nuevo rico es producto típico de. un país en evolución.

En el periodo postrevolucionario tuvimos una fuerte oleada de -

estos seres, que se enriquecieron con el movimiento armado y -

que con frase acuñada por.el ingenio popular, la revolución les 

hizo justicia. 
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Otro grup.o vino con la .segunda guerra mundial·,· ·en· que· los

beneficios econdmicos fueron abundantes· •. Finalrriente existen -

los nuevos ricos que. amasan una· fOrtuna en poco tiemPo m.!'ls gra
cias· a la suerte, o a l_as -circunstclnciae, que_ a Su efectiva .ca
pacidad. 

El-'nuevo rico se cara-Ct."eriza por no pe.rtenecei sOcioc~ltu
ral~ente·· a la claSe econdmica en que. se e~Cu_entra,_.sino a_ una-

inferior. E~to le obliga a ~ctitudes s!miles a· l~s de~ ~equeño 
burgués pero acrecentadas. Tendr~ una verdadera neCesidad de-
demostrar -que tiene mucho dinero, gastar.!'I en cOsas -~nat~le~ y-

superfluas, ostentará lujos y joyas. su actitud seri des.pdtica 

hacia.las clases econdmicamente inferiores, y a may~r razdn 
mientras ma'.s baja sea la clase de donde él mismo provenga. 

Aqu! nos interesan principalmente los hijos de estos nue--· 

vos ricos. El padre, en su deseo de apariencia lo mandara'. al-

colegio m~s caro y de ser posible al extranjero,- le' dará-todo-

género de bienes y facilidades desde el autom6vil sport_hastá-

el dinero para hacer todo lo que quiera. señalaremos· dos fact2 
res crimin6genos importantes: el prim~ro,:_~s:·la iniitaci6n a lcis 

padres, su desprecio a los que. tienen m·~n~~--:_q'u,e·_.é1-~ ·a· los .. que-,;. 

cree tiene derecho a humillar su deseo· de viVir -~f:.g02:ar-.todo ·_10 
que no vivi6 y gozd cuando las condiéÍ.one~-- no. ~~-----10·--per'~itr-~n •. -
As! estos jóvenes se hacen des~b:licjaCl;,s_: ·y_: __ :~-~ig~~~~e-~·::·~/~.-~~·: __ zin's_ia 

de vivir los lleva a continuos _c_onfli·c~C)s·~_co·n~,i~ ·.'jUSt~ciá>. de.:..:.:, 

lo que estii segu~o de· salir grac_ia;; - ~."1·. d~~e~~::.·d~.~-:·p~".1~~. ~ : 
. '---~·· 

sus 

_,-.. , .-· 
El segundo es que· por su educación ._y- principalmente por-.-

amigos (todos de su cláse· ·ecOnómiCá} ',.- ···.·~·Erit~~ra:r\;:.e:n:·.Corifl:Í.c-· 
tos pues se avergonzarán al' ver·::que: ·su-pzidre::-se· __ enr":i.qtie·cid 9r8·

cias a negocios no muY. limpios (cÚando._es ·e1:_caSol :ó- denota~ -

que en realidad los padres no p~r-tene;.cEin a·._iá._.-Claé~ .s-Ociocultu

ral propia. 

Los otros ricos, los arist6cratas, son aqu~llos que siem--
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pre han _tenido posibilidades económicas y que han cuidado siem

pre su 'posici6n sociocultural. En los Qltimos tiempos esta el~ 
se ha_· proclucido un·a eSpecie crimogania por demás peculiar y que 

la gerite llama despectivamente- juniors, ya que ni siquiera usan 

un nombre,: p~opio_, púes· tienen el mismo nombre del padre que --
·usan con aritbOs apellidos y al cual agregan el Jr. 

- . - ~ 

Est-é ·ti"Po: de jóvenes {producto no particularmente mexicano 

sino conocidos e~·todo el mundo), representa al joven· cansado-
que· siempre. ha _tenido . todo, que no aspira a nada, pues todo lo
logra fác_ilrñente; que basa su éxito solamente. en el noffibre dal

pa~re· y en ·su dinero e -.influencias. 

Estos j6Venes i1egan ·con facilidad a actitudes antisccia-

les, ccÍn~ or9ani-zar carreras de autcm6viles en la_ v!a pelblica, -

temar drcg.ils para sentir- nuevas emociones, etc. Generalmente-

se mueven en _un terreno. de predelincue_ncia; ·pues __ difícilmente-
cometen verdaderos delitos- y cuando lo cometen (ati6pe11ar al-

gdn peat6n o· estuprar alguna amiga), él 'dinero e -influencicls f!!_ 

miliares lo sacarán_ f.l'lcilmente del problema_._ 

- Generalment~ las reacciones de los j6venes.en esta·clase-
se debe .en gran parte a· 1a falta' de afecto' y abaridono de. les -
padres. (el padre "absorbido e~ ·los' n~9oc-i0s. Y .la'-· ina'dre e'n· compro 

. ·. ·- . -··--, -- . ' -
mises ·sociales_)·. 

FACTORES EDUCATIVOS 

. ~n los primerc:,s c.i~co añcs de _vida ,:;_11amai;io. P~r;.~arioS. au

tores edad preescolar, la responsabilidad-~e_--:--_lCl ,.e_d~C:-~~iCS~- .r_e.si-::' 
de, como regla general· en la familia-. - A: páitir .de·'esa - ed<ia:·e1-

. niño entra en una nueva et.ap~, la edaci':·~-~Col~~.:', · ;?r;·:··l~:""qi:,,k·:_'iá 
cuela comparte con la famil.ia l.a respo~~ab.i'iid'a-c.i'_d.~;--~duc~~-. 

. ., ' --- - .· 

Estamos 

•!!. 

cr! 
minalidad de adolescentes refleja un f~á.'ca·so· ~n-'l.a ~dtic"aci6n • ..:
Sin tocar el probl.ema de la profunda- CriSis .. de ·1as': u11iversida--
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des europeas (que por desgracia se refleja en algunas_de nues-

tras universidades) si pensamos en una serie de Cri~is de la·-

educaci6n en general. 

La crisis educacional no se encuentra.-t8il-·s610 en la· caren. 

cia de aulas y maestros, sino también_ e~: cuanto· a ~_métodOs'. y si!!_ 

temas de enseñanza que es necesario modificar--Y .!n~erfiiza_r. 

¿Por qué ·nos interesa tanto el· tema? PJ;i~~'iP~-im~~te _porque 

el adolescente que no aprenda en· la·escuela,· seit1:'un··me~or f:C.ui 

trado, acomplajado; su falta de interés se.reflejará_ en fugas-

y errores de conducta. 

Entre los desertores y reprobados (1971) -en la escuela pr1 

maria hubo 1,926,423 fracasados, esto es el 20.21\-de,ia-'pobla.:.. 

ci6n escolar. El. problema de l.a deserción es tari g:l:-aVe que, un
inVestigador ha mencionado: "si por cada cien ·ai~o-~ -in~·critos 
en la enseñanza primaria, en el. primer año s6lo_-ll.eg.í"n .9 -a in-

gresar a la secundaria, y apenas dos a la educ.i'ci6ri' ~UP~:~ior 'y

si de éstos egresan de l.a Universidad escasamente· ~l ·12i, el -

desperdicio de recursos en la educación ei;- senci_l~~ente prodi

gioso". 

El bajo rendimiento del niño en la escuela- :pu~~e ser caus.a 

do por diversos tipos de factores: 

A) una organizaci6n escolar defectuosa. 

Bl Un profesorado incompetente. 

C) Las cualidades personales del niño. 
D) Elementos dimanantes de la personalidad de- los:Pcldres.·-

E) Factores ambientales extrafamiliareS. 

Además de estos factores hay que aunar los siguientes: 

La desorganización escolar. El burocratismo, el Charnbismo 

y la politiquer!a, los cuales son tres t~or!3s que han· ido -mi--
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nando la calidad educativa. 

El buroc~ati-~m~-. ha~~· de --~a" e~UcaC¡6~ un·ritual· en el· que---
ya se olvidare~ 'las ··n.at·~s :Y .s·e ~-con..;.ie'rte _en. simple ·repetici6n-

habi tual ·de c~n~e~tc;~;:-_an~iC_uadO~--- cOn ·-~·ni_ i~-a, -~e /_c_o·ri-ta~-to_ con. e1 
alumnado~ 

::i~::F::~;;:iié~!]:;f~z~"if i!:H;:E:~:-;~E~~:;::~:::;:~:: 
der -a ios ·aÍ~-ninOS;-=-" --_,. __ .. -. .-,r:·,-'.' ,-J.~ ,;c.<··' ·:.'· ·-

- ' ._.. - -. -, ···. '. :-- ',::.:·;·; .::-:-,,,,~~<:y·(:~'.(~:< -
~á ·-P~1i-~iquerr~·; ·-que-~ ri~ :_~c1r~~-:~}'.~.ri::;.;~~~·~~·;1~-;~-do ·:'~~~~ame~:. 

te e1 • 9re~io 'n1~9i~teri.a·r:-diBtraY~~d~1~_:-;·d~T:St1:·:v;;~d~d-~k~>;n1Sidn y 

utiliz&ndoio. cOino .. ~1;nP1e.: t;amPólr~ pa·~a:·: ~11c;~1;-~·a-~:~:preV~n·daS- eco-· 
n6micas" y/o aaministrativas-~· ·.--. ~. "-:; -~,;~·: ··'.~',_::~ -,-i·,'-·· ~~-,~,~~-~;:-¡~ ... ·"·:-:l·: 

También 1-os factOres. ~~¡~l~a:¡~-~; .:'~-f~·~;i~~{~~:l~·~··:·~ueden --

contribuir al fracaso. esc~la~; 'c~rri~ l~-'.-Pá-ñdil·l~-{:?:~1a·':·neCési.dad-
de trabajar, las diversiones; etC- ~ ·,-, ;q~e ~~;;d.~:ri :·p:rodu'Ci~-~ un· bajo 
rendimiento escolar •. 

. - -.,. '-', - ' ·-:_: ... ,' 

La relaci6n e_ntre _escolaridad, y critne~ ha "estado en diScu
si6n desde hace mucho tiempo, la .mayor~a ae loS autores consid!!_ 
ra que los retrasos y fracasos ·escolares están estrechamente c2 
nectados con el problema antisocial. 

As!, los glueck encontraron que, de su grupo de j6venes d~ 
lincuentes, el 41\ de más de dos años, frente al 21% en no de-
lincuentes el 85\ ten!a _retraso escolar, la investigaci6n de -
Vaneresson indica que "el 651 de los adolescentes delincuentes
ha tenido malos resultados escolares y han sido rechazados per
la 'instituci6n escolar". <39 > 

(38) Ibidem, p. 142. 
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Franchini Introna< 39 > encuentra que el 70.5\ de su muestra, 

mayor de 14 años, tenían completa o incompleta, tan s6lc la ed~ 
caci6n primaria (m~s 7.8% analfabetos): y el maestro ouirds 
cuar6n señal6 la relación entre asaltos y ausentismo escolar.-

(40) 

Veremos pues la situación en la realidad mexicana, mencio

naremos primero el lazo comprendido entre 1960 a 1961-con meno-_ 

res ingresados al tribunal para menores del D.F. 

El total de internados analfabetos es de S.96%, las rela-

ciones entre hombres y mujeres es interesante, ya que los varo

nes durante el periodo de 1955 a 1961 fueron el 11.37\ de anal

fabetos, que disminuy6 en el periodo de 1962 a 1972 a un D.35\

(deb~mos tener en cuenta la disminucidn general del analfabeti~ 

mo) • En las mujeres la media durante el periodo de 1955 a 1961 
fue de 24,11\ y durante el periodo de 1962 a 1971 disminuy6 al-

17.45\, es decir, que el analfabetismo en las mujeres interna-

das en el tribunal es el doble en relación al de los hombres.-

Esto nos hace pensar en el analfabetismo como un factor crimin~ 

geno de 1rayor intensidad en las mujeres, aunque no tenemos los-

índices generales de poblaci6n para poder hacer una correlacidn. 

El índice de analfabetismo no parece en realidad signific~ 

tivo, pues consiste en un 8.52\ en relacidn al 23.74% de la po

blaci6n general mayor de 10 años y es menor para la media en la 

ciudad de México que es de 9.0B\. 

El nivel escolar de los menores internados es bajo ya que

el 70.78% de los varones y el 71\ de las mujeres, no superan la 

educaci6n primaria, A mayor nivel de educaci6n después de la-

primaria, hay un menor namero de adolescentes internados, aun-

que la desercidn general después de la primaria es bastante al

ta, o sea que es significativa la educacidn parcial de primero

ª cuarto año de primaria, m~s aan que el analfabetismo. 

(39) Ibidem, p. 142. 

(40) Ibidem, p. 142. 
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Para el periodo 1974-1978 encontramos un aumento de escol~ 

ridad como puede observarse en el cuadro nllmero 15 que es la es

colaridad declarada por los adolescentes (u obtenida por certi

ficados) y· en el cuadro 16 que fue obtenido por medio de valua-

ci6n pedag6gica puede observarse que la escolaridad real es in

ferior a la oficial. 

Analfabetos 

Prf.maria 

Secundaria : 

CUADRO 15 

ESCOLARIDAD DECLARADAC 4 lJ 

ler'. ciclo 
2do. ciclO -, 

3er. ciclo : -- --_,·;_·; 

Prepara to ria ·O:, vo~acioriaf 

Sin ~ates· 

(41) Ibídem, p. 145. 

6 .30'6 

11.811 

16.53%' 

· >:.\ ,3s·:_4.Ji · 

.::);:" ,-. ~-_4·_. 72% ·; 

·,-:·5 ;301 

: 7 .•. ·o-91· 



CUADRO 16 

ESCOLARIÓAD EVALUADA(42 ~ 

Analfabet-os NIYEL-- DE -CONOCIMIENTO.". 

Primaria __ 1_e~_:_,- ~--i~-~-~ 
'· .. t-::.: ·-.r, · · 2do·•'·_-ci'clo :;~-

~_._,,-:: -·--·-. ::·J-ex<'.·:~6lc1·0/ \,;_, .. 
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6.301 

1"4.961 

14 .171 

"33~86% 

, <::t: }':'. '1'e1.·)'.'~áfió':•i·-:">--:\\ c,·¡·_:v.,.. --··e --<-· 

. '" -;·::>~,-- :;;~----; :/i> ~::: ~ .. : ::-~1. -·,::~- ::~=~~~ -·-~::;_~:t_:_'.~{- /-~~ -~- ..... ' 

Sin datoS 

Tomando .en consideracidri:.i:á···e·sco1ariaád ::dE!c1ara·da-;-:sé con-:_ 
cluye que e-1 53·:1ói ;;J~. i'c:is-· sUj~t~-~-:-'~~-:·-t-~iá·-~·~rc;-ri :o <i;<:s10 :terití1ii!!:. 
ron la ed-ucaci6n Pri.~aria, · 10 que :~-~t.1::· ~uY;:'.c;~rc~.-de·.-"--vaucresson~ 
y de Frachini 'rntr'ona. ·>< .· :,·, '. ·,\,'_:<·~ ~: '.·.: :_: 

El 18 .111 de los_. adolesc~n~~~-'-t~~~~;- :~~~~~-e~~-~:· ~~~~;u':~~ria~~ 
parcial o completa y el 11.01°% e~'tu'~.ic~ ·m'ed_~?'..~~~~~riOi:-~~-. 

El ret:raso.escolar se encuentra en el· 7e·.74¡. de -los _casos, 

de acuerdo a la tabla siguiente; 

(42) Ibidem, p. 145, 



CUADRO 17 

RETRASO ESCOLAR C4 3 >. 

l año 

2 ·años 
3 años". 

4 años 
5 años--. 
6 afio~·----

---. ma:s. ;"dé·· -6 -~ños \. 

·: si~:_a'a·t~~::-~~-> .- ' 

11.0J\_ 

9.45% 

14 ~-17\ 

.14~17\ 

s .66%. 
-~-11'~0-Ji·: 

.,;.:;lr._OJ\_ 
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.. 
A nivel. naciohal·;··--1~ ::e-~c~l.·ar'id-a:a; de· -iOs· ·aao'ies.centés que-

ing~esaron a 1os -. trill~rii:.:i'~:S-_:c, ·c~~S~j~-~ ·p~r!1 ~~ncire:s·:· e~ la si----
..-::. guiente; - .. 

CUADRO 10. 

ESCOLARIDAD DE LOS MENORES QUE INGRESARON A CONSEJOS 

Y TRIBUNALES TÜTÉLARE.5- EN LA RE.Puei:.rcA' MEXIC~NA 
(1982-1983} .(44) 

Escolaridad del menor 

1982 1983 

H M H M 

Analfabetos 589 48 854 81 
Preescolar 1 17 
Primaria 3957 335 4799 395 
Secundaria 1201 121 1580 148 
Postprimaria 27 5 50 2 
Preparatoria 187 17 231. 21 
Profesional 5 4 10 5 

(43) Ibídem, p. 146. 
(44) Ibidem, p. 146. 
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Resumiendo la si tuaci6n es como s.igUe: 
- . . . .. . 

En 1970 ._para toda la .repabiic~·- el 7. 291 de la pcblaci6n 

inici6 la instrucci6~··: Priin~;:,ia; a ,los. 6,· año~ o _antes.' 

La media del ndn\e'ró'·d-é' Í:!.ñc~,·-~-u~~ad-~:~~-~~~- de-~5.04\' en los 

hombres y 4 .s41·_en _,_1a·¡,;,:~U:jer·~~-- ··(l~--:'dir~r~~~j_~)es~ -~i9n"ifi~~tiva) . 
"'. _.,,.,.·~-· ' .·.,, ·- - - - " ·-

.,-¿·-_:·,~_:·.,_,_ .. - ·· ,,;·_.'\·,·•;.-··'<',i:,1:.,. o:_•:_-'?=··"'., - ~ ;<; 

El ni V~J.-. -d~-'):dn_~._~imi,e~:-tQ_~'_\_·de\·¡'~$- ·::·:~~;;-~n-~~\·:~~-- :_de} So-~ :_: ~ño de-

:-'::· 

~l r-~,t~rd~- ·:_ ~'~~~i~-~;; ~·~-:~!~~Ít:~~~'b los--

so (la','dif~-;:.~i'.i~i~·.'. -:'.f';:.'.'.·,:, 
atr!!_ 

... -. ';¿:.> ''•) ·,:: ;_ \"-:;; - ;;,: ·:1.:, .. 
La ni-~cii~. ci·~i- .:;{:;:·-: .',''.-::. ~~~~de 4 

año• p•r· .. ,º~"°"r~"~ª.Sd·i s .. ªñºª'Pªrª ,, •• mujeres. : , 

. La deserci6r\, -~Scio1a~.-~es<-de' 
dif~renc~ia .- 'de .-:2? ~'31 ~-;resp_~c·t~~i~~-
te _significativa.-·. 

,173;:·: SI 
NO 

TOTAL 

-_-_-:.Si-6/ 
- ·6a·9-_»_:· 

145} Ibidem, p. 147: 

100 ·-ºº :-

_;_;: C:.'.-,'-'.:..;54- :,i:' 
-·-:,;\-

•53 
::i-:_-'1CJ1.: 

una 

- 50.47 

49.SJ 
100.00 
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En cuanto a la escolaridad de los padres, es notable c6mo

cerca del 50% de los casos no asistieron a la escuela, el padre 

asisti6 con mayor frecuencia que la madre (6.31%) y la escolar! 

dad media del padre es igual a la del menor, en tanto que la m~ 

dre, es similar a la del men?r, es decir, de 5 años en el padre 

y cuatro en la madre. 

CUADRO 20 

LOS PADRES DEL tfENOR ASISTIERON .A- LA '~Sc~ÉLA é_4 G) 

Asistieron a· 
la escuela F. 

P<idre .. 
-.. ,_.- .: .. ~~65 _:;_,:: ::::;.:, :_sg":ss~, · -_~;, :·sse 

:-'.---~~:'._:~;:~:;.N~'.f ~~;fr:~j-~;~'.~ci--~·~,~-~ ;- _-_,_. ___ ~ ... >: -1~:-:· 

'; . 
53.35 

•, 46~65 

100.00 

.. ·.;:.:: :i>· ';:' _-, -·- ,.,.··•" 
Hást·a·, io·~_-~añOS; ·so~ _:_ei'.-nied·i~ -_~:~-~~1~~-_:e-r~ -_ e,s~asamente- ~rimi

n6geno, __ -·_es': cie:~l:·z::;·-'..-_-e:~á~ -~,~~'.-Po.dos l~s ·delitoS ·o :faltas-. que se. -
,... planeaba~'":'o_,· cc;~et'ra:n':_-'en.'; ias" esc~elas; L<Í~ condUctas "antisocia

leS coñsi~t!añ.:"e!it':' ias _i;·¡ñ~s ~~-tura les- de -'~a edad~ 
,,, 

~En::·16~-i-~-·~·¿;¡(~~ _se principi6 una. época de violencia que se

a~~e~-e~·t6 _:a: Íi~.8.ies ·de la década principalmente por ·-1a frirlnacidn 
de . pandill.ii.S ~-·· ' 

'-,: 
:-:~·cOmo 'no&--hem·os- dado --'cUe"nta, es d~- ~it~l importancia los -

factores· educativos· en el desarr~lio de- la cí:imina'iid.3.d del --
adOlesce"nte "Por la._fá1tB.. de v.ilores Y la c"arenCia de la -é-tica-

.necesaria. Para .contrarréstar ésta. 

(46) Ibideni., p_;, 1~7. 
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El joven delincuente (Debo aclarar de sobremanera que este 

término_desde el_ punto de vista de estricto apego a Derecho, es 
.aquél que 's6lo-es aplicable al adolescente mayor de la años, ya 

que· el menor de esta edad comete actos antisociales, contempla

dos 'en nuestro C6digo Penal, y mientras que para un joven-adulto 

o adulto dicho acto antisocial se configuraría como un delito,

el menor. por el s6lo hecho de serlo no comete delitos y por lo

tánto no es delincuente. Aqu! se maneja la inimputabilidad del 

menor, cuesti6n que criticamos m~s adelante. Al usar en esta tu 
vestigaci6n dicha acepci6n lo aplico tanto a los menores hasta

cierto grado, as! como a los mayores del par~metro establecido

"18 años", haciendo as!, como ya se dijo, una crítica a dicha-

acepci6n por considerar a los menores imputables hasta cierto-

grado y por ende delincuentes juveniles) es aquel considerado-

culpable de la comisi6n de un delito entendiendo por tal el com 
portamiento penado por la ley. 

Una vez d~finido el concepto de delincuencia juvenil podr~ 

mes analizar el régimen jurídico de los adolescentes, es de su

ma importancia manifestar y explicar factores jurídicos que in

tervienen en éste, uno de ellos es la imputabilidad o inimputa

bilidad en la menor edad. 

La imputabilidad ha sido calificada como el. fantasma erra!!. 
te del derecho penal; as!, ha sido co.nsiderado como: un. elemen-
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to de la culpabilidad (se llama .culpable aquella conduc_ta que-

puede ser reprochada al sujeto).• 

La ley mexicana no define la. ii:riP~~ábi.Íid~a~·-ni· e.xp~ica .--
quiénes son imputables -cÍ ·por qué.: · 

Por lo 
el punto de 

gen~ral- _aut~~es y :_~6di_gcis_:,- e,n_'?·á.~'8n -. ~l. problema desde 

vista negativo,· es_·-decir;: viendo·.--l_a'_:rriimputiibi:lidad. 
~ ~~·:·".'< \-.'-~·';-::.:;:_:! '..'.'.-_.:_' ".' -.- .··;·--

En la reforma· de 190_4; ;·1a fr~·c.::i6r1-· x1·~a~i _,-~~-t!~~'io'_· i.s ae1-

c6digo penal qued6'como sigue: 

Ar~!~ul~_ 15-.-·-.-.•isó~ --~¡-~~uns_t~Ílci~s ,;~-~ái~~~'J~t-e::~-d·~:.: ,r~éponsa
bilidad: .-~ ~-- II.· ·padecer_ Íii!l· inéu1pado,-__ ~i -~~~ét~r.:·ia' .. ::i~rrltcci6n, 
un ti:-ast~rn~ mental o desariollo .-i~te-lectua.·1·_,:~~t~~·d'ado'--'.que .- ¡-e-
impida C:o~prender ·el car~cter .. il!~ito del h~_Ch~;·. o -.-cOriduéi.rse--
di:! acuerdo a esa comprensiéin. ,."~ <47) ·,-_ .. , 

Se toma pues, un doble supuesto de inimputabiÍ_idad: por -

falta de suficiente desarrollo intelectual_~ ·cirisufi'Ci~"ri:te ·para · -

los fines de la capacidad de entande~ y ,_d-e querei) "<Y::t>.Or~ gran--

des anomalías ps!quicas, ;-.:· _ .' '. , _:;;_-'·_:.·_-·::- -·-·.: 

Referente a la imputabilidad d~l -~~~~-~ :~ó~~-~~-S ~'.d~·6¡~:. ~:~~---
existe doctrinariamente casi un· criterio·:unifOrm.e -en ''eéte ·, ·s'enti 

do (de considerar al menor de E!dad como ~~jé~OJfrii~~~·tabie-) ::: -

Sin embargo, un atento -an4l_i:~lS '.:~-~'.(l·~-~:~-~-~~~~~~,~~~1-'nos"lle
va a dudar si los menores· son conSiaei~d0-~2~-i!_i~P~t~bi"e!I ::9~-:_á:l9u:-

<--' '"·;~;- -·_;~,.:~; .. ; ,-_-
na otra cosa. . . ' -- - -- >!.:: .,_ _-,~::,-; .':---,<-: ,,,·;,--·· .;;-_.;:/{; 

Efectivamente la ley n~ Us~ --~l. "té~-i~~~~·~ilirit~~b-able para··-r.!!_ 
ferirse a los menores, no Cabe -·_1a_, rñe-noXi "dud~>~;I~~ · -~1'-.-ieg!s·i~dor-· 
no estaba pensando en menores de.-e:a,aa:'CU~fi.~·o-:'!~t;¡d~-ct.6_-e1-_ CaPr:tu-

' .--
(47) Ibidem, p. 323, 
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lo so. del título III del c6digo penal, que se denomina trata-

miento de inimputables y que consta de tres artrc.ulos que reprg_ 

ducimos a continuaci6n: 

Artículo 67.- "En el caso de los inimputables, ·e1·-juzgador 

dispondrá la medida del tratamiento aplicable en internamiento-· 

o en libertad previo el procedimiento correspondiente". 

Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será-

internado en la institución correspondiente para su tratamiento. 

En caso de que el sentenciado tenga el hábito o la necesi
dad de consumir estupefacientes o psicotrdpicos, el juez orden~ 
rá también el tratamiento que proceda por parte de la autoridad 

sanitaria competente o de otro servicio médico bajo la supervi

sión de aquella, independientemente de la ejecución de la pena
impuesta por el delito cometido". C48 > 

Artículo 68,- "Las personas inimputables podrán ser entre

gadas por la autoridad judicial o ejecutora en su caso, a quie

nes legalmente corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que~ 

se obliguen a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento Y 

vigilancia, garantizando, por cualquier medio y a satisfacci6n

de las mencionadas autoridades, el cumplimiento de las oblig~-

ciones contraídas. 

La autoridad ejecutora podrá resolver la modificaci6n o -

conclusi6n ds la medida, en forma provisional o definitiva, con 

siderando las necesidades del tratamiento las que se acredita-
rán mediante revisiones peri6dicas, con la frecuencia y caract!!_ 

r.!sticas del caso", c49 J 

. Art!culo 69.- "En ninglln caso la medida del tratamiento --

(48) Ibidem, pág. 327. 

(49) Ibidem, pág. 328. 
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por el juez penal exceder4 de la dura~i6n que corresponda al m! 
ximo de la pena aplicable al delito. Si concluido este tiempo, 
la autoridad ejecutora considera que el sujeto continGe necesi
tando el tratamiento, lo pondr4 a disposici6n de las autorida-
des sanitarias para que procedan conforme a las ley~s aplica--
bles". (SO) 

como puede observarse en ningGn momento la legislaci6n di

ce que los menores por el solo hecho de serlo son inimputables, 
ésta es una interpretaci6n doctrinaria. 

En el título sexto del c6digo penal se mencionaba en· el -

apartado de menores (ahora ya derogado) los Arta. -11_9 a .122 y-:. 
en los cuales tampoco se utilizaba el término imputabilidad, y
por otro lado no aparece tampoco actualmente en la ley que crea 
el Consejo Tutelar para Menores Infractores ·del D.F.~. 

De acuerdo a lo dicho respecto a la inimputabiiidad, lleg~ 
·mes a la conclusi6n de que les menores pueden ser-imputables o
inimputables, segan le redna o no los requisitos de capacidad-
de ccmprensi6n del il!cito y la facultad de adecuar su conducta 
a dicha comprensi6n. 

Ss decir, que puede haber una conducta culposa, dolosa en

un acto antisocial realizado por un menor. 

Recordemos que para nuestro derecho les delitos pueden ser 
intencionales, ne intencionales (imprudenciales} e preterinten

cionales (Art. SO., del c.P.D.F.). 

Entonces en base a esta clasificación, el dolo presupone-
el conocimiento del tipo objetivo e implica la intenci6n, la v2 
!untad final de llegar al resultado t!pico. 

La culpa se caracteriza por un actuar imprudente, irrefle
xivo, negligente, etc. 

(50) Ibid. 
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La preterintenci6n e.s cuando hay dolo respecto a la condu=. 

ta y culpa en cuanto al evento. El resul~ado obtenido sobrepa
sa al deseado por el delincuente. 

Con esto nos preguntamos si los menores de edad (menores-
de 18 años) pueden cometer delitos intencionales o dolosos y dg 
finitivamente no hay duda al respecto, como lo mencionamos, el
menor puede conocer las circun-tancias del hacho t!pico y que-
rer o aceptar las consecuencias prohibidas por la ley, ¿encontr~ 
mos también la culpa en los menores? La respuesta es afirmati
va y demos de pensar en todos los menores que trabajan (con ba
se en el Art. 123 constitucional), que pueden causar un daño -
grave por negligencia o en el menor que manejando imprudcnteme~ 

te un arma lesiona a alguien, o en el menor que sin pericia --

guía un automóvil y mata a una persona, etc. 

Referente a la edad cronológica del menor que va íntimame~ 

te ligado a su imputabilidad o inimputabilidad estamos de acue_E. 

do en que existe una edad de la cual se es absolutamente inimp~ 

table, no puede existir el má'.s mínimo juicio de reproche, no, -

puede haber reacción penal, ni forma aLguna de juicio o inter-

vención. 

El problema de la corrección en atención a este menor.debe 

quedar absolutamente en manos de la familia y sólo ante la fal~ 

ta total de ésta podría pensarse en la intervención de institu

ción pGblica o privada. 

Esa edad cronol6gica en nuestro país es la de 6 _.años, lo-

que deducimos de la redacción de la fracción 26,--del.Art:. 27 de 

la ley de la administración PGblica Federal,. ya que ni: el_ códi

go penal ni la ley de los consejos tutelares hacen mención de-

cuá'.l es la edad inferior en que puede actuarse éon.tra el menor
infractor. 

El artículo en cuestión da a la Secretaría _de Gobe.rnaci6n- · 
la facultad de establecer un consejo tutelar para mayores de.6-
años, lo que implica que los menores de e"sta edad salen de toda 
jurisdicción. 
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Como podemos observar en p&rrafos anteriores, el ·1rmite in_ 
feriar de la menor edad no presenta mayores problemas y especi

fic~ que' hasta cierta edad no puede.haber forma alguna de res-

ponsa~ilidad. 

El problema lo plantea el límite superior y la discusi6n -
principia si realmente debe de existir este límite, "el maestro 

L6pez Rey afirma que: la verdadera criminología recomienda pura 

y sencillamente la individualización en caso concreto, a partir 

de una edad mínima repr~scntativa de la infancia". (Sll En nue!!. 

tro derecho positivo ha habido diferentes criterios en relación 

a la edad cronológica del menor, un ejemplo de ello es el códi

go de 1871, en el cual el menor de 18 años, pero mayor de 14 lo 

consideraban responsable aunque con una pena disminuida, 

La ley que crea el consejo tutelar para menores infracto-
res del D.F. confirma la edad de 18 años como límite para su i~ 
tervenci6n. 

De lo anteriormente expuesto queda claro que es indispens~ 
ble fijar una edad inferior y una superior para la jurisdicci6n 
de la justicia de menores, el argumento m~s fuerte es el de la
seguridad jurídica ya que de no establecer los límites, la may2 
ría de edad penal perdería todo sentido, ya que existe una es-
trecha relaci6n entre el concepto de responsabilidad que diman

e! comportamiento selectivo o criminal y otros derechos y res-
ponsabilidadcs sociales (como el estado civil, la mayoría de -

edad para efectos civiles, etc.). 

Ahora bien, el hecho de que la edad cronológica de 18 años 
como límite de la edad penal no implica en forma alguna que se
acepte la irresponsabilidad absoluta de esa edad. 

Nosotros creemos que se hace absolutamente necesaria una -
división entre prcadolescentes y adolescentes, es decir, entre

sujetos de 7 a 14 años y sujetos de 14 a 18 años. 

151) Ibidem, p~g. 334. 
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Tambi~n creemos la necesidad de crear instituciones espe-

cializadas para .j~Vene's adultOs de ÍB :a. 24 , iiño~. 'esta~ prop.osi
ciones las fundamos en '.d,~.S --~ár(jumentO~' :· ·. 

,_,· ' ' ;e,. ,.,,.-... 

uno es· la curva de 'derin~~en~ia por:;_edades · eit -.qÜé :.'la· mayor· 

frecuencia ,est& -e~- lo-e 17.~_afic;s; ;;'P~~:~-~~~a: ~Cu~~~--::es·~ homc;i:il'.!ri~ii;,ha~
ta los 21·, añO~- ~--,-e ;_:(~-~:_:7\~ :--~--~: ..... ~ -.--.); ;;:;:_-_;::;:.;,.-.· ··::.." ·--;,":'·· ::~ :;,/,_- ,,;.,;· ·._:·,.;; 

'" ··:- ~-),'.;'·; -/: .. :.: 
·- -,_ .. ,- . ·--

Otro son los !ndices. de~ m.idUt-BZ ya'.--qUe 'él ··ilaolesC'ente:-n.-or:... · 
mal alcanza -- .tndÍ.c-éS ae· m.idui-eZ de: e·v~1J.Ci1csrl -Íntelebt-uai·· su·r1-:...-
ciente a ·los 16.años. ;::. 

Análisis 'del r~gimen jurídico de delincuencia juvenil cons 
titucfonalmente.- una vez que hemos analizado en forma genei:-a1-

las características que envisten al delincuente juvenil jurídi
camente como es su inimputabilidad tan· fuertemente marcada y de 

la cual.ya dimos nuestro punto de vista, nos damos cuenta que-
el derecho de menores se sale en cierta forma de nuestro dere-
cho penal, en este capítulo nos daremos cuenta que nuestra con.!_ 

tituci6n, la cual es nuestra carta magna y en la cual se encuen 
tra y emana todo el ámbito jurídico, no habla ampliamente de la 
situaci6n jurídica del delincuente juvenil, el artículo 18 con~ 
titucional impone la obligaci6n a la federaci6n y a los gobier
nos de los estados de establecer instituciones especiales para
el tratamiento de menores infractores, sin embargo, es demasia
do ambigua y muy general ésta. Nos damos cuenta que debe de h~ 
ber una reforma .m~s. clara y amplia aun de aquella del art!culo-
18, la cual debe consistir en reconocer: 

1.- Una justa participaci6n de los menores en las garantías pr2 
cesales. 

2.- El derecho a la defensa y a cualquier forma de recursos o. -
apelaci6n. 
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3.- Separación de jurisdicci6n de menores delincuentes y no de
lincuentes·. 

El tribunal o consejo debe ocuparse tan sólo.de los delin

cuentes y otros organismos diferentes a los dem~s casos, 

Lo anteriormente mencionado lo consideramos sumamente im-~ 

portante, debido a que en la práctica los menores huérfanos, -

abandonados o desamparados llegan al consejo tutelar y c~arame~ 
te el art!culo 18 dice que s6lo por delito que merezca pena ººE 

peral habrá lugar a prisi6n preventiva, no tenemos ningón dere

cho a internar a un menor no delincuente en un instituto de ob

servaci6n, el mismo artículo 18 dice: el sitio de ésta será di~ 

tinto del que se destinare para la extinción de las penas y es
tarán completamente separados. 

A mayor razón deben estar separados los menores delincuen
tes de aquellos que no lo son, los cuales deben estar en otras

instituciones de tipo abierto y no privativas de la libertad, -

por otra parte, en el aspecto de las garantías procesales espe

cíficamente hablando del artículo 20 de la constituci6n, en el

cual se consignan las garantías que tienen el acusado on todo -

juicio del orden criminal, nos damos cuenta que los menores no

gozan de las garantías que la constitución otorga a todo proce

sado en un juicio de orden criminal, pues el proceso de menores 

(llámese proceso tutelar o en cualquier otra forma) no es un -

juicio de orden criminal. 

Preocupados por el problema de los derechos procesales _en

los menores nos parece muy ilustrativo hacer una comparaci6n ~.!l 

tre las normas de procedimientos.en adultos y menores. 

cuando un mayor de edad comete un delito cuya pe_na es ·al-:

ternativa o simplemente pecuniaria ~~ S'e :le priVa·'d~ ;la::iibci:--

tad, concretándose el age_nte del ministerio -Pt1bli~o_.de·:-la' dele

gaci6n a tomar!~ su declaraci6n si eS. que aesea .. decil.ilia~·, -pero-
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no se le restringe su libertad. 

A los menores de 18 años cuando son presentados an,te el M!_ 

nisterio Pt1blico ·por haber cometido un hecho'·semejante al que co 

metiera un mayor en las mis~s condiciones_·_son priv8.'dos de su :=
libertad por . E!l a9ente - inveStigador del Ministerio Pdblico y r~ 
mitidos-.al consejo tutelar para menores·. 

' . • .. ' • .e 
. . - - ' 

.cuando -Wt: maYor de Bdad comete un he.ch~ delictuoso que. sd-· 

lo puede Pe~,;eg."Ui~se ·-a petición .de parte, no se le detiene ni -

siquiera 'se inicia el procedimiento si no existe la querella de 

la parte ofendida. 

cuando un menor realiza una conducta semejante a la del m!!._ 
yor, no obstante no exista la querella de la persona ofendida,
se le priva de la libertad y se les interna en el consejo tute
lar para menores, etc. 

El artículo 123 constitucional también habla y hace refe-
rencia a cierta protección de menores en el cual dice que -queda 
prohibida la utilizaci6n de trabajo de los menores de 14 años~
Los mayores de esta edad y menores de 16 tendr~n como jornada -
mdxima la de 6 horas, como nos d~mos cuenta le da una Cierta s~ 
micapacidad al menor que puede configurar una imputabilidad co

mo ya anteriormente lo mencionamos. 

"Por otro lado, es digno de mencionarse en favor de los m~ 
nores la adicidn del artículo 107 en su fracci6n 2a. de la con~ 
titucidn política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: 

Podr~ suplirse la deficiencia de la queja en los juicios-
de amparo contra actos que afecten derechos de menores_ o incap!!_ 
ces, de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria de los 

-artículos 103 y 107 de esta constituci6n". c52 > 

(521 Ibídem~ p.!fg. 377. 
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La ley reglamentaria ·citada diSponÉ! que puede suplir'se la

deficiencia de la_ queja en los juicios ·.-de -~amparo en que los me

nores de edad o los 'incap~ces ~i9ur~n ~orno· queJ_osos .-; (Art·. 76) • 

-- _ .. _., 

Tratándose de· amparos en que los recurrentes sean menores

de edad_~ incap·a~es~_:--e_x1ur~i_nariln ~u~ ·ftg;a~!Os_ y podrá~_:supli_~ _-
sus aetic1enC1as -y aP~ec-1a·r--· 1os, act~s: r-~ciamaaos ~y- su-- inconsti

tuciona11aaa "confODne a. lo d.Í:spUCS'·ta· er<:"e1· 3er·~ Párra-fo del ar
tículo 78 (Art. 91, ·fráCC~ 6a.). 

Reconoc~inos ·que· s~·hiin· logrado importantes avances en cuan. 
to al cuidado del cumpiimient~ de las garantías de jóvenes pero 
sabemos que falta· mucho camino por recorrer. 

·ANAr.~sis JURIDICO EN EL DERECHO' PENAL DE Los DELINCUENTES 
JUVENILES 

"El maestro Garc!a Ram!rez ha expresado en varias de sus-

obras que los menores han salido por completo: para siémpre,- en 
definitiVa del derecho penal". <53 > Esta opini6n es.compartida

por el maestro Sol!s Quiroga y por la mayo.r!a_ de los m4~- prest!. 

giados tratadistas. 

El Maestro Rodríguez Manzanares se une a· eáta .afi~maci6~.
pero afirma que debe ser clarificado que se erltiende .. estar_-'den-:- · 

troy que estar fuera de lo contrario se'puedeñ _llegar a Concl~ 
siones err6neas. 

casi toda legislaci6n de pretecci6n .-y pr.ev_e_nc::~6~. ne tiende 

a prevenir la posibilidad de delinquir _en.e1·mener, sino a evi
tar la crueldad hacia les menores o a la Comis16n-'dé ·delitos·-

por parte de adultos contra menores, as!-:Com~ cil'st.igar. a. cil~l-
quier adulto que maltrata a un menor, lo_trate con crueldad, V! 
va de lo que ~l gane por medios inmorales o lo induzca a llevar 

una vida de vicio social y de peligro moral. 

(53) Ibidem, pág. 355. 
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La legislaci6n penal tutela, bienes jurídicos en vista a -

prevenir.futuras 'conductas lesivas de los mismos en forma so--

cialmente into~era~le, .siendo éste su modo peculiar de proveer

ª la seguridad jurídica. 

La· legislaci6n de menores procura la tutela del menor mis .... 

mo, siendo ésta su manera de proveer a la seguridad jurídica. 

La forma de reacci6n frente a la conducta antisocial del -

menor es diferente de la que se presenta contra el._adulto, per

sigue finalidades en principio diferentes, as!, mientras al 

adulto· se le aplican penas, al menor se le da una medida de se-_ 

guridad, denominado por lo general medida tutelar. 

Si afirmar que la salida del menor del derecho penal con-

siete. en que no puede aplic.Srsele las penas que se·.?an a l_os -
adultos y que se debe reaccionar en forma diferente, esta asev~ 

raci6n es v~lida y entonces los menores están fuera del derecho 

penal.· 

Pero si sacar a los menores del derecho penal implica su -

total impunidad en el sentido de ausencia de reacci6n social, -
entonces estamos ante la ruptura de la seguridad jur!dica y el

abandÓno de la sociedad. La situaci6n es aun peor si la exclu

ei6n de los menores del derecho penal va a traer como consecue~ 

cia la arbitrariedad en la reacci6n y la limitación de los der~ 

ches de que debe gozar todo ser humano por el solo hecho de se~ 

lo. 

El derecho penal nos indica el mínimo de derechos y el má

ximo de reacci6n que puede ejecutarse en contra de determinadas 

conductas, plenamente establecidas por la propia ley. 

En este sentido, los menores no pueden estar fuera del de

recho penal, como no podrían estar excluídos del derecho proce

sal penal ni de1 derecho ejecutivo penal, ya que no parece 169.!,. 
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coque pueda haber mayor reacci6n donde hay menor' reproche, ni

que se trate peor al menor qu~ al adulto. 

La caracter!Stica. _tutel_a?: ._de. 1~ ._le9_~sl~ci6n de n:ienores no
puede implicar el olvido de --que la· misma ·es parte del. ordena--
miento jur!dic_o y,_ como· .. t-al, debe proveer· á. .- la -~eguri.dad __ jur!d! · 
ca. 

. . - ' . - ._ ·. - . -·. 

El -derecho ·de menores es _un ·ord~namiento distinto del penal 
y que se limita a .c_olindar con és.te pai:-a que le' prop'orci~ne !a

base en que asentar la aplicaci6n ae las medidas tutelares, que 

lo diferencian· nítidamente del derecho penal. 

Pero aquí nos topamos con algo que,· si·es ~~l!ticam~~te e~ 
plicable, es t~cnicaménte incomprensiblei. 

México eS un~ federaci6n de Estados, por ~o que cada enti
dad Federativa tiene su poder legislativo, que dlCta.las leyes
que deben regir en su ~ropio territorio. 

Para asuntos de interés general, eXisten leyes federales,
como lo son lá. Ley Federal del Trabajo, las Hacenc:iaria·s, la de
Salubridad, la de Amparos, etc.i sin embargo, en otras materias 
no se ha considerado necesario que toda la naci6n tenga un solo 
c6digo, esto sucede en materia penal y en derecho de menores. 

Las razones técnicas que se han alegado para evitar-que e~ 
tos c6digos sean Federales, son en mucho incomprensibles, y se
llega a ·extremos tales como el que una misma conducta sea delig 
tuosa en un estado y en otro no (ejemplo adulterio) igualmente
los derechos de los menores y la protecci6n que se les brinda-
varía de un estado a otro como si en verdad fuera diverso un m~ 
xicano de sonora de uno de Sinaloa, o mereciera m4s atenci6n un 
niño de Chiapas que otro de Tabasco. 

Ahora bien, se alega la raz6n jurídica de'que todo lo que-· 
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·no está reservado para legislarse federalmente, debe ser legis

lado por los estados. Sin embargo, el maestro eurgoa opina que 

u~a ley., (en este caso, el código del menor), puede federalizaf'._ 

se aun. sin reformarse la constituci6n, ya que el congreso de la 

uni6n tiene facultad para expedir la ley federal correspondien

te en ejercicio de las atribuciones que le confiere la fracción 

XXX de su artículo 73, las cuales se conocen con el nombre de-

facultades implícitas. Considerando la parte final del artícu

lo 18 constitucional (la federaci6n y los gobiernos de los est~ 

dos establecerán instituciones especiales para el tratamiento-
de menores infractores) , por lo menos en cuestión penal y por-

medio de la concurrencia de facultades se puede legislar fede-
ralmente para los menores, en nuestro c6digo penal para el D.F. 

en materia del fuero comdn y para toda la reptlblica en materia

del fuero Federal contenta un capitulo dnico denominado de los

menores, éste constaba de 4 art!culos, los cuales creemos nece

sario transcribirlos {como antecedente) textualmente en este--

trabajo para tener una idea mucho más concreta y exacta de todo 

lo que.se ha mencionado. 

"Articulo 119.- Los menores de 18 años que cometan infrac

ciones a las leyes penales, serán internados por el tiempo que
sea necesario para su correcci6n educativa". t 54 ) 

"Articulo 120.- segtln las condiciones peculiares del menor 

y la graVedad del hecho, apreciar en lo conducente como lo dis

pone el-·art!culo 52, las medidas aplicables a menores serán --

apercibimiento e inter¡iamiento en la forma que sigue: 

I. reclusi6n a domicilio: 

II. reclusi6n escolar1 
III. reclusi6n en lugar honrado patronato o instituciones simi

lares; 
IV. reclusi6n en establecimiento médico1 
v. · reclusi6n en establecimiento especial de educaci6n técnica, y 

(54) c.P.O.F •• pág. Tit. sex.t. 
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VI. reclusión en establecimiento de educaci6n·correccional. 

Artículo 121.- Para autorizar la reclusión fuera del esta
blecimiento ofiCial de-educación correccional, los jueces po--

drán cuando lo estimen~necesario, exigir fianza de los padres o 
encargados .de_:_la vigilancia de menores". (SS) 

'· "Art!!==ulo 122.- A falta del acta del registro civil, la -

edad se fijará por dictamen pericial; pero en casos dudosos, -~ 
por urgencia o por condiciones especiales de desarrollo Precoz
º ·retardado, los jueces podrán resolver seg!l.n su criterio". (SG) 

Cuando el menor llegue a los lB años antes de terminar el
periodo de reclusión que_ se le hubiere fijado, la autoridad en

cargada de la ejecución de sanciones decidir4 si debe ser tras

ladado al establecimiento destinado a mayores. 

Como nos podemos dar cuenta en nuestro c6digo penal era s~ 

rnamcnte limitado el cap!tulo referente a menores, y ahora nulo

pues está derogado, dándonos cuenta de un cierto divorcio entre 

el derecho penal y el derecho de menores por lo ya antes expue~ 
to, por lo cual creemos que indiscutible la necesidad de- crear

un c6digo anico de protecci6n a la infancia y a la juventud -~ºU 

de se reanan si no todas las disposiciones referentes a los adg 
lescentcs por lo menos aquellas que los afectan de manera espe

cial o que ponen en peligro los derechos humanos. 

El c6digo debe ser Federal y debe centenar no sólamehte. 

las medidas de educaci6n correctiva, sino tambi~n precisa~:.nor-. 
mas de prevenci6n, lo que no contempla la ley del coni:i~j_o- tute

lar para menores infractores en el Distrito Federal del cual h.!, 

blaremos ampliamente en su momento. 

En el c6digo que se propone se deben incluir no s6lo ·las--

(55) c.P.D.F., pág. T!t. scxt. 
(56) Ibid. 
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normas referentes a la infracci6n de la ley penal, "sino tambi~n 

los aspectos Civiles, laborales y administrativos más importan
tes. 

El c6digo debe ser bilateral, o sea, debe tratar no s6lo de 

los derechos del menor, sino también de sus obligacionos, pues

ésta la anica forma de crear ciudadanos conscientes de sus deb~ 

res y no entes incapaces, inimputables, inQtiles y sobieprote-
gidos. 

El hecho de crear un código del menor Federal y por tanto

Onico ha sido preocupaci6n de una cantidad-muy numerosa de mae.!_ 

tres del derecho y en forma ejemplificativa mencionaremos algu
nos de ellos: 

"1939.- Proyecto de Código para Menores Bedolla Rivera, D~ 

lores. 

1952.- C6digo de Protecci6n a la.infancia, de 4.de noviem
bre, conocido como -proyecto Casas Alemán: 

1953.- Proyecto Alarc.On. 
1955.- comisi6n de Estudios Legislativos, a·propuesta del

Secretario de salubridad y Asistencia, or. Ignacio_Morones Pri~ 

to. 
1960.- Proyecto de C6digo del Menor, Seminario de derecho

penal de la facultad de derecho de la UNAM, 

1961.- Proyecto de c6digo de protecci6n al menor. Dr. RaQl 

Orti2 Urquidi. 

1962 .- Proyecto de C6digo del Menor para el Distrito_ Fede
ral y Territorios Federales. Alanis, V, Ester1__Gil G. ,Clement! 

na; Romero B. Faine1 Vargas A. Marra: Guerrero L. Cecilia;_-Cha-

2aro Marra. 

1966.- Proyecto de C6digo Tutelar para Menores __ -del_. EBtado

de Michoacán, Pav6n ~asconcelos F., y Vargas Ldpez G. 

1984 .- Proyecto de C6digo de Menores en la prevenci6n. del

delito, Héctor Sol!s Quiroga". <57 > 

(57) Ibidem, pág. 360. 



con esto nos damos cuenta de la suma importancia de tener

un c6digo para menores, as! como de j6venes adultos, debido a -
que la ley del consejo tutelar es muy incomp1eta. 

CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES Y LEY DEL CONSEJO 
TUTELAR 

Después de 40 años de funcionar los tribunales para meno-

res se vieron anticuados, y si en el momento de su fundaci6n r!!. 
presentaban un extraordinario avance y una moderniznci6n .en la

técnica, en el momento actual, para la ciudad de México adole-

cía de varios defectos que denotaban la necesidad de cambio. 

As! en 1971 se cre6 un proyecto de ley que fue ampliamente 

discutido y que dio lugar a la ley que crea los consejos tutel~ 

res para menores infractores del Distrito Federal. 

La finalidad de los consejos tutelares es la readaptaci6n
socia1- de los menores de 18 años a que aludé -~1-'.art!cu.lo 20.-· de 

la ley que cr_ea dichos consejos en e_l Dist~ito F~de~-~1-~ _. médian-. 

te el tratamiento·de menores considerados socialmente'peligro-~· 

sos. 

As!, el_ artículo lo. de la ley indi-ca que: 

El consejo tutelar para menores tiene por.-objetÓ promover
la 'readaptacidn social de los menores de 18 ·años· en _;,10_.s .'é:.:lsos···~ 
que se refiere el artículo siguiente, mediant'c e_l·.·e~1:

1

~di;, d~: .. ia 

per_sonalidad, la aplicacidn de medidas correctivas· y :de-. protec-'.- . 

ci6n y la vigilancia del tratamiento. 

se habla mucho de readaptaci6n (la misma ley u':'-ª el- téi:-mi

no) el maestro Rodríguez Manzanares opina que se utiliza dichó~ 
término en forma equívoca debido a que no se·puede· hablar en -

una gran cantidad de casos de readaptacidn, pues para 9ue haya

ésta tuvo que haber previamente adaptacidn. 

"Sigue diciendo el Maestro Manzanares que no poderii_os· vol--
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ver a adaptar (la preposiei6n "Re" indica repetici6n) al menor

que jam~s estuvo adaptado y por eso delinqui6, ni al menor que

na es un desadaptado, pero que cometi6 algan .delito, en este e~ 

so el maestro se refiere principalmente a los delitoS de tipo -
culp~so". (SS) 

El art.!culo 20. que es necesario reproducir textualmente -

nos indica cu~l es la competencia del consejo: 

Artículo 20.- El consejo tutelar intervendrá, en los tér-

minos de la presente ley, cuando los_ menores infrinjan las_ le-

yes penales o los reglamentos de policra y buen gobierno o man! 
fiesten otra forma de conducta que h"aga presumir, fundadamente-. 

una inclinaci6n a causar daños a s! mismo, a su familia o a la

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

consejo. 

Nos encontramos entonces con la siguiente hipótesis refe-

rente a la parte que dice otra forma de conducta que haga preo!! 

mir, fundadamente una inclinación a causar daños, a s! mismo, a 

su familia o a la sociedad. 

Es decir, en el caso por ejemplo de un joven man!acodepre

sivo con inclinación a causarse daño ¿debe intervernir el cons~ 

jo? por otro lado, un menor que anda en bicicleta en la ciudad

de México o que se sube a una patineta y no digamos a una moto

cicleta hacen presumir fundadamente una inclinación a causarse
daño ¿debe intervenir el consejo?, 

La peligrosidad a la que debe referirse las leyes aquella

que se manifiesta por la realización de una conducta antisocial. 

La peligrosidad es el punto central de la problematica cr~ 

minológica y con mayor razón en menores, pues es el punto de r~ 

ferencia para la intervención del consejo; y para la aplicación 

(o no aplicación) de medidas preventivas, educativas o terapeu-

{58) Ibidem, pag. 397. 
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ticas. 

Al hablar la ley de conducta se excluyen acertadamente los 

llamados "estados peligrosos", pues en su mayoría se trata de-

casos asistenciales. No basta, jurídicamente, que el menor sea 

potencialmente peligroso para que el corisejo intervenga, es ne

cesario que haya pasado a la acci6n, que su comportamiento sea
ilegal o antisocia·l, y que no· simplemente estd en peligro (por

abandono, miseria, descuido, etc.). En tanto el menor no se -
conduzca peligrosamente, el consejo no tiene competencia. 

La realidad nos lleva a la conclusi6n de que la casi tota

lidad de los menores conducidos al consejo.son presuntos respon 
sables de un acto antisocial contemplado-en nuestra codifica--

ci6n penal, ya que el 95% de ellos son enviado.s .a la institu--

ci6n por la procuraduría general de justicia del ·.Distrito Fede

ral. 

ORGANIZACION DEL CONSEJO TUTELAR 

El consejo tutelar ~e integra .coni 

1.- Un presidente. ' ' :-.:_._ .. ,. ·-. 

2. - consejeros numerarios, distribuidos· en· .tre.s·· -por- cada sala. 

3.- Consejeros supernumerarios. 
4 .- Secretarios de acuerdos de1··-pi~ño:; 
s.- Secretario de acuerdo de- cada· sS:1a·; - .:,· 
6.- Promotores, _con un jefe.·.· ·.·.- :·'. _ . ._,--, ... _..,., 

7. - consejeros auxiliares - en _las·, d·~.l·ega:.~ici~~s pol!tic~s. 
B.- Personal t~cnico. 

9.- Personal adrninistrati";'º· .... 

El Presidente y l~s. Co.ns~jer~,s :,·:~~~ª~ E!n _ s~ ca~·~o 6 _años y

son nombrados por el .Presidente .d~:-'1á:_.Rep"(ibiic~,-_-'.a· próp~.;esta 
del Secretario de Gobernaci6.nr ·:·a"~te"· .tll.tin\o_'·n~mbra .. al · reSto del

personal. Es interesante Obsei:-V.ar ·ei: ai·to-.;r.iln9-o-.·.que se'' da a e!!_ 

tos funcionarios y la forma en _qtie :·el ··c.orl.-á~'.J~··p~-~~ a ser .una 
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Institución suigeneris, saliendo del ámbito del poder judicial. 

Se pide para ~odo el personal mencionado, y pa~a los dire~ 
toree de los centros de observacic5n, muy precisos requisitos de 

naciOnalidad, edad, honorabilidad y preparación, exigiéndose t! 
tulo profesional de Licenciado en Derecho al presidente del con 
sejo, a los Presidentes de cada sala, a los secretarios y a los 

promotores. 

Aquí se encuentra una contradicci6n notoria ya que si se -

insiste Y. reafirma que el consejo no es un drgano judicial, si

no de tutela, ¿ddnde está la necesidad de ser jurisperito para
precidir el consejo o sus salas? 

Para la justa interpretación y aplicacic5n de una .. ley, ei:i -

en todo caso bastaría que los promotores fuesen· abogados por -

ser los custodios de la legalidad del procedimierito. 

Una novedad en la materia lo constituye el pleno, formado -

por el presidente del consejo, loS consejeros de las saias y el 
secretario. El pleno conoce lOs recursos, se constituye 'e·n· una 

segunda instancia; ·además, es el órgano supremo del consejo,· -

pues determina los·lineamientos de funcionamiento técnico y ad

ministrativo. 

Las salas sustituyen los antiguos tribunales, pero con la

obligaci6n de ser mixtas (hombres y mujeres) y con tres miem--

bros; un ~dico, un profesor normalista especializado y un li-

cenciado en derecho: La novedad es que debe presidir este dlt!. 

mo. 

Los Promotores 

Los promotores intervienen en todo el procedimiento, tie-

nen derecho y obligación de estar presentes en cada una de las

partes del mismo desde que el menor queda a disposición del ce~ 

sejo hasta que es definitivamente librado. 
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El promotor acompaña al menor en todas las actuaciones, -

propone pruebas, formula alegatos, interpone los recursos, vig! 

la los términos y es el puente entre los familiares o encarga-

dos del menor y el consejo; además, visita los centros de obscE 

vaci6n y tratamiento, vigilanJ!g la correcta aplicación de las 

medidas acordadas y vela porque los menores no sean detenidos -

en lugares destinados para la reclusi6n de adultos. 

A los promotores les es concedida una total autonomía jurf 

dica y técnica, lo que garantiza (al menos jurídicamente), su -
libertad de acción. 

Al cumplir sus funciones de vigilancia y promoci6n del pr~ 

cedimicnto de tutela, de los derechos del menor el promotor ce! 
ma un vacío que había provocado malestar. 

Procedimiento 

El procedimiento para menores es un procedimiento especial, 

independiente y debemos tener presente que no es un procedimien 

to penal, pero si un procedimiento jurídico se ha impuesto un -

turno constante tanto de consejeros como de promotores para la -

atenci6n inmediata de cada caso. Tanto el pleno como las salas 

se reanen al menos dos veces por semana. 

Las diligencias son secretas entendiendo por esto que no -

es permitido el acceso del pdblico y evidentemente abogados o -

curiosos, evitando as! la intromici6n de coyotes y de periodis

tas lo que dicho sea de paso tienen prohibici6n expresa de pu-

blicar la identidad de los menores relacionados con algQn il!ci 
to sujeto al conocimiento del consejo. 

El consejo tiene una gran libertad de acción, con libre v~ 

loraci6n de las pruebas y todos los medios de apremio comunes.

Además resuelven la forma de proceder cuando no hay disposici6n 

expresa, pudiendo colmar las lagunas de la ley, El procedimie~ 

to en sí es bastante sencillo, y consiste en lo siguiente: 



128 

En cuanto un menor comete una infracci6n o conducta peli-
grosa es pues~o a disposici6n del consejo tutela, o se le comu

nican a .éste los he_chos. 

Al ser presentado el menor ante el consejero instructor -
(el que est~ de turno) éste lo escucha, analiza el caso y den-

tro de las 48 horas siguientes dicta la resoluci6n inicial con

la que resuelve si el menor queda en libertad incondicional en

treg!ndose a los familiarea o tutores, si queda internado en el· 

centro de observaci6n o si queda en libertad, pero sujeto a es

tudios. 

Estas dos resoluciones que señalan el internami.ento o dis

posicidn, son consideradas piezas maestras del procedimiento, -

·pero pueden modificarse o ampliarse segan aparezcan nuevos da--, 

tos. 

En caso de que la resolución sea la libertad ~ujeta a est~ 

dios, el instructor informa al menor y a los encargados de éste 
el por qué queda a disposici6n del consejo y cu~ndo se debe re

gresar si es que se le permitid retirarse con sus familiares o

tutoros expresando en la resoluci6n, en todo caso, los fundame~ 

tos legales o técnicos de la misma. 

En los casos de libertad absoluta, el menor queda desliga

do, por no haberse probado que exista conducta antisocial, o no 

ser el menor responsable de él. 

Dentro de los siguientes quince d!as a partir de la prime

ra resolucidn el instructor debe integrar el expediente con los 

estudios necesariosi las pruebas presentadas (pericial, testim2_ 

nial, etc.) la opinión del promotor y lo dicho por el menor y 

sus familiares. El consejero instructor ~resenta su proyecto -
de resolucidn definitiva. 

La sala correspondiente dentro de los 1.0 d!as siguientes,-
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celebra audiencia en la que desahoga las pruebas pertinentes, -

escucha el promotor y dicta la resoluci6n definitiva. La que -

comunica oralmente y de inmediato a los interesados, haciéndolo 
por escrito a las autoridades dentro de los cinco días siguien
tes. 

Existen prCSrrogas en casos especia.les, pero riormalmente el 

promoto.r debe informar al presidente cualquier retrazo, para -

que éste haga la excitativa correspondiente al instructor, el -

que debe presentar proyecto dentro de los cinco días siguientes, 

so pena de ser nuevamente requerido o sustituido con la -adver7 -

tencia de que de ser sustituido dos veces en un mes, ser4 aper
·cibido, y de reincidir, separado de su cargo. 

La ejecuciCSn de las medidas ordenadas por el consejo tute-.,. 

lar, corresponde a la direcci6n general de servicios coordiria-

dos de pr~venci6n y readaptaci6n social. 

Para que la resoluci6n sea dictada técnicamente, es funda

mental el estudio de la personalidad. Este se realiza en .el 
centro·de observación y se compone al menos de los estudioS:.m! 

dico, psicológico y social. 

El centro de observaci6n y el consejo del Distrito Federal,

contaba en 1975 con ocho psicólogos, dos psiquiatras, un elec--. 

troencefalografista, JO trabajadores sociales, 11 médicos gene

rales, un laboratorista, un cirujano dentista, B enfermeras_ y.

maestros especialistas en pedagogía, existen también los depar~ 

tamentos de estadística e identificaci6n. 

Para 1985 el mencionado centro disponía de 26 trabajadoras 

sociales, 4 pedagogos, 9 médicos cirujanos, un qu!ffiico farmacé~ 

tico, 4 cirujanos dentistas, 9 psic6logos y ,6 enfermeras, por -

lo que vemos que el personal no ha aumentado estos diez años, -

al contrario se ha limitado en algunos renglones. Sin embargo, 

debe recordarse que se estableci6 una clínica de conducta adju~ 
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ta con 6 psic6logos, 6 trabajadoras sociales, 3 pedagogos, 2 -

psiquiatras, un neur6logo y un técnico electroencefalografista

se apoya al centro de observaci6n y han tomado algunas de sus -
funciones. 

El consejo cuenta con nuevas instalaciones que permiten la 

clasificaci6n de acuerdo a la edad y el sexo y la separaci6n de 

aque~los que est&n en el término de 48 horas, de aquellos que -

han sido internados o que son reincidentes, adem~s se han esta

blecido cursos de alfabetizaci6n, educaci6n física, educaci6n -

musi~al y adiestramiento de manualidades de r€pido aprendizaje, 

_que si. bien no resuelven íntegramente el deprimente problema de 

la desocupaci6n, si la alivia en forma notable. 

otra gran novedad en la actual leqislaci6n lo constituye -
la inclusi6n del recurso de inco¡¡formidad, por medio del cual -

pueden·· impugnarse las resoluciones de internamiento o libertad

viqilada. 

El recurso tiene por objeto la rebocaci6n o sustituci6n d~ 
las resoluciones mencinadas, y si es interpuesto por el -promo--· 

tor dcittro de_ los 5 días siguientes a la notificaci6!1, en· 'los-~ 
casos que lo e~an necesario o· a petici6n de los padre_s .-.i.·. tutO--

res. 

-El. entrar el recurso se suspende de oficio la medida hasta 

que ,la_ inconformidad sea resuelta po el pleno, lo que_·-_suc:ede en 

los S_d!as siguientes. 

Otra ·aportaci6n novedosa en ley es la obliga6i6n '·a- -1·a siila 

de revisar de oficio y cada 3 meses, las medida·s i~p\iestas, ra

tificiindolas, modificándolas o hacitindolas cesar, _segan perSi_s

ta, se haya agravado o disminuya la peli9rosidad del-menor som~ 

tido a ellas. 

Esta figura evitará que los menores queden olvidados en --
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los centros de internamiento, o que la libertad vigilada.quede

en libertad a secas. El-éxito de la·revisi6n-depende de mucho
del informe_ que debe presenta la dire~cid~ gen~ral de servicios 

coordinados de prevenci6_n y readaPta~i6n social,·-y de los cons~ 
jos t~cnicos que deben fun'cion~~- en todos --10s cerÍtros de inter
namiento, así como de los oficiales o eitcarqa-dos qe _la libertad 

. vigilada. 

Para aclarar mejor lo antes mencionado reproducimos .en la

siguiente hoja el esquema de procedimiento del maestro Garc!a -
Ramírez. 

CONSEJOS TUTELARES AUXILIARES 
una vez que hemos analizado el procedimiento del consejo 

tutelar es importante que comentemos la disposici6n de la ley 

de crear consejos tutelares auxiliares que deben funcionar en 

las delegaciones políticas del D.F., dependiendo del consejo'-

tutelar, e integrados por un presidente y dos vocales, nombra-

dos por el secretario de gobernación; el presidente debe reunir 

los mismos requisitos que los consejeroo tu~elares. 

Los cons~jeros auxiliares conocen solamente de las infrac
ciones a los reglamentos de policía y buen gobierno, y de gol-

pes, amenazas, injurias, lesiones leves y daño culposo hasta 

po 2,000.00 pesos. La ~nica medida que pueden aplicar es la -

amonestación. 

El consejo auxiliar, que se rettne dos veces por semana·, s!, 
gue un procedimiento sumarísimo, consistente en citar -a las ._peÉ_ 

senas que procedan, y en una sola audiencia, oír a los iilteres~ 
dos, desahogar pruebas y dictar la medida conducente~·: ·L·a-;:es·o

luci6n puede consistir en: 

a) amonestaci6n 
b) libertad incondicional 
e) remite al consejo tutelar, en casos espeCialme·~·te·,'Coñ\plejos, 

o que se denote peligrosidad, o de "a.quell~s' e_n~que·:_el 'sujeto 

sea reincidente. 



Resoluci6n 
b<!l:sica 
(Art, 35) 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO ANTE ÉL CONSEJO TUTELAR 
Primera Instancia 

..... ·.,, 
":. :e,". 

15 días prorrogables FOr otros 15 Duraci6n variable 
(Art. 39, Art. 41) 

lO·ctras: un'solo act:o 5 días 



Resoluci6n 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO ANTE UN CONSEJO.TUTELAR 
Impugnaci6n y Revisi6n 

'auli~·
y resclu
cieln 

·.·· ..•. > ... ·.· ·. ·.· ·· .··. ~ticipada 
-~.·:: ns~acifn >_~ud.iencia> revisidn <I __ résoluciórl 
. : _:_:' ' . . . (Art.SJ) Lcrdinaria 

J meses 
(Art.54) 

Ne imPugnaci6n '. 

. FASE 
fPlano: . inconformidad 

IMPUGNATIVA< ·5 · l 
_ . ' .. , . . _l.!?!'_ a.: reccnsideraci6n 

5 d!as. (Ar~!cUlo 59) 

REVISION EN FASE EJECUTIVA 
(sala) 

ouraci6n variable 

revocaci6n 

m::difica
cieln 

ruvisidn 

continua
ci6n 
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Los consejos auxiliares, artn con su muy limitada competen

cia pueden ser elemento valioso para observar una buena canti-

dad de casos que actualmente llegan al consejo tutelar, recar-
g~ndolos de trabajo. 

Si estos consejos auxiliares se les ampliara sus funciones 

y la posibilidad de aplicar medidas variadas e importantes ere~ 

mos que s! funcionarían adecuadamente ya que hasta el momento -

no han funcionado como se esperaba y solamente se han estable-

e.ido en tres delegaciones (Cuauhtémoc, Alvaro ob,reg6n y venus-:
tiano. carranza) . 

Como nos podemos dar cuenta, el menor de edad en nuestro 
pa!s es tratado bajo un procedimiento especial y en el cual es

visto como un infractor de la ley y al cual se le debe de dar -

un tratamiento de readaptaci6n social, esto es lo que nos seña

la en sr. la ley del consejo tutelar para menores infractores -
del Distrito Federal. Por lo tanto, un menor que realice el -

peor de los delitos como podría ser un homicidio con todas las

agravantes premeditaci6n, alevosía y ventaja, será visto y san

cionado de una forma completamente distinta y no proporcional a 

nuestro juicio con la de un.•adulto a pesar de que dicho indivi

duo tenga conciencia perfectamente bien encuadrada en su perso

na referente a los actos que emanan del mismo. As! nos damos -

cuenta que el delito cometido y la sanci6n que se le impone por 

dicho delito no es proporcional por el hecho de verlos como --

inirnputables de cierta manera y de lo cual ya hemos expresado -

que no estamos muy de acuerdo. La ley del Consejo Tutelar debe 

ser revisada, pues sabemos bien que necesita reformas y quizás

podr!amos pensar en una nueva ley, o como ya también lo hemos -
mencionado en un c6digo del menor. 

Es sumamente necesario a nuestro juicio que se creen Inst! 
tuciones tanto para niños como para j6venes y j6venes adultos,

ya que estos dltimos no tienen ninguna protección real debido a 

que si tienen 17 años 11 meses son reclu!dos al consejo Tutelar 
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Y si tienen 18 años un d!a se les procesa como si fuesen adul-

tos, se pasa una transicidn de no punible a ser punib_le de un -

solo golpe, adem,s, tanto los menores de 18 años como el joven

de 22 años o 23 psicológicamente se encuentra en una etapa de -
madu'racic5n, quiz.!s con distintas ambiciones pero todav!a el jo

ven adulto no es un adulto en todo el sentido de la palabra, -

por lo cual debe re?ibir un tratamiento distinto al del menor y 
al_ del· adulto con la finalidad de conseguir una verdadera reha

bilitaci6n de éste, en s! la penalidad aplicada pueda ser la -

misma que la del adulto, sin embargo, los programas de rehabil! 

taci6n deben ser distintos ya que no creemos que un programa de 

rehabilitaci6n dada en una penitenciaria a una oersona de 45 

años sea igual para un joven de 22 años, no podrra funcionar o~ 

ra ambos. 

Por otro lado, la estructura del consejo adn nos parece d~ 
masiado rrgida y tradicional y se hace necesario ampliar el nd

mero de salas, pues las que hay actualmente son insuficientes,

si _tomamos en cuenta: un _·promedio de 500 casos de menores al mes.

Aunque esto se ·-ver.ta muy: aliviado por los Consejos Auxiliares,
adn es dema.Siad;; Pará'Uri'-_bons_ejero un promedio de dos casos di!!_ 

rios, tomando 'en·-.cue~ta_ li:i.- mUy: especial naturaleza de la mate-

ria.· 

:. '-- - .,,, 
El·:proc~dilni~-~to es':la'rgo,·- Pues·: en el ·caso en que no haya

proble~s -'i:ii..-~pr6r~Ogil~';:~~~ :37 d!as __ natura.les (con todo' y recur:-

sos) , p'ero ·de 'p~es-~·~ta:~~é: ,1.:i.s prdrrogas ·puede ampliarsé hasta 
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"Co_ngresos_ organ:iza~os por. las Naciones.·Unidas y otras en
tidades de rango.Internacional señalan que cada ara es más evi
dente, que.-~ -medida ··que· la sociedad Se· ha·C·e mlis comp.leja, al iE. 

dividuo ·le resulta m~s difícil respetar la ley y el orden pabl! 
co y que es: imposible eliminar la delincuencia,- como lo es tam

bién eliminar el crimen, porque la delincuencia y el crimen, -

as! -como otras manifestaciones de patología social, reflejan el 

modo de vida corriente en la colectividad y siempre existir~n -

individuos que cometan actos reprensibles, por la sola raz6n de 
qe estti:n prohibidos". 162 ) 

como sabemos, nuestro país está constituido en su gran ma

yoría por j6venes, de ah! que la formulaci6n de que haya pol!t~ 

cas y programas a la prevenci6n de la delincuencia juvenil es -

de suma importancia, ya que la adopci6n de medidas enérgicas pa
ra· prevenir los delitos de los jóvenes ayudaría a prevenir a la 

delincuencia en general. Además, la importancia de esta labor

preventiva adquiere relieves; si se tiene en cuenta, que muchos 

j6venes adultos que cometen delitos acostumbran a seguir delin

quiendo el resto de su vida. 

Consideramos que la prevenci6n ofrece mayores posibilida--

(62) Sabater Tomos Antonio. Delincuencia Juvenil, Edit. Hispano 
Europea, Barcelona, 1967, p~g. 170. 
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des de éxito que el tratamiento, y que es mejor y más barato -
prevenir que curar. 

Uno de los primeros y grandes impulsores" fue· el Maestro Dg, 

rado Montero, en. su famosa obra el Derecho Protector de los cr!. 
minales. Estudios de Derecho Penal Preventivo, publicada en el 

año de 1916. Por otra parte, tenemos a '.'MM. Witmer y Tufts en

su obra titulada The Effectivencss of Delinquency prevention -
programe mencionan textualmente que para algunos la prev~nci6n

de la delincuencia es pr4cticament8·sin6nimo de animar a un sa

no desarrollo de la personalidad de todos los niños, porque la
delincuencia, dicen, se puede atribuir a las relaciohes tiran-

tes entre padres e hijos". <52 > 

A una insuficiente comprensidn de los valores sociales y a 
una formaci6n social inadecuada, a los prejuicios y a la discr! 

minaci6n hacia los grupos minoritarios1 a las condiciones econ~ 

micas desfavorables, a la penuria del personal y material de en, 

señanza, a la falta de diversiones dirigidas, falta de cuidados 

médicos, etc. y se puede esperar una disminuci6n marcada de la

delincuencia si se aportan grandes modificaciones en todos es-

tos factor.es señalados. 

Para otros evaluadores y pldnificadores, la prevenci6n de

la delincuencia significa apartar a los delincuentes en poten-

cia antes que puedan cometer actos delictivos. Para éstos la· -

prevensi6n a que se refiere el párrafo anterior, les parece de

masiado indirecta, ciertos adeptos a este punto de vista alegan 

~ue es posible identificar por Test, los niños predispuestos a

la delincuencia. Otra soluci6n que proponen es que los niños -

sean seleccionados por sus profesores, y que esta elecci6n estt!

basada sobre condiciones de vida deplorables. Esta forma de -

abordar la prevenci6n de la delincuencia difiere de aquella que 

acabamos de describir, no solamente por la limitaci6n de los in, 

dividuos observados, sino que también por la· naturaleza de los-

(62) Ibidem, pág. 173. 
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medios empleados. 

Adem€s, preconiza las m'edidas que se dirigen directamente

ª los niños y a veces a 1 ~us padres y no las medidas que se dir! 
gen·~ mejorar el ~edio ·en que viven. 

Una. tercera concepci6n de la prevenci6n preconisa la redu,E. 

ci6n de-los reincidentes y la disminución del riesgo de delitos 
graves. Se-gO:z1._ esta concepci6n lo que debe ser evitado; princi

palm~nte1 es la agravación de la delincuencia, su continuidad,
más_ que· su _8parici6n. Los planes de esta tercera tendencia, se 

dirigen, "É!n._gran parte a los niños cuya actividad es ilegal y -

que _a -lo mejor ya han sido objeto de alguna infracci6n o proce

dimiento. 

ceccaldi refiri~ndose al alcance que tiene la prevención -

esc_ribe que ésta comprende todos los elementos de una pol!tica

- de·· ~onjunto que tiende a suprimir o al menos, reducir los factg 

res·de delincuencia (o de inadaptaci6n social) de los jóvenes. 

Por prevenir debe entenderse prever, conocer de antemano,
un daño_ o perjuicio, as! como preparar, aparejar y disponer con 

anticipación las cosas necesarias para un fin. 

EL MINISTERIO PUBLICO EN LA ESCUELA DE LA DEFENSA SOCIAL 
Una vez que hemos analizado diferentes concepciones a las

que va canalizada la palabra prevención en las cuales como pudh 
mos notar y deducir hay un gran namero de programas muy varia-

dos· para reducir la delincuencia. Alguno de éstos preveen un -

tratamiento administrada sea por un psiquiatra o un trabajador

social. Otros dirigen su atención sobre los delincuentes e in

tentan desviarlos hacia otras actividades. A veces se fija .l~

atencidn sobre los padres y otras anicamente sobre los jdvenes

delincuentes. 

Ahora hablaremos de una corriente denominada defensa so---
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cial "Angelo de Mattia desenvolviéndose o mejor desenvolviendo

la nocidn de la acci6n preventiva en el sistema de defensa so-

cial escribe: las modalidades de la intervencidn del estado, 

que privan o limitan la libertad, están limitadas por la ley p~ 

ra poner en práctica las previsiones y las medidas sugeridas 

por la ciencia, hay que verificar una comisi6n ~reliminar, ~ s~ 

ber, la determinaci6n de una conducta definida como asocial por 
la ley, y reconocible en el comportamiento de hecho de un indi

viduo". <53 > En los casos qUe no están previstos por la ~ey el

estado no podrá jamás intervenir usando medidas cuersitivas, p~ 

ra forzar la voluntad individual y en el interés del propio in

dividuo. 

Segdn el sistema eminentemente subjetivo de la defensa so

cial la prevención tiene dos fines precisos: uno, eliminar las

propiamente dichas (cx6genas y end6genas) es decir, los facto-

res objetivamente considerados y el otro, eliminar los estados

psicol6gicos internos o motivos. Porque entiende que entre la

causa ex6gena (el medio, etc.) y la causa end6gena Cinstituci6n, 

etc.) existe una tercera causa, la causa psicol6gica o emotiva. 

Es decir que siendo la base de toda la aplicaci6n y apreciaci6n 

del sistema de defensa social el individuo toma como fen6meno -

bio - psico16gico, el sistema de defensa social, pretende no s2 

lamente evitar toda causa de antisocialidad objetiva, sino qua

el sujeto no conozca estados psicdlogicos o impulsiones que lo

conduzcan a la comisi6n de actos antisociales. 

En M~xico encontramos una institucidn estatal cuya funci6n 
es ser un represent;inte social o de la sociedad en la persecuci6n 

de los delitos es aquel que se va a encargar de integrar los -

elementos considerados como delictuosos (cuerpo del delito) pa

ra posteriormente ejercitar su acci6n penal y consignar ante el 

juez correspondiente, esto en materia penal. 

Sin embargo,, al ministerio pdblico corresponde una esfera-

(63) Ibidem, pág. 175. 
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muy variada de atribuciones, debido a la evoluci6n de las irist! 

tuciones sociales; las que para cumplir Sus fines han consider!!_ 

do indispensable o~orgarle ingerencia en asuntos civiles o mer

cantiles como representante del estado y en algunas otras acti

vidades de carácter legal. 

Consecuentemente el Ministerio Pdblico tiene una personal! 

dad polifacéticai ejerce tutela general sobre rñenores e incapa

citados y representa al estado protegiendo sus intereses, el m! 

nisterio pdblico vela por la observancia de las leyes, por la -

pronta administraci6n de la justicia: por la tutela de los der~ 

ches del estado, de los entes morales y de las personas que no

tienen plena capacidad jur!dica como ya se mencion6, promueve -

la represi6n de los delitos; hace cumplir las sentencias pena-

les y aQn las civiles en cuanto interesan al orden pdblico. 

"Rugo Rocco dice: la doctrina suele distinguir las facul-

tades y las atribuciones del ministerio pdblico en estas tres -

categorías que son: 

- El ministerio pdblico agente, 

- interviniente 

-.requiiiente". (64 > 

Estas son, en consecuen~ia, atribuciones o facultades co-

rrespondientes a tres distintas funciones que el ministerio pO

bico desempeña en el ramo civil, por lo cual, al hablar del mi

nisterio pQblico agente, se refiere a la posibilidad que éste -

tiene de iniciar un.proceso, de ejercitar el derecho de acci6n, 

como portador de un interés pQblico. 

El carácter de interviniente tiene su fundamento en las .-

normas procesales que lo facultan para personarse, mediante una 

forma de intervenci6n en una litis pendiente entre otros suje-

tos y a veces en cambio, interviene cuando se discuten relacio-

(64) Colín Sánchez Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimien-
tos Penales, Ed. PorrOa, 1989, pág. 107. 
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.nes o estados_jur!dicos en los cuales frente al interés privado 
est4 el interés pdblico. 

Finalmente la atribucidn del miniSterio pdblico requirente 

obedece a que en ciertas· materias puede existir un interés pd-

blico que amerite ser oído para que exprese su parecer. 

Concluimos en este aspecto tiene asignadas funciones espe
c!ficas en derecho penal, derecho civil e inclusive en el jui-

cio constitucional. 

En el aspecto preventivo, el Ministerio Pdblico deber4 de

jugar una función de suma importancia, estamos de acuerdo que -

penalmente en el caso de menores éste tiende la obligaci6n cuan 
do lleguen a ser presentados ante una agencia investigadora de

remitirlo ante el consejo tutelar de menores en el D.F. debido

ª que el manejo de su situaci6n jurídica es distinta a la del -

adulto como ya se ha visto, sin embargo, esta funci6n se lleva

a cabo porque quizás priva de.la libertad a una persona o la c~ 
naliza a la instituci6n id6nea pero con ello protege la liber-

tad y la seguridad de los demás miembros de la sociedad previ-

niendo que se trasgredan y violen sus intereses. 

En México se ha creado un departamento de prevenci6n so--

cia l con el objeto de utilizar las fuerzas positivas latentes -

en las comunidades. 

El trabajo social tiene funciones perfectamente delineadas 

y específicas tanto en la prevenci6n de la delincuencia como en 

el tratamiento. En la primera, su objetivo principal es evitar 
la comisi6n de un delito, un ejemplo sería el hecho de canali-

zar a un niño abandonado hacia la institucidn del estado que se 

encargue de su educaci6n v protección evitando con ello que ~s

te pudiese convertirse por sus circunstancias en un agente lesi 

vo para la sociedad. 
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En el segunde, requiere de la incorporaci6n de un sistema

proqresivo técnico, el cual comprende las fases de estudio y -

diagn6stico, tratamiento y fase preliberacional, es decir, el -

tra_bajo social deberS participar no llnicamente en el estudio, -

an&lisis y eoluci6n de los casos individuales, sino ta.robién de
ber~ ser participante de las terapias psiquiátricas y psicol6gi 

cas individual y de grupo, 

Referente a la prelibertad otorga b~sicamente la info:tma-

ci6n y oricntaci6n especial al igual que la discusi6n con el ia 
terno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos -

de su vida en libertad, esto se hace con la finalidad de preve

nir la reincidencia de éstos. 

La funci6n que realiza el trabajo social consiste en lo s! 
guiente: 

a) estudio de ingresos 

b) estudio socio-econ6mico 

c) visitas domiciliarias 

d) entrevistas con los internos y familiares de los mismos 

e) traslados de los internos a sus domicilios u otras institu--

ciones 

f) trámites en establecimientos o instituciones 

g) participaci6n en el consejo técnico interdisciplinario 

h) coordinaci6n de actividades sociales y culturales 

i) control de visita íntima 

En el sistema penitenciario moderno la victimolog!a cobra

especial importancia, porque el daño que causa un delito en las 
personas, es un peligro que con frecuencia conduce a la comisi6n 

de un nuevo delito es por eso que insistimos nuevamente en la -

importancia de la prevenci6n de la delincuencia como de la reiu 
cidencia. Es aquí donde la participaci6n directa y defensiva -

del trabajo social especializado, desempeña un importante papel 

porque sin el auxilio de ~ste cuando la instituci6n pone en li-
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bertad 'a un sujeto cuyas victimas est~n esperándolo pa·ra ve~ga::, 

se, se convierte en una persona moral imputable para la comi--

. si6n de nuevos delitos. 

Pues bien, como hemos podido observar, es de suma importan. 

cia el trabajo social en general, tanto en la prevención como 

en el tratamiento que se da en los centros de readaptaci6n. 

"En el cuarto congreso internacional de Defensa Soc.i:al ce

lebrado en Milán en 1956, se señaló que la acción preventiva de 

ésta pretende modificar o eliminar las condiciones sociales que 

favorecen la aparici6n de comportamientos agresivos; cons.olidar 

el mecanismo inhibitorio que pueda estar influenciado por la -

idea de agresión y reducir el ncimero de situaciones sociales, -

que ofrezcan la posibilidad de un comportamiento agresivo". <55 > 

Se hizo referencia a la abolición de la guerra, prolonga-

ci6n de la escolaridad, reforma económica y social, eliminación 

de los barrios pobres, higiene y construcci6n, aumento del nivel 

de vida, lucha contra el alcoholismo, educación sexual, limita

ci6n de bebidas alcoh6licas y especialización de la polic!a y -

de los asistentes sociales (en este caso, podríamos entender -

trabajadores sociales) . 

con esto podemos darnos una idea de lo que encierra la co

rriente de la defensa social en general y como en nuestro pa!s

encontramos instituciones (las cuales ya mencionadas) encarga-

das por parte del estado de la tutela de los intereses sociales; 

CLASES DE MEDIDAS DE PREVENCION 
Antes de abarcar el tema en forma concisa debemos hacer -

mención que la acción preventiva que se ejerce hoy principalmen. 

te sobre los factores que favorecen el comportamiento delictivo 

como son: la desmembración de la familia, las condiciones econ~ 

micas desfavorables, la falta de educaci6n escolar Y social, y-

165) sabater Tomos Antonio, Delincuencia Juvenil, Op. Cit-., pág. 
107. 
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la carencia de formaci6n profesional, se hace necesario para -

los programas de prevensi6n, la necesidad de eliminar estos fa~ 

torea mediante un programa general, debemos sane~r el medio· am

biente. 

El éxito o fracaso· de los programas de prevensi6n d<!penden 

en gran parte del atractivo que pueda ejercer sobre la _juventud 

por ello, deben de ser organizados de manera que ésta-pueda pa~ 

ticipar en su plantamiento y ejecución. 

Ferr'i distingu!a entre prevención penal y la prevención B,2 

cial o indirecta. La primera se ejerce mediante la amenaza de

la pena, que obra advirtiendo e intimidando a todos los ciudad!!_ 

nos. La segunda conciertene a las causas sociales, del medio,

etc. y astan al margen del derecho penal. 

La defensa social, distingue entre prevensi6n general, por 

la cual entiende la acci6n política, jurídica y social, dirigi

da contra las causas en general, en funci6n al efecto que ejer

cen sobre todos los individuos. Prevenci6n"especial es la ten

diente a impedir la repetici6n del delito o de una manifesta--

ci6n de antisocialidad, mediante la eliminaci6n de los factores 

especiales de este dltimo tipo y por prevensi6n individual, la

acci6n dirigida a eliminar las causas de un individuo determi-

nado. 

Medidas directas o indirectas 

Las medidas directas tienen por objeto: 

l. - El diagn6stico y tratamiento consiguiente de lOs ·SU jetos, ·

que presentan una marcada tendencia hacia la de~incuencia. 

2.- El tratamiento de los delincuentes. 

Las medidas indirectas persiguen los siguiente·s ~fines; 

1.- Mejorar las condiciones sociales y económicas. 
2.- Las formas de conducta no delictuosas, cOrno lÓs·programas 
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encaminados a lograr una mayor participaci6n del individuo

en las actividades de la comunidad. 

Desde el punto de vista m~dico-psicol6gico se distingue e~ 

a) Prevensi6n primaria destinadá a todas las formas de inadapt~ 
ci6n tales como las resultantes de la falta de la madre o de 

la complejidad de la vida urbana. 

b) Prevensi6n secundaria destinada al tratamiento tempra~o de -
la conducta precursora de la delincuencia, como mentir, hur

tar en casa, cometer delitos o faltas contra la honestidad,

actos de crueldad contra los animales o niños, destrucpi6n -

por el simple placer de destruir y huir del ~ogar. 
e) Prevensi6n terciaria, coincide con el tratamiento de la de-

lincuencia de menores. 

Por altimo, conforme a la índole de la prevenci6n, se di-

viden en medidas preventivas, preventivas mecánicas, punitivas

º correctivas. La primera consiste en la interposición de obs

táculos en el camino del delincuente en potencia, que le impida 

la comisión del delito, la mayor parte de actividades de medi-

das policíacas, son de esta clase y se consigue de acuerdo con

las estructuras clásicas, tales como la presencia de la policía 

en la calle, ejerciendo la vigilancia en los lugares más perni

ciosos, como salas de espectáculos, establecimientos en que se

expendan bebidas alcohólicas, jardines p~blicos, lugares cerca

nos a las estaciones (metro, autobuses, etc.), escuelas1 descu

brimiento de menores en peligro moral o físico, vagos osciosos

dedicados a la mendicidad o a ocupaciones parasitarias; menores 

en situación de pre prostitución, pre toxicomanía o pre delin-

cuenciai localización e identificación de las bandas de j6venes 

que se desarrollan actividades delictivas o violentas y penetr~ 

ci6n en el seno de las mismas; consejos a los menores culpables 

de una primera infracci6ni descubrimiento de las familias crim! 

n6genas o que no se ocupen de la educación, de los hi:i__os; ocup~ 

ci6n del tiempo libre de los jóvenes mediante la creación y di-



146 

recci6n efectiva de crrculos jÜveniles por la policra, control

de todas las grandes reuniones de j6venes que puedan provocar -

situaciones violentas, e instruccidn y advertencia a los futu-
ros participantes de las mismas de las responsabilidades que p~ 
dieran incurrir. 

La prevenci6n punitiva 

Descansa en los mismos principios que la prevencidn penal

de Ferri, es decir, en la amenaza de castigo y su imposicidn al 

delincuente. Entre las medidas punitivas se señalan las encami 
nadas a proteger a los jdvenes'que están en peligro, y se refi~ 

re a los adultos que explotan la falta de madurez y experiencia 

de los mismos, incit~ndoles a la mendicidad, la prostitucidn, -

el vagabundeo, etc. Otras medidas est.1'.n destinadas a la prote,g, 

ci6n contra la expedición de bebidas alcoh6licas, el jueqo, la

literatura o·-·representaciones ptlblicas innapropiadas para la j_!! 

ventud, la prohibici6n o restricción de la presencia de j6venes 

en ciertos lugares, a combatir los abusos deshonestos, la expl2 

taci6n de trabajadores, etc. 

La prevención correctiva 

Tiene por objeto suprimir los factores o m6biles, que_ ind.!! 

cen a la comisión del delito, antes de que éste llegue a consu

marse. Se orienta hacia los mismos objetivos que la prevenci6n 

especial y la prevención individual propugnada por la defensa -

social. 

PREVENCION·GENERAL 
En este apartado nos referiremos-- a_ los. princi-pales aspee-

tos que-pueden contribuir especrficamente_ ~contrarrestar las -

~nfluencias Crimin6genas que amenazan a los jóvenes ·y a las que 

por otra parte puedan prepararles y f~ci.i.1ita"r1eS sin crisis, i!!. 

"tegraCi6n a la comunidad en ·1a forma que .mejor convenga al desa

rrollo nacional. 

Las fuerzas· sociales constituidas por la opinión ptlblica,-
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la religi6n, el nacionalismo, las costumbres, la urbanizacidn,

la industrializacidn, la educación, etc. de existencia propia e 

independiente a cualquier clase de prevencidn del delito, guar

dan, sin embargo, una estrecha relacidn con la lucha contra la
criminalidad de los jóvenes y adultos, porque los factores en-

gcndrados por esas fuerzas sociales, pueden dar lugar a ciertas 
actitudes colectivas, en relación con determinados valores u -

orientaciones sociales fundamentales como consecuencia de r~pi

da evolución social, econdmica y política. Por ello estudiare

mos y analizaremos la forma en que las fuerzas sociales pueden

utilizarse en los programas de defensa preventiva. 

La Poblaci6n 

La participaci6n de la poblaci6n en la prevenci6n del del! 

to, arranca de tiempos antiguos, en los que la población asum!a 

el derecho,. no s6lo de prevenir el delito, sino de administrar

j usticia, pero ya sea porque los llamamientos dirigidos a la --

misma han sido frecuenterr.ente sectarios, o porque no han .'sido -

expuestos con la suficiente claridad para despertar el in_teré_s, 
lo cierto es que poco se ha explotado ese potencial~ se "trata, 

pues, de despertar gradualmente la conciencia ptlblica·,- y encau:... 

sar la fuerza social de la poblaci6n para que par.ticipi!_ efecti-. 

va y apropiadamente en la prevenci6n, porque sin su_cooPeraéidn 

y apoyo éstas no dan ningún resultado. 

E incluso a veces invitan a la desobedien~ia, una-prueba-· 

de ello es que muchas veces fracasan los programas de·rehabili
taci6n porque al no estar preparada la poblaé:i.6n ~ no _-~.~~pt·~- l.~s 
reclusos o a los liberados. 

La acci6n de la poblaci6n en la prevenci6n de.la d~lincuell 

cia juvenil, puede tener por objetivo, por una_ parte~ acrecen~

tar la solidaridad entre los vecinos de una colectividad Y _el -

sentido de la responsabilidad, as! como el _desarrollo de activ~ 

dades saludables de recreo y esparcimiento·. 
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Por otro lado descubrir a-los j6venes susceptibles de con
vertirse en delincuentes a fin de ponerlos a disposición de los 

organismos competentes. 

Para que la poblacidn partici~e activamente es preciso in
culcar la nocidn de responsabilidad, y el sentimiento de que la 

observancia de la ley forman parte integrante de su propia vida, 

as! como preparar a la opinión pllblica. Porque debido a su gran 

poder los programas que no merezcan su aceptación fracasan irr~ 

misiblemente, de ah! que el gobierno deba tener por objetivo en 

pol!tica de defensa social, ganarse el favor de la poblaci6n. 

La prepa~aci6n de la opinión pllblica significa preveer l'a

actitud -del pl!blico, antes de la puesta en marcha de un progra

ma preventivo, para lo cual será necesario medir, analizar, son 

dear, mediante las correspondientes técnicas de meditacidn y el!. 

crutinio, la opinidn y actitud del pttblico frente a una inicia

tiva' determinada. Esta labor creemos que puede llevarse a cabo 

a través de organizaciones y asociaciones que están en contacto 

con la poblacidn o mediante proyectos pilotos, porque si se tig 

ne éxito, pueden lanzarse después los programas con ciertas ga

rantías. 

También para influir y preparar a la poblaci6n se debe re

currir a la prensa, a la radio, al cine, a la informaci6n pdbl! 

ca por su poderosa difusi6n en la televisi6n. 

En nuestr-o país se puede aprovechar la congregaci6n de la

poblaci6n con motivo de-celebraciones religiosas o sociales, é,!. 

te juega un papel muy importante en funci6n de prevenci6n ya 

que el·9B\ de la poblaci6n son creyentes (católicos). 

Poblaci6n y policía 

con objeto de obtener la cooperaci6n de la poblaci6n, mit! 

gar las tensiones, hostilidades y recelos entre ésta y la poli_

cía se deben adoptar diversas técnicas para captar la simpatía-
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y la confianza del pttblico y al propio tiempo evitar que se de

bilite la moral y la eficiencia de la policía, que se le mire -

con recelo, incomprensi6n inclusive, con hostilidad. 

Se deben de emprender campañas educativas, por medio de la 

prensa, la radio y la televisi6n en la que participen funciona

rios de policra. Conferencias por funcionarios de la'polic!a -

especializadost organización de cursos es~eciales de formaci6n, 
coloquios entre la poblaci6n y la polic!a, etc. 

También se deben adoptar disposiciones para atender las -

quejas del pttblico en aquellos casos en que éste conside~a·que

no ha Sido atendido por la polic!a y han actuado con excesivo.

rigor. 

Que inclusive, se de participación directa del pdblico en

algunas de sus actividades (como voluntariado~) recordemos que

el ~ttmero de polic!as en el Distrito _Federal tanto preventivos

como judicial es sumamente escaso para la gran masa de pobla--

cidn, que existe una _forma en que_ la ciudadan!a puede contribuir 

a la p~eyenci6n de la delincuencia, es que con la colaboracidn

de. la· polfc!a se formaran patrullas, formadas por ciudadanos 

voluntarios p_a_ra _intervenir en los casos de alteraciones del o.=:_ 

den pdblico, rondines donde escasea la vigilancia, etc. 

L!deres de vecindad 

Para explicar la funcidn do éstos es sumamente importante

que hablemos de las pandillas o agrupaciones j6venes con tenden 

cias crimindgenas, una de las caracter!sticas de la conducta an 
tisocial es que por lo general el acto no se haya ligado a un -

proceso individual, sino a una actuacidn colectiva o de grupo. 

Como sabemos, el hombre no puede vivir solo, el hombre es

un ser sociable que necesita por ley biogenética de la relacidn 

y contacto con el pr6jimo. La actuaci6n en grupos o pandillas, 

a modo de juego, es una tendencia normal- en los niños, una fase 
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transitoria de su desarrollo. En el fondo la tendencia de los
antisoci'ales agruparse en bandas puede considerarse· también co

mo transitoria y normal, como reacci6n normal a·las·circunstan

cias que concurre en estos adolescentes inconformes.~unque en 

estoS dltimos sus manifestaciones llegan a rozar el camp~_del -
delito. 

La pandilla o banda viene a ser para este tipo de sujetos

como un refugio, un mundo acogedor donde se puede ser todo lo -. 
ilegal qua se quiera y es para éste m~s seguro {aparentemente)~ 

que· el mundo de principios y normas vigentes que le parece hos

til. Estas bandas poseen sus leyes propias, un c6dig0 moral, y 
sentido de honor sui generis y al margen de las normas sociales ." 

vivientes. 

Los grupos y bandas representan para estos sujetos el-mun

do de los mayores pero difiere del convencionalismo vigente a1-· 

que se sienten incapa2 de adaptarse. 

En las bandas el adolescentes inadaptado puede encontrar -

ocasi6n para dar rienda suelta a sus impulsos de violencia y -

agresividad y a la ve2 refugio para esa necesidad de buscar co

bijo frente a la inseguridad de todo tipo. 

La afici6n por las agrupaciones en ~andillas, clubs y ban

das es clásica de la adolescencia, lo Onico peculiar de las ju

ventudes rebeldes a la que nos referimos es que hacen del grupo 

Onico mundo aceptable y de la actuación antisocial y violenta -
-·1a mejor manera de vivir. 

Esto es referente a grupos negativos, sin embargo vemos -
que hay grupos positivos donde nos pueden ser de mucha ayuda -

los l!deres'de vecindad ya que la coerción social y el espíritu 

de una comunidad no pueden organi2arse o desarrollarse desde el 

exterior; por el contrario, deben emanar de los dirigentes nat~ 

rales de la colectividad misma. 
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Debe reconocerse como dijimos que los grupos de j6venes no 

son necesariamente nocivos1 los grupos deben fomentarse, diri-

girse y ayudarse en sentido positivo, por esto la acción sobre

los l!deres es esencial. Como lo "manifiesta el maestro Manza

nares debería de crearse una escuela de dirigentes donde debe -

mandarse a todos aquellos menores que en la escuela, en el tra

bajo, en el club, etc. hayan demostrado dotes de mando". (lió) -

Estos jóvenes serían los mejores aliados en la lucha contra la

delincuencia y cuando sean mayores puedan cubrir la care~cia de 

verdaderos l!deres. 

As!, en Estados Unidos, por ejemplo, como parte_del.esfueE. 

zo para mejorar la situaci6n social de los j6venes con tenden~

cias a la criminalidad, se organizan programas encaminados a-~
despertar el interés de los residentes locales para .que tome_i:i--

parte en servicios, decisiones y otras actividades que afecten

ª la comunidad, especialmente lo relativo a la soluci6n de'los

problemas de la juventud local. 

Deberían de existir o crearse centros de servicio de vecin. 
dad donde se den servicios como es consulta acerca de empleos,

asistencia legal en asuntos civiles· y criminales, mcjoramienio

de la casa, programas educacionales, y referencia a servicios -

para la prevenci6n de la delincuencia. 

Centros Juveniles 
Una de las graves dificultades que se presentan a los j6v!!_ 

nes y no s6lo en México, sino en todos los países es e1 establ~ 
cimiento de relaciones humanas ya sea con otros j6venes, ya con 

adultos. El hombre tiende a convertirse en un ser aislado, pe
ro en compcnsaci6n, dispone en la actualidad de ocios m~s nume

ro~os. Se trata pues de ofrecer a los j6venes actividades pos! 

tivas y constructivas para los tiempos de ocio, porque una de -

las tareas m~s importantes para prevenir directamente la delin

cuencia juvenil, es la de encausar por senderos socialmente lí

citos las actividades a que se dedican los j6venes durante su -

(66) Rodríguez Manzanares Luis. Criminalidad de los Menores, --
Edit. Porraa, 1984, pág. 472. 
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tiempo libre, puesto que las distracciones evitarán condiciones 

desfavorables de carácter delictivo. 

En el informe de la comisión de la Conferencia Internacio

nal Sobre la juventud celebrada en Grenoblc en 1964, se subraya 

la necesidad de proporcionar a los jóvenes locales en donde re

siden o en los alrededores inmediatos, centros juveniles para -

el encuentro con sus compañeros. Se deben dar una diversidad -

de instalaciones para los jóvenes como hogares, albergues, tea-

tres, gimnasios, etc. En México, tenemos el CREA como alber---

gues, para alojar principalmente a estudiantes que se encuen--

tran viajando, sin embargo, sentimos que éste no tiene la difu

sión ni la promoci6n adecuada, además de que depende del estado 
y lo que nosotros buscamos es la creaci6n de éstos por parte de 

los particulares o iniciativa privada, encontramos en forma po

~itiva en México centros juveniles para la ayuda de alcohdlicos 

o drogadictos, es decir, se tratan de solucionar problemas que

ya est&n dados y no se preocupan en crear centros juveniles pa

ra pura convivencia social que sería la mejor forma de preven-

ci6n como juegos en grupo, ajedrez, conferencias, medios audio

visuales, etc. 

Discusiones y coloquios con los antisociales 

con el fin de neutralizar la acci6n antisocial de las pan

dillas o grupos, o bandas juveniles se deben de llevar a cabo -

conferencias, discusiones y coloquios entre éstos y las autori

dades o los adultos, con el fin de que aquellos expongan sus -

opiniones y pareceres, fomentar la recíproca comprensi6n y lle

gar a un acuerdo. En México las bandas generalmente se dan en

la clase baja y agreden como respuesta de recentimiento cultu-

ral y social a las clases subsecuentes que ya se han mencionado 

en cap!tulos anteriores, las bandas delimitan un territorio ge

neralmente es el barrio donde se procrearon si hay coloquios -

por parte de las autoridades con dichos irxlividuos para que és

tos promuevan transformaciones en el grupo, hasta lograr que e~ 

da miembro rectifique su conducta delictiva. 
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Otro aspecto de suma importancia para la prevenci6n de la
delincuenc ia es el voluntariado muchas personas se prestan para 

trabajar voluñtariamente (es decir, gratuitamente, en el campo
de la delincuencia juvenil) , En el pa!s prestaban sus servi--
cios voluntarios, con menores infractores 244 personas en 198.4. 

En cuesti6n penitenciaria (con adultos) 1 ese~n presentando 
su servicio social en el Distrito Federal 88 pasantes. 

La orientaci6n juvenil no debe dejarse ~nicamente en manos 
de los asesores profesionales. 

La orientaci6n no debe'rnistificarse o profesionalizarse en 

detrimento de· otros miembros- de la comunidad." 

Los asesores profesionales son nun1~ricamente pocos y pue-

den funcionar mas eficazmente como sostén. 

Una··demostraci6n de esto fue la asociaci6n universitaria -

de acci6n Jurídica y social, formada por una organizaci6n de v2 

luntarios estudiantes, la cual se forrn6 para ayudar a loS po--

bres y a los débiles que por desgracia tenían problemas con !a

justicia. Esta asociaci6n trabaj6 activamente de 1956 a 1964,

asesorado por maestrOs de la facultad de derecho de la Univers~ 

dad Aut6noma de México, se organizaron conferencias, cursos de

alfabetizaci6n, festivales y actividades deportivas en los cen

tros de reclusión, internamiento y observaci6n, tanto de adul-

tos como de menores. 

Esta organizaci6n dio excelentes resultados y ,se pu_dOC ob-

servar que el delincuente reacciona favorablemente :ante el vo-

luntario, ya que: 

1.- Es joven y siente una gran afinidad hacia él·. 

2.- No ve en él una autoridad (juez, policra; .. et'c.) 

J. - Sabe que está trabajando. por. amoi .Y .. no ·por· interés 
4 .- Puede continuar la relaCi6n de amis.tad '.fu~ra_ ·d~· Ía iÍlstitu.-
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ci6n. 

S.- Se siente apoyado y comprendido por alguien, etc. 

Creemos firmemente que el uso de voluntarios-. puede servir

ampl~amente en la prevencidn y tratamiento de la delincuencia. 

PREVENCION ESPECIAL. 

Prevenci6n Especial es aquella que se dirive a un sujeto -
en particular-para evitar que reincida. 

Organismos Centrales para la direcci6n y coordinacidn de -

los programas.preventivos encaminados hacia objetivos espec!fi
cos en relacidn con otros tipos de acci6n social, es requisito

indispensable, el establecimiento de organismos centrales que -

asuman la resp'onsabilidad de planear los programas y pol!tica -

dec prevenci6n en su conjunto; que supervisen su ejecucidn y ev~ 

lden los resultados y nadie mejor que el estado como centro de

los Servicios administrativos, legislativos y judiciales, se e~ 

cuentra en situaci6n privilegiada, para ejecutar todas estas -

funciones, sin perjuicio de los esfuerzos y ayuda de las socie
dades privadas y de los particulares en estas tareas, porque c2 

mo indicaba el seminario latino americano, el problema de la d~ 

lincuencia juvenil no puede se~ resuelto por la sola actividad 

del estado, por lo que a pesar de las centralizaciones, el con

trol de éste, debe estimular el trabajo de las instituciones -

privadas y coordinar sus actividades con las que el estado rea
lice directamente1 por otra parte, el estado debe coordinar las 

actividades de las organizaciones privadas con las suyas, para

evitar la duplicación de las mismas y conseguir la mayor efica

cia de los servicios. 

La organización, coordinación y orientación de programas 

preventivos debe realizarse por medio de un organismo central,

ª que aludimos y que puede revestir diversas formas a saber: la 

de un 6rgano de coordinaci6n de la administraci6n pdblica de~en. 

diente de un ministerio; un órgano consultivo aut6nomo, o bien, 
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un órgano que sirviera sobre todo de instrumento de invastiga-
ci6n. 

En México se ha creado el departamento de prevención so--
cial con el objeto de utilizar las fuerzas positivas latentes -
de las comundiades, el departamento está a cargo de especialis
tas en desarrollo de la comunidad, los que procuran evitar la 
proliferación de medidas oficiales y privadas, coordinándolas -
en esfuerzos convertentes y por tanto, más eficaces. 

PERSONAL 

Las actividades de la prevención exigen la interven~i6n de 
personal retribuido para que con dedicación absoluta y con sus
métodos y técnicas especificadas y adaptadas a cada región, em

prendan los programas nacionales o locales correspondientes. 
Nosotros somos de la idea que si bien hay programas que no pue
den funcionar sin personal especializado, otros, en cambio, no
exigen esta circunstancia, por el contrario, muchos expertos -
son de la opini6n que es preferible que funcionen con cooperad~ 
res voluntarios que cuenten con preparaci6n, sin embargo, en M! 
xico hay necesidad de apoyar la profesi6n de educador cspecia-
lizado, as! como fomentar las escuelas normales de especializa
ción. Asimismo, preparar todo el resto del personal y selecci2 
narlo adecuadamente, insistiremos en la necesidad de la escuela 
de polic~a a nivel universitario y de los institutos de investi 
gaci6n en criminologfa, 

Es decir, si bien estamos de acuerdo en que se deben bus-
car programas de prevenci6n cuyo costo no sea elevado y .tratar.
de infiltrar un personal en ciertas ti.reas, los cuales-son vo_luu. 
tarios con un nivel de prcparaci6n adecuados también, es necea~ 
rio personal con una preparaci6n rn.1's elevada, es decir, especi~ 
li.zada que dirija a éstos, pero definitivamente todos deben po

seer una preparacidn adecuada para llevar a cabo un programa -

preventivo. 
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FINANCIACION 
Es necesario emprender una acci6n urgente, para prevenir -

la delincuencia y en especial, la juvenil, preparando programas 
al efecto y dándoles la prioridad que merecen en los presupues
tos estatales no se consignan los créditos necesarios creernos -

de suma importancia la necesidad de la financiaci6n de orogra-
mas preventivos ya que ~stos a la larga ahorrarán grandes cant~ 
dades econ6micas al estado ya que la delincuencia cuesta, es -
decir, el tratamiento es costoso ya que se utilizan psic6loqos 
médicos, trabajadores sociales, personal de seguridad, as! como 
otros gastos derogados por concepto de comida, lavandcrra, etc. 
as! como aludimos en páginas anteriores sale m&s econ6mico pre
venir que curar. 

PROGRAMAS RURALES 
La rapidez con que cambian actualmente la forma de vida en 

el campo influidas por el desarrollo social y profesional de la 

sociedad obliga a instaurar programas de mejoramiento del ámbi
to rural, para que despierte, estimule y haga m~s atractiva a -
la juventud la vida del campo para evitar la migraci6n de ésta
ª la ciudad considerada como factor importante en la delincuen
cia juvenil en muchos países en vías de desarrollo. 

Como pudimos observar en cap!tulos anteriores, la mayoría
de los infractores j6venes, sus padres provienen de provincia,
es decir, son emigrados cuyas condiciones socioecon6micas son -
tan poco remunerativas que no pueden darle a éstos (a sus hijos) 
la educaci6n ni la preparaci6n Para luchar en la ciudad urbana; 
deben crearse programas que en primar lugar estén perfectamente 
financiados y con el personal adecuado para ayudar al trabaja-
dor del campo en el aspecto de productividad d~ndole condicio-
nes de vida estables y con ello impidiendo su truslado a las -

ciudades urbanas en busca de mejores oportunidades. 

PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO 

Para remediar •la situaci6n de los j6venes desempleados, --
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qua no asisten a las escuelas, ·que no trábaja"n y qlle--plantean -

constantes conflictos a .la polic.!a, ser.ta corÍveniente.:_crear un
programa que consistiera en el reclutamient_O Y ádÍestram·i-ento -

de éstos para obtener y mantener empleos en --los.,_que pueden mej.2_ 

rar. 

Es decir, sabemos que es in°dispensable que para obtener un 

empleo en el cual se pueda desempeñar toda la potencialidad hu
mana se necesita cierto grado de preparación y éste sola~ente -
se pueqe dar a través de la educaci6n, del cual haremos más ad~ 
!ante, el adiestramiento a los que nosotros nos referimos es la 

pr<lctica de oficios diversos conjuntamente con la enseñan.za edE_ 

cativa que permita al individuo subsistir e ir mejorando sus -

oportunidades. 

APOYO COMUNITARIO 

Es de suma importancia el apoyo que el estado debe brindar 

a la poblaci6n a través de programas, como ya se ha· dicho, e.n -

luchas contra el desempleo, as! como el de formaci6n profesio~

nal, crear programas también contra el.abandono e instr~cci6n·
escolar, utilizar los medios de difusi6n en los ~uales. se:-difun..". 

dan programas culturales, conferencias, educa_tivos;. por- otro l,!_ 

do una fuerzas con las asociaciones particulares e.n lucha ·de '-:

problemas de drogadicción, alcoholismo, etc. 

.. -'·.·,··; .; 
Debe realizar y fomentar el deporte a .través- de;·'1a· crea--

cidn de canchas pdblicas de futbol, basque_tbo~~·.'_.Ve>.li~'~iL.:.:~.tc";",·~ ~ 
as! como la creaci6n de parques Y te8tr0s ·a:1: 'aire"~i1b·r;i/ .. lúir _··c2,. 

mo espect&culos en forma gratuita- cOn-la~··f¡¡,~·i):d.a·d·:.d~-·--·u~:~~.:Y. -
consolidar la unidn familiar y .laS- rClaciones:·-hUm'línaB·~: Cre.!tndo-· 

asr bienestar social y con e110 PréVini~~.d~-~~';;:~-~~, anti~~c1á1es. 
,'¡' 

EDUCACION ·:.;;;, 

A través de esta -o;b·r~. nos' h~m~~ ... P.~idO' · Pe'rCa:tá·r: .de .la gran 
importancia que tiene-_ la fo·r~·a.6!6~-:· ed'~c~··t1-va·,.~dmo· U:it inediO pre-
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nos han demostrado qua la formaci6n educativa de los d~lincuen

tes j6venos y de los adultos es muy baja, inclusive podr!amos -

afirmar que es nula. 

La educaci6n es el medio por el cual el ser humano va a o.2, 

tener conciencia de todos los actos que son elaborados en su -

tl'e?'t:n llega a dar un sentido de responsabilidad, se va a conso

lidar a través de la educaci6n, la salud física y mental del irr 
dividuo, asf como el amor por todas aquellas concepciones de l! 

bertad, civismo y respeto hacia los demás. A lo que queremos -

llegar Cs que aunque no se pueda resolver por s! solo con la -

educaci6n el problema de la delincuencia juvenil si no se com-

pleta su labor mediante otros servicios e instituciones socia-

les, ofrece amplias posibilidades a su prevenci6n, por la estr~ 

cha correlación que hay entre la mala conducta, la falta de --
aplicación, el ausentismo·y la inadaptacidn y el comportamiento 

delictivo. 

Es sumamente importante que haya una especializaci6n de 

los maestros normalistas para una adecuada formaci6n, esto es -

que el maestro no debe concretarse a tratar de cubrir un progr~ 

ma educativo, sino que tambián será su obligaci6n percatarse si 

el infante tiene problemas de conducta as! como de integraci6n

con el grupo, en estos casos deberá solicitar la cooperaci6n de 

los padres y en un momento determinado dependiendo-"Clel problema 

y de las circunstancias canalizarlo con la persona id6nea no s~ 

lo a él si es necesario tambi6n a la familia (terapias de grupo 

psic6logos, especialistas en problemas de conducta del niño, 

etc. J, 

Sin embargo, en M~xico los sistemas escolares son formal!~ 

tas e inclusive estS estereotipadas y no preparan ni instruyen

adecuadamente a la juventud para la vida actual, es necesario -

definitivamente que se lleve una estructuraci6'n principal~ente

en el sistema de educaci6n básica (primaria) ya que en ~sta se

va a dar la formaci6n y las caracter~sticas del individuo para-
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el resto de su vida, no podemos creer la falta de preparaci6n -

que se había dado en este aspecto referente a los maestros corno 
era· posible que niños ·o mejor dicho j6venes de 14 6 15 años ee

encuentren en 4o. 6 So. año de primaria habiendo repetido va--
rias veces alguno de estos años. Debemos de crear-concienciA -

en que se deben crear programas educativos con personal docente 

capacitado 'y auxiliados de otros especialistas como psicdlogos, 

trabajadores sociales, etc. para una verdadera formaci:dn educa

tiva tanto en el niño como en el joven. 

Por dltimo para complementar este _capítulo y como punt~;- f!. 
nal de nuestra investigacidn haremos mencidn-de que a. nu~stro -· 

juicio debe de. hacerse referente a la-. prevenc!Csri especial~:infril 
institucional .datos son :.los .s.igui~:~te·s: -. , 

Mejorar ~',_ ~¡;tema de: libertad viqiÚdá y ~~r~J..;i~s ;afiñes . 
. '---~ "i>'·•-?:··r'- -1·' <-.. '-~'-.--· o-('. :1_\._; .. ! :-·,-.. ,,_,_.·. 

. ,-.'" -··-·-.,---···'· -·· ..... · .. · .. .-··',,--·-./.e, , ..... ,_._._.:.;.\_-;e--.~ .. ,-, .... 
Lo_s .in ternad_os ~ :- (cen.tr()~. ele··, readapt~ci~J1_),'_.'· debeJl · :-s~r,:_ ubica-

dos en.: laá · ~ó~as ·.c:ÍG ,PróCéd~-~6.i'áh"de\:-1,;·a·,~j·d-,¡~¡:;e~ ~{pz;c;~ur'aódc;• ~~h.!. 
tituir· los-.-grande'ií ·-c:e!ntiOs:;ae:·:'rec·1\lSi6D":·po·r·f~-qil·e5~~_'· ·c;~·~·tr·~~ de· 

tratamien.to. \ .,' :·, ' )k,i§)~i~~¡\~í1'~;,~if i;i(~~'.'''.''. :': , . ' / \ .·.• . 
La diferenc:iaci6n_:·.~dé_,-,1Cié_;;,é_St&b:1_éci_miento~-' --p~ra ·una ;mejor--· 

clasificaci~~.;e~é~.:~1,~;,~;'~;~~~t:y,;;· ~t:~c·;;Q:, <: ·•··.·• .. 
Los j-(sV~n~s·:•eteiincue·nt·~·s deben· estar ~~,~~~~~d~~.: de los men2 

res no_ de1incu~'n.~~.~~-~-)',{;~'-;.::~,::,::i?·'._: (;~-,:.- · ,~;);'.;~ ·// ,~_::;_ · :: }':' 

La .Pr~~~Ci6.rl_:0 tieii.é.~_un·~-:·mayor _importancia en: lo-s niños ·de
ficientes f!sicos;·y. mehtalEis· • . ->' -.... ,•'; 

_Es -de. vi ta.1 ilripoi-_ta~c~~ tá.mbidn crear institutos para el 
tratamiento· Pr'C)~ti tucional. 

Es importante la .creaci6n de centros espe~iale.s Para· le~ -
menores en rieS9o--·ae._cometer un .delito, cuando ·viven en una si--
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tuaci6n de consecuencias personales que im~orta conflictos en -
su adaptaci6n social y el cual la familia no es capaz de corre
gir. 

Creemos muy necesario que en caso que se dé tratamiento él!_ 

te debe ser de corta duraci6n ..J>sobre todo que sa aplique en -

forma individual, ya que no se puede concretar un tratamiento -
para un grupo de internos cuya problemática es distinta en cada 
individuo, evitando con ello que se dé la reincidencia. 
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CONCLUSIONES 

J.- A travás de la historia referente a 1as· l~gi.~ill~i~rle.ü1'"apl.,! 
cadas a la delincuencia juvenil hemos .comP.~6:b'a_d,0:::'qUe·· i~S~'."" 
l!mi tes de edad para cada pa!s es disti~tO. ·)1~li1d~: a- '-:~~St\im'-
bree, tradiciones e ideolog!a. 

. ' . ~ . 

4 .- Las teor!as sociol6gicas manifiestan, que la 'aB~incUeOCi·~-~ 
se da por una pluralidad de factores, por imit8Ci6n y por

conflictiva cultural entre las normas y valores del gru~o

con un grupo m4s pequeño. 

s.- En la teor!a morbigena (Psico16gica). En la conducta de-

lictuosa va a influir la inadaptabilidad y adaptabilidad-

al medio. En el aspecto social y las anomal!as de car4c-

ter que se exteriorizan en la conducta por diversos_ tras-

tornos ps!quicos, en un aspecto biol6gico que van a conSt! 

tuir un doble punto de vista fen6meno sociol6gico, es de-

cir, como hecho biol6gico, como fen6meno social. 

6.- En teor!a, estado peligroso se debe a mOltiples·causas pr6 

ximas y lejanas, ocasionales y predisponibles, biol6gicas

y psicol6gicas sociales de las cuales ninguna de ellas es

determinan te, en el acto criminal y en_ él s6lo puede resu! 

tar de la suma de todos ellos. 

7. - La delincuencia se desencadena por una plur.alida;I de fact2 
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ros de orden psíquico social, e incluso bio16gico, el psí

quico Y social están sumamente correlacionados apareciendo 

en ~!..-como producto social primordialmente (ya que el psí

quico, adaptaci6n y desarrollo de la pers~nalidad se da -
dentro de la formacidn en el ambiente social y familiar,-

por eso decimos que está correlacionado). 

e.- La familia como ndcleo de la sociedad, es primordial en el 
desarrollo psíquico y social del individuo, corroborando 

con esto cdmo la delincuencia es producto social. 

9.- El régimen jurídico que se manifiesta en México referente

ª la delincuencia juvenil se plasma de lleno en la ley del 

Consejo Tutelar para Menores Infractores, la cual exi~é de 
toda responsabilidad al menor manejándolo como inimputabi
lidad y dSndole s6lo un tratamiento que en muchas ocasio-
nes no es el adecuado. 

10.- El derecho de menores es un procedimiento distinto del.pe-
nal y que se limita a colindar con éste. p~ra-.. q'Ue' ~1e:_p,ropo.E·: 
clone la base en _qué asentar i'as··B.p.licacion'es ·_·de ;las-:medi;.. 

das tutelares. , ·-, -". :--: . :_.:>-~·~:::-·-.-- .-,: ... -.. 

11. - Se hace imprescindible: ia_·c~á~:ci;~~:· .. _d_e·,.-~-~---,·~~~i9o .. _-~:-~-~-:-~~n~r--." 
. que rettna las -di_sPosiciOne_s. :l:'_ef~-~-~rlte·~· __ ,'8· ·;;u~~<d~r'e~hos_- y._:.._· 
obligaciones en todo_·. el. ser1t:i_d~: y_';' ~~te·n_~id·n-:·~-~·~_',1.A :;!)~--¡~br~-
creando conciencia· en "ei adoí'~s.~~~~~'~:f:-:,,:.-:·_·~;.~_:_;~; .. °::.>, !~-

-Co·~ .e:.----,-:-'.-';;..=•';"-::-'.'.--;;: --;'.' 

12. - La delincUeiiCi'a como- prodüC'to'· BhCiai '_ n'uiica:.·ae·'. Pó"dr4 ac_ab_i:l'r 

pe~~ ~t. se' Pu~dé_n. tóm~ti::: ~-~di'd~·a de __ 't'iP~ :'PráV~~ti~~ _-para : su 
disminucic5n~ .· -- ·-::~·> 

13.- La prevencic5n ofrece mayores .. p;;~i-~il~~~~-és de éXi t'o que e1 

tratamiento psicoi6gic~, _ya · quci .~~ i:n.ás b_ai:.~t~- Pre"venir que 
curar. 
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14.- La prevenci6n debe consistir en el ataque de toda la plu-

ralidad de factores que se han mencionado a través de es-

tas fases de investigaci6n, tanto por medio de la defensa
social como por parte de la poblaci6n en una lucha 'conjun
ta positiva y adecuada para la disminuci6n de la delincueu 
cia. 

15.- Se debe dar a"uge al personal, financiaci6n, edÜc.a~~C:Sn~:y~"'"' 
al apoyo comunitario, como medios de prevenciC:Sn. As! como 

control a los medios de informaci6n que intervie~e~ en mu-. 

cho en la conducta agresiva y la insensibilid~d de.lapo-
blaci6n en la realizaci6n de actos· delictivos. 
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