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El ser humano, en la actualidad se desarrolla entre \.ll1a serie de tf'!!_ 

sienes que originan que le sea oos diffcil el tratar de canunicarse con· -

los dem':is. Esto ha provocado que realice constantemente conductas anti~ 

ciales. 

Es necesario que se busquen nuevas fornas de prevenci6n, enf=adas a 

la disrni.nuci6n e incluso, el abatiJlliento de todas aquellas condiciones ya 

detectadas que sabe:os generan las conductas lesivas a nuestra sociedad. 

La delincuencia juvenil surge, de una conjunci6n de factores bio-ps.:!:. 

co-sociales, por lo que el estudio de esta problem':itica debe hacerse des-

de un punto de vir:ta rr.ultifa::::torial y en for:ra interdisciplinaria. 

Algunos factores que intervienen para que el menor se convierta en 

delincuente juvenil, son por ejemplo la desorganizaci6n familiar. Este, 

es el núcleo de la sociedad y uno de los pilares en que descansa la misma, 

y por lo que si ~sta se desintegra, no existirá la canprensi6n y el afec

to entre sus miembros, al igual que si en ellos hay constantes problemas 

o conflictos interfamiliares, sobre todo la de los menores, quienes más 

frecuentemente ¡:odrán incurrir en ccmportamientos antisociales. 

Indudablemente la carencia de afecto por parte de los adultos J-.acia 

el menor, es un factor sumamente importante para su desarrollo físico me!}_ 

tal normal. 
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En la fonnaci6n del menor, el segundo nOcleo con el que tiene contac

to, despul!s de la familia, es la escuela, en donde va a convivir con otras 

personas canpletarnente desconocidas para fil, por lo cual su canportamiento 

será diferente, ya que la cducaci6n que ha recibido en su trato diario =n 

sus padres, se va a ver reflejado en la institucion en donde estudia. 

La delincuencia juvenil debe ser observada caro una gran falla en el 

proceso educativo, enprendido por los padres y los maestros que son quie -

nes transmiten el respeto a las leyes mediante retcx'!os disciplinarios, el 

apoyo nora! y la vigilancia. 

Por otro lado, la falta de canunicaci6n y ccrnprensi6n hacia el menor 

por parte de los adultos, influye en una fonna muy importante en su catipOE 

tamiento. Esta falta de canunicaci6n se da en todos los 6rdenes o clases 

sociales y aunque no poderos negar que el factor ecane.ni=, es muy impor 

tante en esta problar.ática, =nsiderarros que el abandono y la falta de 

afecto hacia el infante es aGn más trascendente. Si a lo anterior le agr~ 

garros la creciente inmigraci6n de personas provenientes de provincia, 1'1 

excesiva cont.aminaci6n ambiental, el deficiente transporte urbano, y el ~ 

cinamiento de diversos grupos humanos, que aunado a la inadecuada urbaniz~ 

ci6n, la falta de campos deportivos, la dificultad de a=eso a centros es

=lares, están provocando manifestaciones de inadaptaci6n social sobre todo 

en los j6venes, que se traducen en delincuencia juvenil. 

La rnayor!a de los hechos delictivos que caneten los j6venes están di

rigidos =ntra el patrimonio de las personas, lo cual hace pensar que el -

aumento de la delincuencia juvenil tiene .1'.ntima relaci6n con la grave cri-
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sis econánica que sufre el ?"is y que se ve de especial manera manifiesta 

en la ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, considerarros que es de vital .importaE. 

cia, buscar medidas de prevención tendientes a disminuir los indices de 

delincuencia juvenil, ya que de otra manera ésta se incranentará de tal 

forma que no será posible el aplicar medidas adecuadas ?"ra la contención 

de la misma. 

Por ello analizararos dur3l1tc el desarrollo del presente trabajo de 

tesis, las medidas de prevención que deben ponerse en práctica a todos 

los niveles, iniciando desde el ndcleo familiar, siguiendo con la educaci6n 

escolar y finalizando =n diverzas proposiciones relativas a la interven

ci6n del gobierno, en est.: objeto e.e evitar la d"'lincuencia juvenil. 
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CAPITUID I 

IA DEL:WCUENCIA JUVENIL EN IA CIUDAD DE l-'EXIC:O 

1. 1 J\NTEX:EDENTES HISroRICOS DE I.A DELTh'CUE!'X::L'\ JUVENIL EN MEXIC:O 

Trataremos la probl.em'itica juvenil ccrnenzando ccn sus antecedentes 

hist6ri=s, µ:ir lo que nos rem:intarros a nuestros antepasados. 

1.1. i IJJS AZTECAS 

Primeramente verrnos que "Seg{in Alvarado Tezozároc, los aztecas lle-

garon al Valle de México en el año de 2 casa; equivalente al 1325 de la 

era cristiana" l./ 

Coto ya se sabe y "de acuerdo con la leyenda conocida µ:ir todos, las 

tribus nahuatlecas salen del nútico lugar llamado "Aztltín", siendo los a~ 

tecas, la filtirra en ¡nrtir". ~/ 

Por otro lado "La Historia de México de Salvat asegura que los az~ 

cas llegaron al Valle desde el siglo XII y que tardaron un siglo rrés para 

establecerse". l_/ 

y ·Novo Salvador. Seis sigl.os de la ciudad de t"hi=. F.C.E. Col. Arch,!, 
vo del Fondo No. 7. ~co 1973, p. 10. 

~/ González Blackaller, Ciro y Luis Guevara Ramírez. Síntesis de Histo-. 
ria de México. (ler. eurso) Librería Herrero; México, 1 1959, p. 146. 

y Salvat Mexicana de Ediciones. Historia de México. Taro r.v. México,, 
S. F., p. 1428. 
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En la gran Tenochtitlan "La prirrera edificaci6n realizada fue un pe

queño adoratorio en honor de Huitzilopochtli, y posteriormente continua -

ron levantando edificios pesados en los islotes as! cerro casas menos ~ 

das, entre los tulares y carrizales del agua". 

SU ubicación fue "De acuerdo a la manera de los cuadrantes cósmicos 

representados en los c6dices, la ciudad fue dividida en cuatro barrios o 

calpullis, al norte el de Atzacozlco, que ser!a posteriormente el barrio 

de San Sebastián en la época colonial; al noroeste quedó CUepepan, que -

pas6 a integrar el ba=io de Santa ~!ar!a la Redonda después de la =nqui~ 

ta; al sureste Zoquipan, que fonr6 el barrio de San Pablo y ~'oyotlán al 

sureste, que se llar.ó posteriormente barrio de San Juan". 2.1 

Se ha mencionado que "En el año de 1337 se fund6 T:Jaltelolco, con 

hanbres que ha decir de Alvarado Tezoz6noc, no viv!an co=ectamente, pues 

eran "be11.acos", "nada hmanos", y "envidiosfsim:>s". 

La ¡:x:blación de los aztecas era r.iuy numerosa, todo el Valle se en -

centraba poblado, aunque "se vió altamente diezmada tras la ca!da de la 

·capital, la masacre sufrida por la poblaci6n azteca lleg6 a tal grado que 

los españoles se vieron imposibilitados pc<ra contener la sed de venganza 

de las tribus aliadas". 11 

4/ 
~/ 

6/ 
11 

Terrés !>'.a. El.odia. La ciudad de ~·é.xico. Porrúa México, 1977, p. 21. 
Le6n-POrtilia, Miguel. Microhistoria de la ciudad de ~ico. S.F. 
No. 18 p. 18. 
Novo, Salvador. Ob. cit. p. 17 
Salvat Mexicana de Ediciones. Historia de México. Taro V. México. 
S. F. p. 1008. 
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En cuanto a sus leyes penales se ha dicho que "El sistana jurídico pe

nal de los aztecas no trascendió a la posteridad a pesar de la importancia 

que representa su estudio" !il, por lo que es muy poco lo que conoceros de 

este sistana, sin anbargo sabaros que "El sistema penal de los aztecas era 

sunarrente se11ero" 21, pues para ellos algunas conductas no il!citas eran -

tanadas cx:m:> delitos "La ley hac!a descansar la dureza de la educación en 

el. padre, quien ejerc!a la patria potestad absolutamente". lO/ 

En esa época ya se consideraba la minor!a de edad, caro un excluyente 

de responsabilidad, proteg!a al menor hasta los 10 años en lo penal. .!.!/ 

Los j6venes que canet!an alguna conducta delictiva, eran castigados 

por sus. padres vendiéndolos caio esclavos, "Asimismo se castigaba con la 

muerte a los jOvenes que se embriagaban, castigo que se aplicaba por g~ 

te¡ a las sacerdotizas o jóvenes educadas que fueran sorprendidas plati=!! 

do clandestinamente con alguna persona del sexo rrasculino, tarnbiél se les 

aplicaba la pena de muerte". 121 

~/ 

9/ 
lO/ 

.!.!/ 

Los aztecas determinaron atinadamente que el tratamiento más idóneo -

Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos elementales de derecho penal. 
Editorial Porrúa, México, 1978, p. 41. DéCima Segunda Eéhci6n. 
Ibid. p. 42 
Rodr!guez Manzanera, Luis. La deljncuencia de menores en México. Edit. 
Mesis, 1976, p. 18 
Cfr. Causas de la delincuencia juvenil en México. Estudio realizado 

por el Departamento de Investigaciones Cient.ífico-<:riminol6gicas del 
Instituto de FOrrraci6n Profesional de la Procuradur!a General de Justi 
cia del Distrito Federal, publicado por el Centro de Documentación e -
Información, en Boletín Bibliográfico, Mayo-Junio. Vol. 2 No. 5/6. 
México. 1979. p. 36. 
Ibid, p. 36. 
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para canretir la deLincuencia de menores era la fonnaci6n familiar, es por 

esto que en los padres recaía mayormente el peso de la legislaci6n penal 

para los menores. QI 

Observan-os pues que hace varios cientos de años, la tribu azteca se 

estableció en nuestro territorio, caracterizandose por sus grandes cons -

trucciones y su numerosa poblaci6n. En lo relativo a su sistena penal no 

tuvo gran trascendencia, ya que su for:ma de castigar a los jóvenes era 

nruy severa, pues incluso tonaban caro delitos conductas no ilícitas. 

1. 1. 2 EPOCA COLONIAL 

En el siglo XVI ccmienza la época colonial, estableciéndose en donde 

anteriormente lo habían hecho los aztecas, en la Gran Tenochtitlan, "Ef~ 

tivamente, el asentamiento sobre las tierras y pueblos primeramente con -

quistados fonnaban el escenario principal de la vida de la Colonia". 

Al principio no había gran poblaci6n, ya que "Nuestra época se ini -

cia con un desastre denográfico, la gran epidemia que llanaron matlazahuatl, 

probablemente tifo exantemático, que canenz6 hacia 1576 (1574) y asoló a 

la poblaci6n irldigena, principalmente, hasta 1579, año en que parece ami-

norar la fuerza del mal. Las muertes que causó entre los aborígenes se -

elevó, según test.irronios de la época, hasta "dos cuentos", o sea dos mi 

llenes. El golpe fue rem3.chado todavía por otras epidenúas también gene-

13/ 
14/ 

Ibid, Cfr, p. 37 
Lira, Andrés y Luis Muro. El siglo de la integraci6n. Historia Ge
neral de México. El Colegio de !-'.rodeo. Tercera Edición, 1961 
'lbifO I, MéXico, p. 380. 
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rales a fines c1el siglo; durante los años siguientes, hasta bien entrada -

la primera mitad del XVII, la poblaci6n sigui6 disminuyendo. Antes de la 

epidemia, seg(in S. F. Cook y w. Borah, el ntínero de indígenas se elevaba 

a cerca de 4'500,000 personas; para 1597, quedaban 2'500,000 y para 1650 

s6lo l • 200, 000". 151 

Se ha dicho tambi61, " •.• que la recuperaci6n de la poblaci6n indíge

na se inici6 antes de 1650 (aro que han aceptado la mayor parte de los 

historiadores caro el de más baja poblaci6n indígena) , y que la cifra de 

2'000,000 se alcanz6 ya entre 1670-1680, y no hasta 1700, cerno lo han afiE. 

mado los especialistas norteamericanos, a los que suelen seguir los histo-

riadores". 16/ Pero deba-ros hacer notar caro lo han mencionado estos au-

tares que "Todas las cifras de poblaci6n para la época colonial descansan 

en hipCStesis, pues los rrétodos de cuenta son parciales. S6lo a finales 

del XVIII encontramos censos de poblaci6n". 17/ 

Encontramos también que "La poblaci6n blanca de Nueva España aumentó 

desde los inicios de la vida colonial. Para 1570 había posiblemente 

63,000 habitantes reconocidos legalmente caro "españoles"; en 1650 el nllme 

=se había doblado, y hacia 1750 se aproximaba a los 600,000". 

Con el paso del tiempo, en el siglo XVIII, enpieza su desarrollo cul-

tural, que se refleja en las magníficas construcciones de tipo colonial 

15/ Ibid, p. 386 
16/ Ibid, p. 388 
17 / Ibid, p. 388 y 389 
18/ Ibid, p. 389 
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real.izadas en el centro de la ciudad. 

I.os colonizadores, poderosos en lo econ6nico, se establecieran en el 

centro de la ciudad y en la parte baja vivía la gente sencilla, en la cual 

se encuentran brotes de violencia, por el =ecimiento de la poblacioo, 

que es característico en las grandes ciudades, "Por la noche faltaba luz y 

vigilancia, por lo cual la obscuridad de las calles propiciaba desmanes, 

asaltos y rabos, con frecuencia en las iglesias, los malhechores despoja 

ban a los santos de sus joyas y vestimentas, a los altares de sus manteles, 

cálices y vasos y atín hul::o quienes canetieron el sacrilegio de cc:rnerse a -

las Sagradas formas". 191 

Las conductas anteriomiente citadas provocaron c:¡ue los ciudadanos se 

quedaran desde temprano en sus casu.s y = salieran después del toque de 

queda. 

Otras de las conductas negativas se debieron a que "La ciudad ofrecía 

a los vagos un asilo m'is propicio. En ella p:tlían pasar inadvertidos y 

vivir al misrro tiempo con un mínimo de esfuerzo, cosa que no sucedía en 

las pequeñas poblaciones, en donde todo el mundo se conocía. Era, por ~ 

to, el. refugio m'is seguro para los delincuentes. Mucha gente vulgar no t~ 

nía habitaci6n fija: pasaba el día en las cal.les y se alojaba por la noche 

en donde podía, en casa de parientes y amigos. La autoridad hacía l.o pos,i 

ble por suprimir la vagancia y la mendicidad, pero poco era lo que se lo 

graba. Ni siquiera el temor de ser entregado a los dueños de oficinas y 

19/ Salvat Mexicana de Ediciones. Op. cit. p. 1449. 
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cbrajes o de ir de forzado a las fortalezas hac!a que disminuyera el ntíne

:co de vagos y maleantes". 20/ 

Se hicieron nruchos intentos por que hubiera orden en la ciudad divi

di€ndose en cuarteles, al frente se encontraban los alcaldes, pero esto -

no funcionó, pues la ciudad seguj'.a creciendo. Pasado un tianpo se dividió 

nuevamente en cuarteles pero se designó a los llamados canisarios y caudi 

lleros caro autoridades del lugar, con la abligaci6n de vivir ah! mimo. 

Esto tampoco dió resultado. 

U delincuencia juvenil en estos años se debió a que "La colonia CC!)! 

prend.ta en verdad, dos épocas, la primera de ellas se caracterizaba por -

la fOJ:maci6n de persCl'lalidad de la ciudad y la transcu1 tu-caci6n que delineó 

~ tanperamento nacional, y la segunda, que abarca desde fines del siglo 

XVI a 1821; en esta segunda etapa, junto con la opulencia material y el -

oropel, aparece una decadencia de costunbres que genera los primeros bro-

tes de delincuencia juvenil cano proble:na social" . 21/ 

1.1.3 SIGLO XIX 

Cano acertadamente ha escrito M. Elcxlia Terrés "Once años de lucha y 

esfuerzos por derribar a1 r!igimen colonial, impidieron y ahogaron el desa

rrollo de todo brote de progreso material en la ciudad, y motivaron ama -

tar todo anhelo que no se relacionara con los ideales de libertad a los 

20/ 
21/ 

Ibid. p. 1450 
causas de la Del.incuencia Juvenil en Mi:!xico. Ob. cit. p. 39 y 40. 
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que estaban dirigidos todos los esfuerzos pol.tti=s y militares. Y lista 

fue la raz6n principal por lo que el aspecto exterior de la capital casi 

nada cant>i6 en el primer cuarto del siglo". 221 

Efectivamente la ciudad de México vino en decadencia a diferencia 

de otros canglcrrerados sociales cultos que se preocuparon por cuidar y -

embellecer su lugar de origen. 

Esta misma autora señala que "En los barrios en=ntram::>s muladares, 

inmundicias; la ciudad se encuentra descuidada debido al mal manejo de -

anteriores ayuntamientos" . Se pretendi6 reformar el aspecto de la 

ciudad, ordenando que se pintaran y restauraran las fachadas, ventanas, 

veredas, al igual que se visitara y calzara decentemente a los criados, 

de no hacerlo se castigaría con la imposici6n de una multa. 

Del estudio realizado en la Procuraduría General de Justicia del 

o. F. se menciona que en el centro están los barrios de mayor FOtJulari -

dad formados por cal.lejones SEn\iocultos de las calles del centro, las 

personas que los habitan raramente trabajan, "Los pobladores de los sublJ!:. 

bios que han adquirido su primer nivel de civilizaci6n son las prostitu

tas y los rateros de profesión. La mejor vivienda del. barrio pertenece 

a la famosa cuadrilla de los "Ensebados", los más ta:nibles bandoleros 

que ha tenido la ciudad. Llegada la n=he se desnudan y se untan de se-

bo para robar a los transeúntes sin que nadie pueda detenerlos". 

22/ 
23/ 
24/ 

Terrlis, M. El.odia, Ob. cit. p. 74 y 75. 
Ibid. p. 76 
causa de la delincuencia juvenil en México. Ob. cit. p. 42. 

24/ 
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Estos lugares los habitaban también persc::nas que mendigaban haci~o

se los ciegos, epil~ticos, inválidos, en fin todo lo que se les ocurriera 

para poder subsistir. Eran individuos que hctcfan de esta actividad una Pr.2 

fesi6n, sus diversiones consistieron en jugar a la rayuela, pelearse e ir 

a la peluquería, por esto últim::> "Los liberales que no los militares tenfan 

una ~ima opini6n del alcoholisro hasta el grado de llegar a considerarlo 

el mayor y más feo vicio del pafs y fueron nruy poco respetuosos con los bo

rrachos de diario y de fin de semana. Hasta ellos no lleg6 la política de 

conciliaci6n. Muchas veces se les trat6 caro si fueran ladrones u hanici -

das". 25/ 

La dureza de las leyes recay6 sobre los "Bandoleros que habfan conqui~ 

tado a pulso, en los aledaños de Rfó Fr.to, en el Monte de las Cruces, en 

las llanuras sinaloenses, y en otros muchos sitios una rrodesta celebridad, 

fueron tratados peor que =iminales canCin y =ientes. La'ley contra pla-

giarios y ladrones, de por si nruy severa, se aplic6 sin miranú.ento a la ca-

tegor.ta del reo. Asf se e.'<¡>lica la desaparici6n de los mejores asesinos de 

muchas regiones. Asf se entiende caro un ladr6n tan eficaz y querido cano 

fue Chucho el Roto, alfas JesCis Arriaga, haya acabado en 1885 en las mazno-

rras de San Juan de UlCia, tras fuertes dolores de costado, a causa de 'lma 

pulmorúa". 26/ 

Deberos mencionar también que " ... durante el siglo XIX acaba de deli

nearse el problema consistente en las dos formas de personalidad del rnexi~ 

no: 

25/ 

26/ 

El "pelado", y el "decente"; subculturas que ocupan el misrn::i territo -

González Luis. El liberalisrro triunfante. Historia general de ~ice. 
El Colegio de ~co. Tercera edici6n, 1981, Taro 2, MéXlco. p. 949. 
Ibid. p. 936. 
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rio pero no el. mismo status s=ial.; mientras unos se identifican con la -

tradici6n cultural europea y socialmente ocupan estratos más elevados, 

otros están en pleno proceso de formaci6n de una personalidad nacicnal, 

lo que hace que los pr:Ureros piensen que son gente de menos calid.::id huna.

na". 27/ 

1.1. 4 P~ Af:OS DEL SIGLO XX 

Para tener una idea de la cantidad de individuos que habitan la Rep.J! 

blica Mexicana vernos que "En 1900 se hace el segundo censo nacional de P2 

blaci6n. Segtln él habitan en la RepGblica 13'508,000 habitantes, de los 

cuales 60,000 son no nacidos en territorio mexicano. En el últirro decenio 

28/ del siglo XIX nos hicilros de cosa de 20 mil inmigrantes". 

Para principios de este siglo el aspecto de la ciudad es descrito 

de1 ncdo siguiente "Los horarios de trabajo eran discontinuos, las labo -

res escolares se suspendían a las doce de la tarde y se reamrlaban a las 

tres, la canida se servia entre una y dos de la tarde y se reunia la faaj,_ 

lía, se intercambiaban ideas y se platicaba de los más diversos tenas; 

los paseos más populares eran el de la Alameda y Chapultepec; los j6venes 

gustaban de la calle de Plateros". 29/ 

Por el mes de septiembre del año de 1900 el. Lic. Miguel Maceda roen -

cion6 lo siguiente "La ciencia cree haber encontrado las leyes que rigen 

27 / Causas de la delincuencia juvenil en Mlfud.co. Ob. cit. p. 43 
28/ Gonz;ilez Luis. El liberalisrro triunfante. ob. cit. p. 966. 
29/ Terrés, M. Elodia. ob. cit. p. 108. 
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el. delito oansiderado ccm:> mero fenóneno natural. En determinado anbien-

te social se ha de caneter determinado núnero de delitos, ni uno más ni -

uno menos. cada estado social supone ciertos delitos que resultan caro -

consecuencia necesaria de su organización". 30/ 

Las clases SC7iales son desiguales se van apartando mtis unas de 

otras, mientras que algunos van constantanente a Europa, otros no tienen 

ni para ccmer, las mujeres de este estrato pelean constantemente desgarrtirr 

dese las ropas y la polic!a caro de costunbre llega demasiado tarde encontr~ 

do <lnicamente a la derrotada. En la pe.riferia de la ciudad encontramos un 

sin n!i'nero de chozas levantadas con materiales inadecuados. 

;A la caS:da del General DS:az se descuida más la ciudad ya que se ex::~ 

pan Gnicamente de las cosas políticas. Viniendo los constantes ataques -

de la misma, ?Jr lo que se volvi6 triste, insegura, teme.rosa, logrando su 

pacificaci6n cuando llega Partes Gil al poder, dejando atrás la éEXJea de 

matar o rrorir y enpezando a construir nuevamente. 

Es de todos conocido que los provincianos empiezan a anigrar a la 

ciudad FCr lo que se da un crecimiento desmedido. En la clase baja ene"!! 

trairos el tip::> de personas llamadas "pelados" que se caracterizan por ser 

muy valientes dentro de su barrio, fanfarrones, presunen de tener a varias 

mujeres, abusan de las personas que no pueden defenderse. Pero cuando se 

encuentran con las autoridades, o están fuera de su territorio, de suba-

30/ Macera, Miguel. Efaniérides ilustres de~= de ayer (1900) cit 
por causas de delincuencia juvenil en la ciudad de Ml:lxico. ob. 
cit. p. 45. 
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rrio, entonces se vuelve inofensivo, pide perdón aunque esto lo humille. 

Samuel Ranos nos da algunas tranifestaciones de esta clase de perso -

nas 

" l. El "pelado" tiene dos personalidades,una real y otra ficticia. 

2. La personalidad real queda oculta p:>r esta última que es la que ª!?:!! 

rece ante el sujeto misno y ante los clanás. 

3. La personalidad ficLicia es deametralmente opuesta a lo real, p:>r 

que el objeto de la prirrcra es elevar el tono psíquico deprimido 

p:>r la segunda. 

4. Caro el sujeto carece de todo valor ht.ttrano y es imFortante para ad-

quirirlo de hecho, se sirve de un ardid para ocultar sus sentimien-

tos de menor valía. 

5. La falta de apoyo real que tiene la personalidad ficticia crea nn -

sentimiento de desconfianza de sS: misrro. 

6. La desconfianza de sí mismo produce una anonralidad de funcionamie!!!_ 

to psíquico, sobre todo en la percepci6n de la realidad. 

7. Esta percepci6n anonnal consiste en una desconfianza injustificada 

de los danás, así caro una hiperestesia de la susceptibilidad al 

contacto con los otros harbres. 

B. Caro nuestro tip:> vive en falso, su p:>sici6n es siempre inestable y 

lo obliga a vigilar constantemente su "yo", desatendiendo la real.!. 

dad". 31/ 

Ramos, Samuel. El Perfil del hanbre y la cultura en IV.éxico. Edit.E..§. 
parsa calpe, Col. Austral No. lOBO, ~co, 1972 p. 56. 
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Caro nos henos enterado la gente de provincia eni.gra a la ciudad, 

primero viene una o dos personas que llegan a casa de un familiar o de un 

oarpadre el cual le da casa y al.imentaci6n mientras consigue trabajo, po§_ 

terionnente llega el resto de la familia, por tal rrotivo hay una sobre P2. 

blaci6n en la ciudad de r-réxi=. 

1.2 IMl?ORI'JIN:::IA DEL ESI'lJDIO DE IA DELJN::UENCIA JUVENIL EN LA llCTl..IALIDAD. 

Considerando que en nuestro país, la mayoría de la poblaci6n estti 

catplesta por personas menores de edad, poderos observar a la delincuen 

cia juvenil cano un feiKmeno preocupante cuyas dimensiones pueden ser cau 

sa1 de un agravamiento de la crisis social. 

La ciudad de ~= está habitada por niños y j6venes, de los cuales 

la mayoría no están en aptitudes para trabajar pues son rrenores de edad, 

pero que por la condici6n econ6nica tan precaria se han visto en la nece

sidad de dejar la escuela y ponerse a ve."'lder diversas mercancías con el -

fin de tener alguna entrada para sobrevivir. 

Hem:::>s notado caro se 11:'1 aumentado el núne..ro de niños y j6venes, que 

se encuentran en las esquinas aprovechando la luz roja del semáforo para 

linpiar los cristales de los autos esperando les den la cantidad de dinero 

que estime el conductor¡ esto se debe, a que d.ía con d.íc: hay rrenos empleos E!!! 

ra la juventud, por lo cual se dedican a realizar actividades caro la que 

acaba!rDs de mencionar. Ahora bien, " ..• por otra parte las estaciones 

del metro se han convertido en focos de contaminaci6n a ciencia y pacien

éia de las autoridades¡ y conste que no nos referirros (inicamente a la OC!!. 
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taminaci6n de basura que inunda esos lugares, sino a1 fen6neno de crirnino

g~esis que se concentra en los lugares trencionados, entre los cuales la -

delincuencia juvenil se nanifesta res claramente en la estaci6n insurgen 

tes del rretro". 321 

Hoy en ella lo que afecta grandemente a los niños son los progranas 

que se transmiten constantemente cargados de violencia, y en cuanto a los 

j6venes es rrn.iy canún verlos en pandillas canetiendo conductas delictivas. 

Diversos estudios han derrostrado que "La mayoría de los criminales ~ 

incidentes, que forman la clientela de las prisiones, han dado, en su in -

fancia y en su adolescencia, prueba de que tenían ya tendencias antisocia

les". 33/ 

En realidad los menores no son culpables de la conducta antisocial 

que presentan ya que en bastantes ocasiones san" ••• hijos sin padres, o, 

peor aan, de padres irresponsables, muchachos que se ven forzados desde 

ll'LlY terrprana edad a luchar por la existencia de la forrca nás ardua; rodea-

dos de toda clase de peligros, sin direcci6n ni protecci6n alguna, ntiliz.!! 

dos caro instrumento para los fines res indignos o las pasiones nás abyectas" 

34/ 

32/ 
33/ 

34/ 

Encontramos por otro lado los casos en que ". • • los menores de edad -

:!.cadi!.>u.,sa;,s;s.,_,d,.es._,,_1,.a__,,d.,e.,l"'in"-"'c'-'u.,en"-"c=i"'a"--1..1.'uv""',.enu:i"'l.....sen~~ Ob. cit. p. 49. 
Lavastine Laignel y V. V. Sanciu. Cgnpendio de criminología Edit.Ju
rídica mexicana. ~co, 1969. p. 287. 
García Durán, Alejandro. La porci6n olvidada de la niñez mexicana. 

Edit.Diana. México, 1970. Contraportada. 
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se enfrentan a una situaci6n de vac!o espiritual, pues no se identifican -

con la mentalidad provinciana de sus padres, pero sin tener la preparaci6n 

que es necesaria para el vivir social de la ciudad y acaban por refugiarse 

dentro de su mundo, en donde no penetran sino las cosas que ellos quieren, 

y si bien no los prepara dicha situaci6n para su vida futura, los evade de 

la realidad y los llena de tcdo tipo de extravagancias a las que atribuyer:. 

un desmedido valor, bajo la mirada de los padres, imposibilitados para 

caiprender por qué actuan sus hijos de tal rrodo, si "ellos han tratado de 

darles lo mejor". El contenido del mundo de los adolescentes esta situa -

ci6n es variada, pero se caracteriza por el sentimiento de entrega absolu

ta al mismo, natizado y reforzado por la penetraci6n cultural exterior, 

sobre todo estadounidense, por los medios de canunicaci6n, canpañeros de 

escuela y na.estros; profesarán adoraci6n lo mismo a John Travolta que al 

Che GueVara, a cualquier campe6n de bax, la selecci6n nacional de fut bol 

o a una persona de diferente sexo; lo que sea con tal de llenar el susodi

cho vac!o interno". 351 

El menor para enfrentarse a su medio ambiente, cano lo menciona SoU:s 

Quiroga " .•. nornalmente es incapaz debido a su edad, que implica falta de 

experiencia, ni suficiente desarrollo de su inteligencia, conocimientos el~ 

mentales y predcrninio de las em:x:iones en sus actos, ad~s de su desinte -

r(ás pennanente en todo lo relativo a antecedentes y consecuentes de sus pr.9_ 

pios actos, de personas a quienes trata y de situaciones que atraviesa". 361 

35/ 
36/ 

Causas de la delincuencia juvenil en Mrud.co. Ob. cit. p. 48 
Soils Quiroga, H~tor. Justicia de menores. Cuaderno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales. l'.éxico. 1983, p. 10. 
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Los menores por lo general imitan a los adultos y si son delincuen -

tes, obviamente la conducta de aquellos lo será también. 

El problaia de la delincuencia juvenil no se ha estudiado a fondo 

aunque G.lti.mamente se menciona la importancia de analizar a los menores 

infractores, vanos tambi~ que" ... a pesar de ser= tema de pl!itica 

constante entre los enterados de la materia y en las charlas de caf~ nos 

encontrarnos ccn que pocos estudios se han hecho en l".éxico para tratar de 

determinar las causas que en la ciudad de México genera y matizan el fen§. 

nena". 37/ 

Consideramos que los jóvenes llamaran por primera vez la atenci6n de 

los adultos, en el año de 1968, en el cual de diferentes maneras y en di-

versas partes del mundo se hicieron oír. De esta fecha en adelante los 

programas institucional.es, (gubernamentales) en nuestro pa!s se incremen-

taron, sin embargo en lo referente a la investigaci6n crin'.i.nol6gica de e~ 

te fen6meno, apenas se inicia Rodr!guez ~.anzanera ha dicho que "Es nota 

ble el fracaso en lo relacionado a prevenci6n y tratamiento de la delin -

cuencia juvenil". 
381 

Sin anbargo, se considera que hasta el d!a de hoy 

no se ha establecido, un programa cientlfico de prevenci6n de la delincuE!,!! 

cia juvenil, que ret:ina las caracter!sticas de fiabilidad, objetividad y 

relevancia 39/ para que se pueda hablar de fracaso. Creo que no se han 

tanado medidas adecuadas para un co=ecto estudio del problema, por lo que 

estas deben iniciarse. 

37/ 
38/ 

39/ 

Causas de la delincuencia juvenil en México. Ob. cit. p. 33. 
Rodríguez Manzanera, Luis. CrimonologÍa. Edit.Porrtia. M~xico, 1979, 
p. 497. 
Cfr. Goppinger, Hans. Criminolsg!a. Instituto Editorial Reus. 
Madrid. España. 1975, p. 67 y 5 • 
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En r-iiáxico, al igual que en otras ciudades del mundo, la situaci6n de 

los j6venes es muy similar, pUesto que en base a las informaciones perio-

dísticas y televisivas, nos hemos dado cuenta del tipo de conducta que 

realizan los mismos de otros p.:ifscs, cano la agresi6n a terceros, viola -

ci6n tunrultuaria y roro de veh1culos, entre otros actos antijurídicos. 

tas grupos de adolescentes que se reCinen para delinquir surgen de 

las zcnas urbanas con sobrepoblaci6n, en las cuales encontramos el hacin!! 

miento y la praniscuidad en las viviendas, "El gran desarrollo econ6nico 

de la metrópoli en canparaci6n con la provincia no corresponde a las nec~ 

sidades del total de habitantes; las zonas marginadas se multiplican y 

los arrabales formados por chozas erigidas con nateriales improvisados 

forman un cintur6n de miseria que circunda a la ciudad; en tales suburbios 

abundan los delincuentes, alcoh6licos, toxicáranos; los habitantes carecen 

de los más elementales servicios, la pra:niscuidad ha tanado carta de nat~ 

ralizaci6n condiciones insalubres, falta de higiene e iruroralidad confir

man lo cotidiano en estas áreas". 401 

Los padres de estos jóvenes no conocen la actividad que realizan sus 

hijos ya que no existe canunicaci6n entre ellos. Ahora bien, los vecinos 

o personas afectadas con las conductas antisociales de los menores de 

edad, no son capaces de denunciarlos por el temor de la represalia que ~ 

dieran tener en su contra, lo que hace que estos adolescentes se sientan 

=más "ampulas" para seguir delinquiendo, nos dice Middendorf que "La -

conducta de un j6ven desaprobada por la cammidad y detenru.nante de una -

40/ Causas de la delincuencia juvenil en ~co. Ob. cit. p. 50. 
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intervenci6n del pcxler del estado, casi siempre en forma de Tribunal de -

Menores, con observancia en to:io caso de los límites de edad vigentes y 

dentro del rrarco de los preceptos relativos a la responsabilidad penal" 

Diversos sectores se preocupan por el problena de la delincuencia j:':! 

venil "Las autoridades en la medida de sus posibilidades han buscado se -

guir una poHtica adecuada, pero nás se ha dirigido ésta con buenas int~ 

cienes que con resultados de estudios que nunca se han hecho. Tenenos 

centros sociales juveniles y otros servicios que atenelan el problema, co-

ITO los campos deportivos; pero no bastan, se requieren escuelas y fuentes 

de trabajo. Escuelas en donde el alunno aprenda y sienta que aprende, 

fuentes de trabajo que pe:anitan a toda esa energía canalizarse adecuada 

mente para su integración de la sociedad" . 42/ 

La forma en que delinque el j6ven es por igual individual que colee-

tiva. Esta llltina la realizan muchas veces con el ánimo de divertirse, 

de pasar el rato, sin canprender que se perjudican ellos y dañan a la peE_ 

sena que agreden, "A cada instante podenos constatar que los jóvenes con-

tanporáneos viven la angustia y depresión que les provoca tma ciudad cano 

la nuestra, cada vez más difícil; nás canpetitiva, con tergiversación de 

valores y ruptura de la unidad familiar. Una ciudad de la que la violen-

cia y la destructividad van matizando la vida de la calle, los centros l.e_ 

borales, las universidades, hasta los supuestos centros de diversión. 

fJ'.i.dendorff, WOlf. Criminología de la juventud. Edit.Ariel Barcelona, 
España, 1964. p. 28. 
causas de la delincuencia juvenil en W::Xico Ob. cit. p. SO. 
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Cuando estas personas c:aneten del.itas en forma individual generalme!l 

te, están dirigidos cxmtra el patrimonio de. las personas, y en mCíltiples 

ocasiones realizan esas conductas bajo los efectos de sustancias tóxicas 

tales caro el alcohol, el cemento o la marihuana. 

Goppinger, 441 al. estudiar las conductas de los j6venes delincuentes 

en grupo los clasifica en: grupos espontáneos, grupos ocasionales, grupos 

·semiorganizados y grupos organizados. LJ:lS primeros se canponen por mue~ 

chos que casualmente se ven reunidos y ccmeten delitos relativos con el. -

orden ~lico. Otros les han llamado pseudo-grupos y se caracterizan PDE 

que no existen relaciones fundamentales entre los miembros. 

Los grupos ocasionales no tienen una existencia estable, que se org~ 

nizan porque coinciden sus respectivos integrantes frente a la sociedad. 

ros actos que realizan, generalmente se dirigen contra la propiedad y al

gunas veces careten actos vandálicos. Generalmente después de caneterlos 

se disuelven y no vuelven a organizarse. 

Los grupos semiorganizados, aunque no tienen perfectamente distrib\zj,_ 

da su funci6n, se sienten bien unidos. Los delitos que caneten están re-

lacionados con los robos de autar6viles y con las agresiones violentas de 

diversas personas de su canunidad. 46/ 

44/ 
45/ 
46/ 

La del.incuencia juvenil en la ciudad de ~co. Estudio realizado -
por el Departamento de Investigaciones Cientrfico-Crimino16gicas del. 
Instituto de Formaci6n Profesional de la Procuraduría General. de Jus 
ticia del o. F. publicado por el Centro de Ooctmlentaci6n e Infonna = 
ci6n. M<:trzo-abril 1982, Vol. 5 No. 3/4 p. 27. 
Cfr. Goppinger, Hans. Ob. cit. p. 471. 
Cfr. Ibid., p. 472. 
Cfr. Ibid., -p. 472. 
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No cabe duda, de que los grupos organizados, están ccrnpuestos por j6-

venes de peligrosidad alta, pues ellos mism:::is se llegan a sancionar grave

mente, en caso de que alguno deserte o bien no realice correctamente la 

función que le fue indicada, las cuales están perfectamente distribuidas. 

Estos grupos forman pandillas y generalmente caneten delitos mucho ~s gr.e_ 

ves que el de los otros grupos mencionados. 47 / 

Afortunadan'ente no se tiene pleno conocimiento de que estos grupos 

proliferen en M6..xicc, siendo los m:'is canunes, los grupos ocasionales y los 

ser.iorganizados. 

Uno de los ejemplos ~s claros de grupos ocasionales, son los que con~ 

tit\llan la Prepa Popular de la ciudad de ~=-

Una de las formas =lectivas de delincuencia muy ccm!ln, es la que Ro

dríguez Manzanera ha mencionado cuando dice que "La violencia juvenil se -

ha presentado de manera muy especial en los centros de estudio, principal-

mente a nivel universitario, en muchas ocasiones tiene una val.idez ccm::> ~ 

presi6n, ya que es indudable la participaci6n cada vez r.iayor de 1.os j6venes 

en 1.os problemas nacionales_de cada país". 48 / 

Saberros que ''En una merroria sobre la inc1.inaci6n al cr.úren en las di

ferentes edades, ha proclamado que la edad es la causa que actGa al ~ 

sobre 1.a inclinaci6n al crimen. Ha hecho notar que el máxim:> de los cr~ 

nes se sitGa con el sexo masculino, a la edad de 25 años, con una diferen-

47/ 
48/ 

Ibid. , p. 473. 
Rcxlrí:guez 1".anzanera, Luis. Ob. cit. p. 497. 
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cia de algunos años para ciertos crímenes, en la mujer el ~ se si tOa 

a la edad de 30 años". 491 

1. 3 ~ DE DELINCUENCIA JUVENIL 

El crimin6logo español Manuel L6pez Rey afinna que la palabra "del~ 

quere" tuvo un amplio significado pues se referS:a a toda violaci6n, acto 

ilegal o falta, esto es lo que en Derech::> Remano se tall:5 cano delinctum, 

que era una ofensa de carácter privado. 5 o/ 

Para el autor citado "Delincuencia es, pues, el que cancte una falta, 

infra=i6n, delito o. crim-m, o deja de hacer lo que debe de hacer", 511, 

sigue señalando que "En los latinos, delincuencia y delincuente se usan 

aOn para referirse a la criminalidad y al criminal.". 52/ 

El. Ccmi~ sobre Delincuencia Juvenil. de Melbourne, en 1956, definió 

que la "Delincuencia es la conducta resultante del. fracaso del individuo 

en adaptarse a 1.as demandas de la sociedad en que vive". 53/ 

PodrS:anos decir que la delincuencia es el conjunto de del.itas cc:me

tidos por individuos que de alguna manera presentan una conducta desvía-

50/ 

51/ 
52/ 
53/ 

Szabo Denis, Abdel. Fattah, Ezzat. crim::molog:l'.a, definiciones y gene 
ral.idades. Edici6n fotocopiada. Instituto de Fonnaci6ñ profesional. 
~=.p. 65. 
Cfr. L6pez-Rey, Manuel. Crinonoloc¡S:a. Aguilar Ediciones. Prilnera 
re.iJ11presi6n, Madrid, 1981, p. 220. 
Ibid, p. 221 
Ibid, p. 221 
Ibid, p. 222 



25 

da, encaminada a la violación de las normas jurídicas que la sociedad ha 

inpuesto, trayendo caro consecuencia una alteraci6n al orden social, y la 

inposici6n de una sanción o sea la pena co=es¡:ondiente. 

Cuando empieza a surgir la Criminología, ya terminándose el siglo @ 

sado, el gran maestro italiano Franci&..."'O Carrara daba la siguiente defin_!. 

ci6n de delito "La infracción de la ley del Estado dictada para garanti -

zar la seguridad de los ciudadanos, por actos de libre voluntad, positi -

vos o negativos, moralmente imputables y s=iaL'Tleflte perjudiciales". 54 / 

El concepto de delincuencia juvenil tiene caro protagonista a un ni

ño o a un menor, se afirma que en 1899 se establece el primer tribunal de 

menores en Chicago. En el siglo pasado el encarcelamiento de los menores 

era muy frecuente en todos los países de aquella t:;pocd, ¡;.or lo que "Al f_!. 

nalizar el siglo surgió el tribunal para I1'el10res con la idea de sustraer 

al menor del campo del Derecho Penal" . 55/ 

En 1908 se dan las primeras tendencias para el nanbramiento de jue -

ces para conocer los delitos que canetían los menores. En 1923 se crea -

el pr.irrer tribunal para rrenores de la RepGblica. 56/ 

En el aro de 1929 se amplió la aplicaci6n de rredidas tutelares has-

ta los menores de 18 años que canetían infracciones, señalando medidas t~ 

carrara, Francisco. Cit. 
Crim:mología, Ed. Cajica. 
Hernández Cuevas, Irene. 
p. 63. 
Ibid, Cfr. p. 65. 

por Bernaldo de Quiroz, Constancio. 
Segunda edici6n. Puebla, f.'.éx. p. 28. 

•.resis profesional, UNAM, i-:~ico, 1985. 
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telares = fines orientadores y educativos. 

El primer y segtmdo reglamento de los tribunales para menores y sus 

instituciones auxiliares en el Distrito y Territorios faxlerales se redac 

taran en 1934 y 1939 respectivamente. 57/ 

La Constituci6n Mexicana en el año de 1965 fue refm:mada en su art,1 

culo 18 en el cual se establece que la federación y los gobiernos esta~ 

les establecer.'.in instituciones es?"Ciales para el tratamiento de manares 

infractores. 58/ 

En e1 decreto del 23 de diciembre de 1974, se ¡x:ine en vigor la Ley 

que crea el. Consejo Tutel.ar para 1-'.enores Infractores del Distrito Federal 

y Territorios Federales, pasando el Consejo a tener un carácter tutelar. 

Por otro lado la Ley de Normas M!nimas establece en su artículo 6° frac -

cioo III que los menores infractores serán internados en instituciones d.:!:_ 

ferentes a la de los adultos. "J\Ctualmente es el Consejo Tutelar para ~ 

nores Infractores, quien prcrnu....""Ve la readaptación social de los menores -

de dieciocho años, mediante el estudio de su personalidad y señalando me

didas correctivas y de protección; intervienen igualmente en la vigilan -

cia del tratamiento respectivo". 59/ 

57/ 

58/ 

59/ 

Existen múl.tiples y contradictorias definiciones sobre el concepto -

Cfr. Bostelman Lepine, Karin. Instituciones de Tratamiento y Normas 
Tutelares. !".éxico, 1983, p. 8. 
Revista Mexicana de Prevención y Readaptaci6n Social. Octubre dici~ 
bre, 1973. No. 11 p. 21. 
castel.lanes_ Tena, Fernando. Ob. cit. p. 230. 
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ele delincuencia juvenil, ya que se difiere desde su denani.naci6n, pues al 

igual que el anterior, haros escuchado los de delincuencia de menores, d~ 

l.incuencia de jóvenes o semiadultos, o de menores infractores. Todos es-

tos términos se crrplean confusarrente, olvidándose la diferencia que se ~ 

cuentra entre estos conceptos, y dicha rrezcla da origen a planteamientos 

poco cientlficos, por lo que en esta ocasión tarera:ros el ccncepto de de

lincuencia juvenil por las razones que anotaremos a continuaci6n. 

La Sociedad de Asistencia Infantil, en 1956, adoptó la siguiente de-

finici6n "Delincuencia juvenil denota cierta forna de condu::ta de una IJeE 

sona menor de determinada edad que no es conforrre al tipo de conducta <?e

neralmente aceptada en una sociedad y tiempo dados". 601 Agre<?amoS que 

no descartararos la idea de que existe una gran diferencia entre los ver-

daderos delincuentes juveniles que realizan conductas graves y de aquellos 

que llevan a cab:> conductas antis=iales de muy poca gravedad, y que de -

haber sido caretido el acto por un adulto no seria estimado caro conducta 

delictuosa. 

Algo parecido a lo que fue la definición que se tar6 en el año de 

1960 en Londres" ••• que adenás de indicar que no se debe innecesariarren-

te exagerar la importancia del problema de la delincuencia de irenores, rr~ 

nifestó que el significado de esta debe limitarse tanto caro sea posible 

a las transgresiones de derecho penal y, que no debe crearse, ni siguiera 

con el fin de protecci6n, nuevas forrras legales de delito que castiguen -

pequeñas irregularidades o manifestaciones de inadaptación de los menores 

60/ I.6pez-Rey, Manuel. Ob. cit. p. 221. 
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por las que se ~seguirían a los adultos". 611 

El concepto de delincuencia juvenil no significa lo misrro para todos 

los crimi.n6logos. La diferencia estriba esencialmente en dos puntos: el 

primero que correspondería en determinar la edad en la cual se hablaría 

ya de delincuentes juveniles y el segundo, que sería el concretizar las 

conductas que clasificarían a un jóven caro delincuente. 

Algunos autores opinan que la delincuencia juvenil es "Un canporta 

miento reprobado por la sociedad que provoca la intervenci6n del estado -

dentro de los ls:mites legales concernientes a la edad y responsabilidad 

penal" / otros han anotado que "En ténninos generales se considera 

menor de edad a quien por su desarrollo físico y psíquico no tiene "La c~ 

pacidad de autodeterrninaci6n del hatibre, para actuar conforxre con el sen

tido, .teniendo la facultad, reconocida no:i:mativamente, de ccrnprobar la 

antijuridicidad de su conducta." 631 

En lo que no estam:>s de acuerdo, es en la definici6n que <la el autor 

Rubín al decir que "La delincuencia juvenil es lo que la ley dice que es" 

64/, ya que caro nos henos dado cuenta la ley tiene muchas lagunas y una 

de ellas es precisamente en lo que se refiere a este tema, ya que cano h~ 

rros anotado existe mucha controversia en lo que se refiere a la edad de -

estas personas y a la conducta que realizan; esto últilro en el sentido 

61/ L6pez-.Rey Nanuel. Ob. cit. p. 221 y 222. 
62/ l".idendorff, Wolf. cit. por Tocaven, Roberto. Elanentos de criminolo 
- logia infanta-juvenil. Editorial Edico-1-'éxico. Primera Edici6n. 

~co. 1979, p. 55. 
63/ Orellana \-liarco, Octavio A. Manual de criminología. Editorial Po 

rrúa. Mmctco, 1978, p. 280. Primera Edici6n. 
64/ Rubín cit. por Tocaven, Roberto. Ob. cit. p. 55. 
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de si es una Conducta delictiva o no lo es. 

En cuanto a la edad, tenaros conocimiento que en el ámbito jurídico

pcnal, a la capacidad de autodeterminación se le da el nc:rnbre de imputabi_ 

J.idad y basados en esto, se considera ini.mputable a las personas que no 

se encuentran dentro del l.1inite que ha señalado la ley. Los estudiosos 

en este tema de la delincuencia juvenil, han clasificado la responsabili

dad seg1ln la edad, mencionaremos algunos de ellos. El rraestro Orellana -

menciona que "Es necesario, sin embargo, distinguir ciertos grados de re~ 

ponsabilidad entre los 14 y los 16 años de edad, se puede apreciar una ~ 

mi-inputabilidad; de los 16 a los 18 años, un sistema de penas atenuadas, 

y a partir de esta Ciltina a los 21 años de edad, plena responsabilidad, 

pero deberán ser internados en su caso, en instituciones especializadas 

para su rehabilitación, evitando colocarlos en centros penitenciarios pa

ra adultos". 651 

En el campo de la delincuencia juvenil femenina se da esta clasif~ 

ci6n " ••. la menor infractora canprende una edad desde los ocho años¡ de,!! 

tro de esos l!mites se localizan tres períodos: 

l. Prepuber o preadolescente, que se refiere a la adolescente en una e~ 

pa criminológica que precede al desarrollo de los caracteres prima -

rios y secundarios. 

2. Pubertad, c:c:mo el proceso de maduración horroonal y de crecimiento CC!!! 

prendido entre los once y los trece años; rrarca el inicio de la adole~ 

cencia. 

65/ Orellana Wiarco, OCtavio A. ob. cit. p. 298. 
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3. Adolescencia el resultado de la pubertad, es un proceso psicol6gico, -

scx::ia1 y de maduraci6n. Es un período de adaptación a los cambios p~ 

ducidos por la pubertad; ccraprende los trece a los dieci=ho año". 661 

Por otro lado tenciros que "Por criminalidad juvenil se entiende aqui 

no solamente la delincuencia de rrenores, es decir de los canprendidos en -

t.re los catorce y los diecisiete años {Artículo 10 de la ley de rrenores) , 

sino que tarrbién se incluyen las infra=iones legales de los adolescentes, 

o sea de los de dieci=ho a veinte años. Finalrrente abarca también, hasta 

donde es posible, la criminalidad de los adultos jóvenes, es decir de ve~ 

tiuno a veinticuatro años, asl'. ccm::i las actividades scx::ialmente negativas 

de los niños". 671 

Consideram::>s que en ~"éxico lo que deter.ni.n.:l la mayoría de edad, para 

que las personas sean penalmente responsables de la conducta ilícita que 

caieten, es la ley, el Código Penal para el Distrito establecía en su art:f 

culo 119, que los rrenores de dieciocho años infractores de las leyes pena-

les ser:l'.an internados el tiemp:::i que fuera necesario para su educación, por 

lo que al satisfacer el ml'.nirro de edad que señala esta y teniendo plenaIOe!:! 

te la capacidad de querer y entender su conducta será antijurídica. 

Cano mencionarros anteriormente la minorl'.a de edad está señalach en el 

artículo 1° de la Ley que crea los consejos tutelares para menores infrac~ 

66/ 

67/ 

Mendoza Ruiz, Josefina. La menor delincuencia en t-".éxico. Este artí
culo fonna parte de la obra "La mujer delincuente". Instituto de In
vestigaciones Jurídicas. Serie E. Varios 15. Volumen coordinado 
por Javier Piña y Palacios, UNAU, México, 1983, p. 5. 
Kaiser Günther. Criminología. Editorial Es pasa Cal pe. VolUir.en XVII. 
!'.adrid, 1983, p. 165. 
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res deJ. distrito federal que dice "El Consejo Tutelar para Menores tiene 

por objeto prarover la readaptaci6n social de los menores de dieciocho -

años en los casos a que se refiere el artículo siguiente, mediante el ~ 

tudio de la personalidad, la aplicaci6n de medidas correctivas y de pro

tecci6n-y la vigilancia del tratamiento". 661 Este articulo ". . . . que 

crea los Consejos Tutelares, deroga los artículos 119 a 122 del C6digo -

Penal que integraban el capitulo "De los Menores". 69/ 

En Estados Unidos la def inici6n de delincuencia juvenil es un p:x:o 

dificil de determinar, pero bas<llxlonos en las leyes y las jurisdicciones 

se considera caro delincuencia " . . . no solo la canisi6n de hechos delictu2 

sos, sino también el ausentisrro escolar, la inco=egibilidad, el hallarse 

fuera de todo control, la ociosidad, el servirse de len9'Jilje ordinario u 

obsceno, vagabundear, intentar casarse sin consentimiento, entregarse a 

irregularidades sexuales o a la praniscuidad sCX' .. :.:ü". 7o/ -se puede lle 

gar a dudar que algunas de las conductas citadas anteriormente o su maY2_ 

ria sean sancionadas en los Estados Unidos, pero esto no es así, pues 

los Tribunales de menores se ocupan igualmente de casos de negligencia y 

abandono, que de verdaderas conductas delictuosas. En cuanto al concepto 

de niño que canprende los rrenores de 17 6 18 años, no concuerda con lo -

que debe entenderse por tal en la sociedad norteamericana de hoy. "Cano 

m'.Xiificaciones conceptuales puede mencionarse las leyes de 1963 y 1966 -

de Nueva York e Illinois sobre delincuencia juvenil. La primera in~ 

68/ 

69/ 
70/ 

Ley que =ea a los Consejos Tutelares para Menores Infractores del 
Distrito Federal. México 1984, Art. l'", Editorial Porrúa, p. 163. 
Castellanos Tena, Fernando. Ob. cit. p. 230. 
L6pez Rey, }'anuel. Ob. cit. p. 222. 
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oe el. concepto de non-criminal roisbehavior, que puede traducirse caro can-

portamiento no criminal., el cual. se haya sujeto a vigil.ancia y asistencia, 

y el delincuente juvenil, que significa la ccmi.si6n de un acto, que caneti_ 

do por un adulto, sería delito. La Ley de Illinois ha introducido el con-

oepto separado de menor necesitado de vigilancia y asistencia, que no ha -

canetido acto criminal alg\Il'lo, y el de delincuente, que se aplica a la vi.2_ 

1.aci6n de cual.quier ley federal., estatal., ordenanza municipal o nandato j!:!_ 

dicial.. Aunque antias leyes tratan de separar al menor necesitado de protec 

ci6n y asistencia del verdadero delincuente, es decir, criminal, la de 

Il.l.inois no lo consigue totalmente, dada l.a amplitud del ténnino violaci6n". 

7.1/ 

En Canadá, del.incuente juvenil es todo aquel. que viola el C6digo Penal 

o 1ey provisional. en ordenanza municipal, o quien es culpable de inm::>ralidad 

sexual. o cual.quier otra forrra de ccr\ducta viciosa, o quien ¡:.or raz6n de 

cualquier otro acto debe ser encerrado a una escuela industrial o a un re-

foi:matorio conforme a las disposiciones de leyes estatales o provinciales 

(Ley sobre delincuencia juvenil, 1952, en Departarnent of Justice, Coomittee 

on Juvenil Delinquency, 1965) • Con un concepto tan amplio no es raro que 

e1 índice de delincuencia juvenil desapareciera. 

En Inglaterra le dan un enfoque de bienestar s=ial., la definición de 

delincuencia de la ley de 1963 es "niño necesitado de cuidaeo, protecci6n y 

control" esta se ha mantenido y se extiende a los menores de 14 años que 

han canetido un delito. En 1969 se pranulg6 una nueva ley en la cual se 

71/ 
72/ 

Ibid. p. 223. 
Cfr. Orellana Wiarco, CX::tavio A. Ob. cit. p. 302. 
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menciona que la canisión de un delito por persona mayor de 10 pero menor 

de 17 años no significaba que en el m:::rnento fueran llevados al Tribunal 

de menores, a no ser que se demuestre ser necesario. 73/ 

En Francia, la ley de 1958 sustituye el enfoque legal por el canee.e 

to de estar en peligro, que no se debe confundir con estado peligroso, -

aunque a veces signifique lo mismo, aquel se dá con la canisi6n de un a~ 

to delictivo o por circunstancias familiares, sociales o profesionales, 

y da al juez la capacidad de actuar ex officio que puede dar lugar a una 

serie de medidas, que en =njunto constituyen lo que se llama educación 

vigilada. 74/ 

En Alemmia Federal, la ley d.,. 1953 define al delincuente juvenil -

caro la persona entre 14 y 18 años, que ccmeten una infra=i6n que confo.!:_ 

me a la ley, constituyen un delito. Muy aparte se encuentran los rncn=cs 

necesitados de atención y vigilancia que no han caretido ningGn delito 

de los que se ocupan los jueces tutelares, y sus funciones son realiza 

das por los jueces de menores. 75/ 

En Suecia la definición de delincuencia es muy amplia y está enf~ 

da al. biestar social, típico de los pafses escandinavos, en donde se ha-

cen cargo de los del.incuentes las Juntas de Bienestar y no los Tribuna 

les de MPJlores. La res¡;x:msabilidad criminal se contrae al cumplir los 

15 años de edad. Los menores de esta edad pueden tarnbiál caneter hechos 

73/ Cfr. arel.lana Wiarco, octavio A. Ob. cit. p. 302. 
74/ Cfr. I.6pez-Rey, Manuel. Ob. cit. p. 223. 
75/ Cfr. Ibid. p. 224. 
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delictivos, pero no ser condenados a ninguna pena. Si el delincuente, en 

este G.ltino caso, requiere medidas correccionales por parte de la canuni

dad, son los organisrros de protección de menores los responsables de r~ 

:rrir a los medios necesarios de carácter preventivo, tales caro la adver

tencia, suspensión, asignaci6n a régimen de adaptación social. Por regla 

general los delincuentes de 15-1 7 años se saneten a medidas asistenciales 

en virtud de la legislaci6n de P=tecci6n de menores, en lugar de senten

c:i.arlos a penas, aunque tairbi!m se les puede aplicar el sistema de sancio

nes penales. Toda perscna irenor de 18 años que caneta un delito puede 

ser condenada a pena de multa, aGn si la sanci6n mrnirna para el delito en 

cuestión es de prisión. En casos de delincuentes de 18 - 19 años, s6lo se 

pueden aplicar las disposiciones de la legislaci6n de protección de neno

res en grado limitado. Las personas mayores de 18 años y menores de 21 -

años, s6lo pueden ser condenadas a prisi6n si la privaci6n de la libertad 

se =sidera procedente para fanentar el acatamiento general de la ley, o 

si, por otra raz6n, es tnas adecuada que cualquier otra sanci6n. Quien ~ 

ya canetido un delito antes de cuaplir los 21 años de edad puede ser ccn

denado a una pena más leve que lo estipulado por ese delito. 

En Jap6n, la ley de Tribunales de Familia en 1941 se amplía a toaa -

persona CC111?rendida entre los 14 y 20 años que han canetido un delito o -

cuyas tendencias hacen creer que lo caneterá. Se cataloga caro predelin

cuente a los que tienen conductas indeseables, desobedece o no se sujeta 

a las 6rdenes de las personas que deben ejercerlo, frecuentan lugares in-

salubres, inmundos, y que se piense que ccmeterá el ilicito. A los men~ 

res de 14 años que ccmeten algGn delito no se les lleva a los tribunales, 

se les manda a los Centros de Gu!a Infantil. 76/ 

76/ Cfr. L6pez-Rey, Manuel. Ob. cit. p. 224. 
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En la Rep(iblica Derocrática Alemana en el c6digo de 1969 se define -

caro delincuentes rrenores las personas que han cumplido catorce años y 

no han alcanzado los dieciocho que han ca:ietido un hecho delictivo y son 

estimados res¡:onsablec' [X!nalrnente conforme a la ley • 77 I 

En la Unión soviética, si las personas son mayores de 16 años son ~ 

nalmente responsables, al igual que las canprendidas entre los 14 y 16 

años que han canetido delitos tales caro, hcmicidio, lesiones.intenciona-

les, rob:> con violencia, hurto, vandaliSIOC>, daño o destrucción. Sin son 

personas menores de 18 años y cc:rncten un delito que no constituye peligro 

social y que pueden readaptarse se pueden favorecer rrediante roorlidas obli_ 

gatorias de índole educativo sin carácter punitivo. 

En Yugoslavia, el U.elincuente juvenil es el 11\"lyor de 14 y menor de 

18 años, en este país también se distingue perfectamente entre el delin -

cuente que ccrnete \ll1 delito del que necesita atención y asistencia. 79/ 

En mi opinión la definición de Delincuencia Juvenil, encuadra a los 

j6venes ccrnprendidos entre los 14 y 25 años de edad, que careten conduc -

tas delictivas, ilícitas, pero considero que debe hacerse una distinción 

entre los grados de respo.~sabilidad seg(in la edad, ¡:or ejeroplo,cuando 

sean menores de edad la pena sería atenuada, ya que son considerados in~ 

putables, en tanto que los canprendidos entre los 18 y 25 años de edad 

que son adolescentes o adultos jóvenes, serían castigados seg(in lo señala 

77/ Cfr. Ibid. p. 225. 
78/ Cfr. Ibid. p. 226 
79/ Cfr. Ibid. p. 226. 
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la ley penal pero internando a estos j6venes en lugares distintos de los 

adultos. 

La delincuencia juvenil ha aumentado en los lugares donde nás del soi 

de la poblaci6n son menores de edad coro ocurre ''En los paises latinoameri 

canos cuya tasa de =ecimiento es SUp<'...rior al 3'l; anual, la disminución de 

las edades trae consigo un aumento de menores de edad, y 16gicairente de la 

del.incuencia de menores". BO/ 

Al hablar de la delincuencia juvenil no poderros dejar de irencionar 

los actos ilicitos que ccrneten estas personas y que se ha mencionado que 

se dividen en dos grupos "Uno donde se consideren exclusivamente las infra.s:_ 

cienes a las leyes penales y los ordenamientos de polic:l'.a y buen gobierno; 

y otro que abarque lo que se ha denaninado estados de peligro y que no son 

otra =sa que todas aquellas conductas de los rrenores que llevan una incl_! 

nación o fin a causar daños, a si mismos, a su familia o a la sociedad, y 

sus instituciones". 811 

Teneros conocimiento que en~= los menores y adolescentes, que -

anteriormente peleaban en forma individual y a golpes, hoy en ara, sus 

agresiones son en forma colectiva y con la utilización de algunos instru

mmctos tales cc:mo cadenas, manoplas, navajas y armas de fuego; en cuanto 

a estas últimas es alarmante el aumento de agresiones canetidas con ellas. 

80/ 
81/ 

Rodriguez r.1anzanera, Luis. Criminologia. 
TcX::avéi, ROberto. Ob. cit. p. 63. 

Ob. cit. p. 498 
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l. 4 TEORIJ\S EXPT..ICATIVAS DE IA DELINCUENCIA JU\IENII, 

Sabenos que existen m(il tiples teor.ías sobre la delincuencia juvenil, 

Sin Embargo, 0010 r..encionarer;c.; .Í.dS que consideramos de llél.yor :ilq:lortancia. 

1.4.l TEORIA SOCIOI..OGICA. 

Es irop:lrtante aclarar que la Sociología de la delincuencia juvenil -

no es autónoma de la Sociología general, sino que es una teoría sociol6g.!_ 

ca aplicada a una particular clase de datos. 

En esta teoría resalta el elemento situacional o ambiental de la CO.!}_ 

ducta. Se dice que son producto de la transmisi6n de la cultura del gru-

po tanto la conducta delictiva caro la no delictivo. 

Edwin H. Sutherland concibe su toería con el nanbre de Asociaci6n 

diferencial , la cual sostiene que un individuo se transforma en delincuE!!}_ 

te o criminal en razón de un exceso de asociación de m:xlos de conducta d~ 

lincuente, respecto del rrodo no delincuente. 82/ 

Significando que la delincuencia es un m:xlo de conducta canunitaria, 

catP serían las =eencias religiosas o el idiana. 

Esta teoría nos menciona que una persona se convierte en delincuente 

82/ Cfr. David Pedro R. Sociología criminal juvenil, 4a. edición, edicio
nes de Palllél., Buenos Aires, 1974, p. 53. 
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cuando lo que ha aprendido est.'.i dirigido a conductas casi todas negativas 

y pocas ¡:ositivas. 

Si esta teoría sostiene que el canportamiento del hanbre es aprendi-

do durante su vida, puede t~n= tres diferentes caminos que serían: a) 

J\qUe11.os que prop::>rcionil11 rrodelos de canportamiento criminal; b) J\qllellos 

que proporcionan rrcdelos de canportamiento anticriminal y c) Aquellos que 

son neutrales. Estos van a influir en las personas dependiendo de: 1) La 

intimidad, 2) La frecuencia; J) La duraci6n; 4) La prioridad; 5) La inte.r!_ 

sidad. 

La posici6n de Sutberland al respecto de la delincuencia se basa en 

los siguientes puntos : 

•1. La conducta criminal es producto de aprendizaje. 

2. La =nducta criminal es aprendida en ínteracci6n a trav~s de un pro-

ceso de ccmunic~ci6n. 

3. La pai:te fundamental del aprendizaje de la =nducta criminal ocurre 

dentro de grupos de personal intimidad. 

4. Cuando la conducta criminal se aprende, la transmisión incluye: a) 

tá::nicas de ejecuci6n del delito, las que son a veces muy canplica -

das y otras muy simples; b) una direcci6n específica en motivaciones, 

actitudes, racionalizaciones y deseos. 

5. La direcci6n específica de motivaciones y deseos se aprende de defi-

niciones de las no:tmas jurídicas, favorables a su violaci6n , o no 

Cfr. Pitch, Tainar. Teoría de la desviaci6n social. 
Imagen. Primera edición, 1980, p. 64. Méxi=. 

Editorial Nueva 
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favorables a la violaci6n, esto es, favorable al cunplimiento. 

6. una persona deviene delincuente en virtud de un exceso en el =nta~ 

to =n definiciones favorables a la violaci6n de la ley, con resI'E'2_ 

to a definiciones favorables a su violación. Este es el principio 

de la asociaci6n diferencial. 

7. Las asociaciones diferenciales pueden v-d.riar en frecuencia, duraci6n, 

prioridad e intensidad. 

8. El proceso de aprendizaje de la conducta criminal a través de la 

asociación con pautas de conducta crirninal y, 

9. l':icntras la conducta =imi.nal es una expresi6n de valores y necesi -

dades gen&icas, no es explicada por esas necesidades y valores g~ 

ricos, dado que tambifu la conducta no-criminal es asimisrro expresi6n 

de ellos". 84/ 

Las explicaciones sociológicas que se dieron al principio sobre la 

delincuencia teiúan aún =nsigo el factor personal, antro¡::ol6<;rico, "As!, 

seg(in el doctor Alejandro Lacassagne, que por aquellos años era la figura 

que Francia opon!a a Lcrnbroso, el delincuente no es más, en s! mismo, que 

el microbio: un elemento que carece de importancia, hasta el d!a que en 

cuentra el cultivo que lo hace ferrrentar, esto, es el factor, el agente 

socialº. 85/ Lo anterior explica la teor!a ant..'"Opo-sociol6gica del de 

lito. 

Por otro lado teneros el pensamiento de Aubry, que opina que exis 

ten algunos rasgos que propician la conducta crminal, los cuales son : 

84/ David Pedro R. Ob. cit. p. 54. 
85/ Bernardo.de Quir6s Constancia. Ob. cit. p. 89. 
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La herencia cr:irninal; - t.m sistema nervioso desequilibrado, y ciertas de

fonnacicnes o confomaciones anatánicas. Al igual nos menciona los agen

tes scx:iales que aislados o canbinados van a influir en el delincuente, -

estos son: - la mala educaci6n familiar; - La prisi6n; - Las malas lectu

ras; - el espectáculo de las ejecuciones capitales. 86/ 

POsterionnente las teor!as s=iol6gicas terminan prescindiendo del -

factor personal, tonando en cuenta Cmicamente la consideraci6n de los fas:_ 

tores econánicos, los cuales podríar.-os resuni.rlos en políticos, econáni -

oos, y rrorales, encontrándolos dentro de la s=iedad. 

1.4.2 TEORIA PSICOLJJGICA 

Esta teoría "La explica caro una función de algún aspecto de la per-

scnalidad del malhechor, es decir, de sus iropulsos,objetivos, estructura 

del carlicter, tendencias neur6ticas, conflictos íntimos, etc~tera" 87/ 

Est:anos de acuerdo con Sutherland, al decir que estas característi -

cas no díferencían al delincuente del que no lo es. 

Genera!Jrente las tesis son simples generalizaciones de una serie de 

casos individuales. El individuo se considera una entidad aislada en d~ 

de aparecen una serie de procesos que, según algunos autores, demuestran 

el atraso de la ley penal, la inc;>Jngruencia del delito cano construcci6n 

86/ Cfr. ibid. p. 90. 
87/ David Pedro R. Ob. cit. p. 54. 
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legal y, en algunas p:>siciones extremas, el crimen que constituye la san-

ci6n penal en sí. 

El psiquiatra Segismundo Freud es el maestro de la nueva direcci6n -

psicol6gica, en ml1ltiples estudios, ninguno referido especiallrente al de

lito, m1s sin embargo este fen(:roeno aparece cano una revelaci6n de activi 

dades inconscientes en que, debido a las inhibiciones opuestas p:>r el "~ 

per yo" de cada quien, de su conciencia noral, resurge el instinto, el 

"ello". 881 

Esta psicologia tana dos direcciones: El psicoanálisis y la Psicol.9_ 

g!a Individual. 

En el psicoanálisis "Las crisis entre el "ello" y el "super yo" de -

que el delito es una de las expresiones más agudas, se manifiestan dentro 

de la doctrina de Freud, en las situaciones llamadas "canplejos" que se 

desarrollan en lo profundo de lo inconsciente". 

Las personas que llevaron los métodos de psicoanálisis a la Crirninol.9_ 

gta fueron: Kranz Alexander, Hugo Staub, Ferenczi, entre otros, "A trav~s 

de estos maestros, el delito aparece caro una resultante de los conflic -

tos obscuros entre el "ello" y el "super yo", a que el "yo" asiste, igno-

rante pero sufriendo. Esto cuando menos en la generalidad de los casos, 

pues hay otros en que el delincuente carece de "super yo", o en que el 

"super yo" que ha logrado construirse, esto es su rroral personal, es i.ru'!?_ 

88/ 
89/ 

Cfr. Bernaldo de Quir6s Constancia. 
Cfr. Ibid. p. 85. 

Ob. cit. p. 84. 
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ra1 fundamentalmente. El prir.lero es el caso del delincuente loco, el s~ 

do, el del delincuente nato y el habitual". 901 

La psicología individual represe.'"ltada ¡:or l\.dler, discípulo de Freud, es la 

que sostiene que lo definitivo y decisivo en la vida es el sentimiento de 

la propia personalidad y la expresión del misrro. 

Por lo tanto se considera que "El delito es una resultante del "CCXTipl~ 

jo de inferioridad" adquirido en virtud de disminuci6n de los valores pers2 

nales, orgánicos o sociales, que trata de superar la tendencia del hanbre -

a1 poder, en virttrl de supra ccmpensaciones adecuadas, no sin el cortejo de 

conflictos internos y externos consiguientes". 

Otra corriente la De Greeff, sostiene que" •.• lo esencial es conocer 

c6tD 1a idea del delito se origina en el delincuente. Diversos elanentos, 

especialmente el sentimiento de justicia o de ser injustamente tratado, pu~ 

den originar la idea y, ceo ella, el proceso interno en que la personalidad 

se halla envuelta. Este proceso llamado criminogálesis, da lugar a una ac-

titud =iminogálea que no conduce necesariamente a la canisi6n del delito, 

a no ser que se recorran otros pasajes conduce."1tes al mi.siro". 92/ 

Con esta teoría se llega a la conclusión de que el ser hurrano no puede 

ser jamás entendido por la consideración de un solo acto, lo que por desgr~ 

90/ 
91/ 
92/ 

Ibid. p. 87. 
Ibid. p. 88 
I.6pez-Rey, Manuel. Ob. cit. p. 113. 
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cia olvidan nruchos profesionales. 

1.4.3 'l'XDR.IAS DE LA SUECULTURA 

Por lo general la mayor!a considera ccm:> subcultura una serie de hábi 

t:os, normas e ideas que van a caracterizar a un grupo de individuos, en 

nuestro caso a la juventud. 

Lo que origin6 "El punto de partida para el desa.rollo de una teor!a -

provisional general de las subculturas fue la proposici6n de que toda ac -

ci6n es el resultado de continuados esfuerzos para solucionar problemas de 

"adaptaci6n" . 93/ 

Esta teor!a trata de explicar el problerra de adaptaci6n, no obstante, 

no ha quedado canprendido, el porque las personas no alcanzan a entender 

por qui:; detenninada gente actCia de tal manera; mucho menos se explica el -

oatp:>rtamiento delincuente o criminal. 

Este tipo de teor!a deber!a plantear una clasificaci6n en la cual se 

viera la manera de solucict'lar los problanas de adaptaci6n y las causas 

que originan esta forma de actuar. 

El máxim::> representante de la teor!a de la subcultura es Albert K. 

OOhen, que considera que " ••• la subcultura de la deljncuencia tiene un 

'car4cter negativo, es la respuesta de los menores de las clases trabajad.!?_ 

93/ Cohen, K. Albert. Cit. por Uipez-Rey, Manuel. Ob. cit. p. 239. 
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ras caro consecuencia de sus desilusionadoras experiencias en la escuela 

secundaria o superior. Incapaces de lograr éxito en la escuela, que repr~ 

senta una cultura de tipo clase media; los menores heridos en su propia e~ 

timaci6n, tienden a congregarse en grupos violentos cuya finalidad es ne -

gar la validez de los valores cul.turales de la clase media. Ello origina 

actitudes, conductas, lenguajes y fines diferentes, cuya afirmaci6n se ma

nifiesta esencialmente por absentisno escolar, destrucci6n, hurtos, grose

rías, desprecio por todo lo educativo, formas de vestir, etc. " 94/ 

COhen considera que las causas de la delincuencia juvenil se encuen -

tran en la discrepancia existente entre las normas del grupo y los medios 

para =nseguirla, en otras palabras la sociedad crea valores que traen ca~ 

sigo el prestigio a las personas que los poseen. 95/ 

LO anterior provoca en las personas de bajos recursos econ6nicos, el 

deseo de tener esos valores por medio de cualquier instrunento, aún en CC!!_ 

tra de las noonas establecidas para conseguir los fines, por lo que Cohen 

enfoca en la subcultura delincuente a aquellos que aceptan seguir los me 

dios ileg!tinos para conseguir los fines, "Cohen vi6 en la subcultura de 

lincuente la gran vertiente de la conducta desviada del j6ven". 

~ •. , • .; TOORIA DE JA 1!.::>~'l<Ul."lUHA !:,()ClAL "i ANUMIA 

Robert King Merton, es el autor de esta teor!a y vemos que "La asun -

94/ I.6pez-Rey, Manuel. Ob. cit. p. 239. 
95/ Cf:c.CJ:X>en.K.Cit. por L6pez-Rey, Manuel. Ob. cit. p. 240. 
96/ David Pedro R. Ob. cit. p. 71 
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ci6n fundamental de la teoría de Merton consiste en que, cuando en una so

ciedad se insiste sobre ciertos objetivos y valores y al mism:J tie!!p:) es -

imposible o muy difícil conseguirlos al nivel de ciertas clases y subcult_!;! 

ras, debido a la falta de oportunidad, la e.'<istencia y tipo de las desvia-

ciones conductuales es una ftmci6n de esas particulares estructuras y ni~ 

les culturales". 97/ 

Lo que entenderos, es que si una persona pretende llegar a tener bue-

na situaci6n econ6nica, debe loqrarlo por medio de su superaci6n personal 

ya sea en el estudio o trabajo. Aunque Pn algtmas ocasiones con estos es-:-

fuerzas no logran obtener los objetivos deseados, por lo que recurren a as:_ 

tos ilegít.im:>s para lograr sus prop6sitos. 

Existen varios tipos de adaptaci6n en el sistema S<X:io-jurfdico caro 

son: La confonnidad, la inovaci6n, el ritualisrro, el retraimiento y la re-

beli6n. Les cuales explicarem::>s brevemente. 

La confonnidad, es la forma m.1s cam:in de adaptaci6n, esto es cuando -

se aceptan los fines y los medios para llegar a las metas marcadas, de no 

ser así no se perpetuaría la S<X:iedad. La innovaci6n, es donde se aceptan 

los fines pero no los medios, pues el modo de adaptaci6n es ¡::or medios 

prohibidos institucionalmente pero eficaces para conseguir los fines. El 

ritualismo, acepta los medios pero no los fines ya que implica reducir los 

objetivos culturales elevados del fu<ito pecuniario y la rápida rrovilidad 

social en la tredida que pueda satisfacer sus aspiXaciones, se temen las 

97/ Ibid. p. 69. 
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_,,, 
innovaciones. El retraimiento, no acepta los medios ni los fines, son 

grupos que abandonan la prosecuci6n de valores y los medios para lograr -

los. la rebeli6n, no acepta los mallos ni los fines y trata de cambiar -

las metas las cuales considera arbitrarias, desafía los valores y los me

dios institucionalizados. 981 

Ahora bien, "La objeci6n fundamental a la teoría de Merton viene del 

heclx> de saber si es que los niveles de aspiraci6n no tienen impacto dif~ 

rente en los miembros de clases diferentes, con prescindencia de la exis-

tencia de medios institucionalizados de lograrlos". 99/ 

l. 4. 5 TEPRIA DE lJ\ OPORl'UNIDl\D DIFERE2'lCIAL 

Esta teoda ha sido elaborada por los crimi.n6logos norteamericanos 

Richar A. Cloward y Lloyd E. Ohl.in. Introduciendo algunas variaciones 

propias, ambos autores siguieron la trayectoria de Cohen, a esta teoría 

se le conoce también cerro la tesis de la persistencia y cambio de las s~ 

culturas delincuentes. Está basada principalmente en dos teorías, la de 

Sutherland de 1-a asociaci6n diferencial y la de Merton sobre estructura -

social y anania. 

Tanando el concepto de organizaci6n social "Clowal:l:ly Ohl.in concretan 

sus antilisis en tres tipos fundarrentales de posible adaptaci6n: =iminal, 

conflictiva 0 de abandono". 100/ Tanándola tambii:ln cano una clasifica -

ci6n de la subcultura. 

98/ Ibid. p. 70 
99/ Ibid. p. 69 
100/ Ibid. p. 70 
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Estarnos de acuerdo con el autor I.6pez Rey, cuando menciona ''No es 

cierto que la subcultura criminal requiera un mundo circundante especial; 

en prirner lugar porque lo criminal no se da en segrrentos sociales, sino -

en toda el área sccial y, en segundo lugar, porque lo que se estima cano 

subcultura no lo es. El crimen es tan inherente a la cultura cano lo es 

l.a belleza o la música". 

En resumen que al enfocarse en el. individOC> y el mundo que lo rodea 

se ha dado consciente o subconscientemente, una determinada idea de la 52 

ciedad y se utilizan los conceptos de conflicto y subcultura para expli -

car el. origen de la delincuencia que segün r:ruchos autores se concentran 

en la clase socioecon6nica baja. 

1. 4. 6 TEORIA DELINCUENCIA EN BANDAS 

walter B. Miller, es el representante de esta teoría, para él la de

lincuencia juvenil en banda es la adaptación del adolescente a la cultura 

de la clase trabajadora, la delincuencia es la manera de lograr el status, 

las condiciones y valores que la clase trabajadora considera cano positi-

vos. 102/ 

1.4. 7 TEORIA DE IA SUBCUL'I'URA JUVENIL 

David M. Downes es el. que se ocupa de la tesis subcultural analizan

do los puntos que considera de más importancia de las teorías de Cohen y 

101/ 
102/ 

I.6pez Rey, Manuel. 
Cfr. David Pedro R. 

Ob. cit. p. 240. 
Ob. cit. p. 68. 
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las de Cla.tard y Ohlin, aGn habla de cultura juvenil. 

Downes hace constar por medio de una investigaci6n que ser!a falso 

señalar la deli.na.-encia jtNenil = algo característico de ciertas cla 

ses sociales. 

Finalizarerros con Charles Winick, al cual "estima que hay tres facte_ 

res fundarrentales que contribuyen a aclarar el problema de l.a delincuencia 

juvenil, que aparece =n la sociedad de masas: la preocupaci6n de los aéhJ1:. 

tos =n respecto al nrundo de los adolescentes; la desaparici6n del miste-

ria del mundo adulto al respecto de los adolescentes, y la difusi6n de fo!:. 

mas culturales de clase baja en el mundo de la clase media y alta". 103/ 

Al. señalarse el problema de la delincuencia jtNenil los autores =in

cide."'\ en que los delincuentes se encuentran inmersos en la bGsqueda deses-

perada de excitaci6n y desafío aJ. peligro. 

103/ Ibid. p. 73. 
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CAPrIUI.D II 

FACTORES GENERAOORES DE IA DELlNCUEN'.::IA DE LOS JOVENES 

Existen múltiples factores que dan origen a la delincuencia juvenil, 

por lo que ésta ha aunentado d1'.a cor• d!a. 

Para el Dr. Jorge I.6pez Vergara los factores que intervienen en la -

canisi6n de los hechos delictivos se pueden agrupar en psicol6gicos, so -

ciales y políticos. COincidim:>.;; ccn 61 en su clasificación de los facto-

res sociales, pues menciona que dentro de estos se encuentran ". . • cerro 

predaninantii!E los relacionados con la desorganizaci6n familiai:, el desem-

pleo, la falta de vivienda, la marginación campesina, la deficiente ed~ 

ci6n, el analfabetiS!IO, el bajo jngresc econ(mico y la insalubridad". l04 / 

Se ha dicl'l'.J qL·e el delincuente al'erge del núcleo familiar y es conE~ 

Cue!tcia del grupo en que se desarrolla. 

La familia ha existido e1' t.OOas las épocas, por lo cual estudiar la 

interacci6n de la miSll'a es muy importante en la vida del hcrnbre. 

CCJTO se mencionó anteriormente, existen diversas teorías que tratan 

de explicar las conductas delictivas de los j6venes refiriéndose a diver-

sos factores, caro podrían ser los socioecon4nicos que se enfocan al am -

I.6pez Vergara Jorge. Inquietudes penales y =.iminol6gicas. Aspec
tos cr:irninol6gioos relacionados con las funciones del Aaente del 
l.'!inisterio Ftíblico. Volumen II No. 32, Bogotá, o. E. CÓlanbia, 
Agosto,. 1980, p. 2. 
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biente en el que se desenvuel.ve el. joven y, entre l.os que destacan el. me -

dio familiar (h:::>gar) y el medio extrafamil.iar. 

2.1 LA DESORGANIZACIO..~ FAfULIAR 

Varios autores dan importancia a l.a f amil.ia ya que es l.a que forma al. 

individuo desde sus primeros años de vida. Por l.o que se ha dicho que "La 

famiJ.ia es una institución, la primera de las instituciones". l05 / Tam 

bién se ha mencionado que "La famil.ia constituye una sociedad s:Unpl.e, que 

surge espont:.fu1eamente en el desarroll.o de la vida del. hcrnbre a la necesidad 

de ciertos :iil!pul.sos pri.rrordial.es (instinto social., instinto sexual., repul.-

sa por l.a sociedad). Por tcx:lo esto, la famil.ia es una instituci6n natural". 

106/ Al. decir que la famil.ia es una instituci6n, est.!i configurada y crea

da por l.a cul.tura, entendiéndose !X'r ésta el. conjunto de principios rrora -

l.es, l.as costumbres, l.a rel.igi6n y el. derecho. Todo lo anterior ha regul!!!_ 

do J.a conducta de todas las generaciones anteriores. 

Existen al.gunos tipos de famil.ia que propician o encaminan al. j6ven a 

realizar conductas negativas, infringiendo las normas social.es y l.as bue 

nas costunbres. El maestro Tocavén García señal.a que estos tipos podrían 

ser: famil.ia invertida, familia sobretrabajada, familia hiperemotiva, fanti:_ 

Ha ignorante, famil.ia intelectual.. 
107/ 

105/ 

106/ 

107/ 

Recasens Siches, Luis. 
14a. edici6n. p. 472. 

Tratado general. de sociol.oq!a. F.di't. Porrúa. 

Jakz Leclergs Cit. por Rivera Pérez, Manuel.. Juventud mal.agrada. 
Ensayos sobre el. Gamberisrro. F.dift.Grijal.vo, l.968, p. 138. 
Cfr. Tocav~, Roberto. Ob. cit. p. 96. 
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Funcl.1ndonos en lo apuntado en este !ll.tirno autor, explicaremos breve

nente cada una de ellas. 

La familia invertida es donde el padre no acepta en su totalidad el 

papel de jefe de familia o su masculinidad y la mujer odia su sexo. 

I.a familia sobretrabajada es aquella donde tanto el padre caro la ~ 

dJ:e trabajan fuera del hogar, y tienen una ranuneraci6n econ(Í(Úca que los 

beneficia, ¡:or lo cual dejan a sus hijos sin afecto, ero:x:ional.mente vacío. 

I.a familia hiperaiotiva, es donde todos los integrantes expresan sus 

emx:iones iros ampliarrente que el camln de otras personas. 

Familia ignorante, la encontrar.-os cu.:indo los padres carecen de cult_!! 

:r:a general, elemental, y ¡:or lo tanto los hijos dentro del hogar no tie -

nen n:inglin conocimiento general o de los problemas del mundo que los rodea. 

En la familia intelectual, los padres desarrollan muchas actividades 

culturales, pero para expresar sus arociones son muy t.fmidos; sin embargo, 

a los hijos les farentan la realización de actividades intelectuales. En 

mllltiples ocasiones este tip::> de padres ¡:oseen bastante educaci6n y cada 

uno se dedica a sus p=pias ocupaciones dejando a un lado a los hijos. 

Por otro lado el psicoanalista mexicano Santiago Ram!rez señala que 

1a organizaci6n familiar apropiada es la de tipo triangular; nos dice que 

•La familia triangular es aquella en que las vertices del triángulo están 

ocnstituidas ¡:or el padre, la madre y los hijos. En el mundo occidental, 
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grandes rasgos, es el tipo de organizaci6n que prevalece". lOB/ 

O sea, que la familia viene a ser el primer elemento para que el de~ 

rrollo de la persona y la sociedad sean idénticos "El niño al nacer esta 

blece sus relaciones de afecto, sus necesidades de satisfa=i6n y apoyo 

con la madre. Al principio tales necesidades f\.ll'ldarnentalrnente alimenticias, 

se van haciendo mis profundas caro lo son de contacto, ternura y cercanía". 
109/ 1\h::>ra si los rrenores buscan la paz y tranquilidad fuera de la familia, 

es porque el ambiente dentro del nllcleo familiar es frío, tenso, hostil, -

por lo ~ " •.• gran nt:imero de delincuentes provienen de familias rotas o 

desorganizadas". 

En nuestra opini6n creeros que la familia es el factor más importante, 

pues su influencia en el desarrollo y canportamiento del menor es fundanen-

ta1, ya que de la buena o mala organizaci6n familiar depende la evoluci6n -

que tenga dentro de la sociedad. 

La familia organizada es aquella en la que todos sus integrantes jue 

gan su rol adecuadamente, existiendo la canunicaci6n entre ellos, as! caoc> 

una real integraci6n. Los _hijos tienen una !nti:rna relaci6n con sus padres, 

obteniendo de ellos cariño, protecci6n y apoyo. 

108/ 

109/ 
110/ 

Bam!rez, Santiago. Infancia es destine. Edit.siglo XIX. ~ca, 
1981. Sa. edici6n, p. 21. 
:Ibid. p. 21 
Trojano Witz c. Roberto. Delinquency (concepts and mntrols) 
Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. New Jersey, USA, 2a. edition,. 
1973, p. 76. La traducci6n es nuestra. 
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Por el contrario, la familia desorganizada, es donde no hay integra -

c:i6i entre sus mierrbros, el rol que juegan no es el adecuado, dentro del -

hogar hay hostilidad, tensi6n, problanas conyugales, en su !llayor!a son de~ 

integrados por falta de alguno de los padres. Esta falta de alguna de las 

figuras paternas ocasiona grandes dai>os en el individuo, que pueden ser de 

tipo psicol6gico o social. 

A estas características de la familia desorganizada podr!arros agreg~ 

les, que existe una falta de canunicaci6n y cuando ésta se da, es Cinic~ 

te para discutir y agredirse (los hijos y los padres). La autoridad exa~~ 

rada del paclre que irrpide la relación con sus hijos y una madre débil que 

no es tanada en cuenta dentro del hogar, y al conjugarse propiciaría que 

1a personalidad del menor será de desadaptaci6n social. O por el contra 

ria, teneros a los padres consentidores que producen niños caprichosos o -

irrespetuosos. 

Cuando el padre falta, provoca que la madre se dedique a oficios poco 

=rendados caro sería el de daréstica o lavandera, por mencionar al~os 

y en casos extrem::is, la difícil situación econ6ntlca obliga a la mujer a 

prostituirse. 

La autora Hilda 1-~chiori ha irencionado que "El delincuente es un 

erergente de un nllcleo familiar enferno; que la estructura familiar y las 

actividades desplegadas por ella contribuyan esencialmente a determinar la 

naturaleza especifica de la conducta delictiva" 

Marchiori, Hilda. Psicoloqía criminal. 
ci6n. México, 1980, p. 4. 

..!.!!/ 

Editorial Porrlla. 4a. edi -
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Si nos encontranos con una familia donde los padres estilll físicamente 

sanos, es muy factible que el niño también lo sea, pero si nos encontrarros 

con que los padres no est<m físicarrente sanos sino que psicol1Sgicamente 

presentan alteraciones neuróticas, vererros que tanto el menor COTIO el am 

biente estarán expuestos a agresiones em:x::ionales, que transfornarán de ma 

nera negativa su personalidad, "El ambiente social inicia su influencia 52 

bre el j6ven mucho antes de que tennine o madure su desarrollo corporal y 

rrental y continGa o persiste su intervenci6n de manera permanente sobre su 

personalidad. El clima ·social acttía sobre el j6ven, primero, y de manera 

indirecta, a través de su influjo sobre la vida familiar; y luego, direc~ 

nente cuando este tona contacto con la sociedad, durante un proceso de in-

=rporaci6n a la misma cerro un miembro nés de la =lectividad". 112/ 

El afecto em:x::ionaJ., es de gran ilrportancia en el adolescente, ¡:arque, 

cuando inicia la pubertad, aparece la influencia social disminuyendo la i!! 

fluencia familiar. En esta etapa (pubertad) la influencia familiar alcanza 

m1is trascendencia. 

Se ha dicho que" ••• si las familias est<ln bien establecidas, bien º.E 

'denadas y funcionan bien, ellas serán las fuentes de bienestar, grandeza y 

prosperidad social" • ll:l/ 

Considerarros que la autoridad, el airor, el trabajo y el buen ejanplo 

san las cualidades de la familia ideal, para que el hombre tenga un desa -

rrollo mental adecuado. 

112/ 
113/ 

Tocaven, Roberto. Ob. cit. p. 92. 
Recasens Siches, Luis. Ob. cit. p. 466. 
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La psicología criminal considera a la familia caro el factor de mayor 

itrportancia, porque sus consecuencias serán fundamentales en la forrnaci6n 

de la personalidad del individuo. 114/ 

2. 2 LA DEFICIENTE EDU:.ACICN 

se ha considerado a la escuela caro el segundo hogar del menor, pues 

"Es evidente que uno de los más .importantes factores es la educaci6n de los 

muchachos, que debe ser adquirida parte en la casa, pe= más particulannen-

te en la escuela, verdadero hogar de la educaci6n". 115/ 

Si el niño ha recibido una buena Educación en sus primeros años, se ~ 

contrará preparado para iniciar la vida escolar que significará un ambiente 

nuC?VO, (el de la escuela primaria) y más tarde en el de la secundaria o P:r:2 

fesional, en que pasará la irayor parte de su tiemp::>, en salones aglanerados, 

en donde será obligado el contacto con todos, y la elección de una sociedad 

queda excluida. 

La educación fundamental es dada generalmente por los padres de familia, 

que vienen a ser los primeros maestros de todo niño, la escuela ccrnplemen~ 

la forrnaci6n, pero cuando las primeras enseñanzas están cargadas de errores 

'-"-''"·.,;c:ptuales difícillnente un docnnto profesional u otro conseguirán borrar 

las limitaciones causadas por perjuicios incul.cados con anterioridad, y CUil!! 

do no se asiste a la esc..-uela, es la vida práctica la que hace las funciones 

de educación pero con muchas limitaciones. 

114/Ci!r.NarchioriHilda. Ob. cit. p. 5 
115/ Péll:IOOlee, ~.aurice. Criminología. Editorial. Reus. España, 1925 p. 
~- 226 y 227. 
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Sabemos perfectamente que la mayoría de las escuelas son ineficaces -

debido a que a los alumnos no se les enseña la naturaleza del mundo en que 

viven, no se les orienta adecuadamente para elegir sus carreras, no se les 

inculca el arror hacia una labor provechosa y por líltirro señalararos que no 

les fanentun el inter6s al cstu::lio. "Estas lagunas son debidas a la natur~ 

leza de muchas de las disciplinas enseñanadas, al carácter de los rrétodos 

pedagógicos usados, a la falta de enseñanza apropiada, a la v=aci6n de 

los alunnos y a la general ignorancia y falta de conocimiento de la mayoría 

de los profesores". 1161 

A pesar ae toaos los esfuerzos realizados en materia educacional el -

nlinero de analfalx!tas sigue siendo muy elevado en América Latina. 

Por falta de interés en el estudio bastantes alumnos se hacen pequeños 

malhechores antes de tei:minar la escuela, y algunos se convierten en vagos 

cayendo eventualmente en una vida de delito, ya que en la escuela se faci

litan las relaciones sociales prcmiscuas, que en la delincuencia juvenil -

tienen mucha importancia y son examinadas por lo general bajo la denanina

ci6n de malas canpañías. 

Se ha detectado que los jóvenes delincuentes de nuestra ciudad, no han 

recibido los beneficios que trae consigo la educación. Tenerros conocimien 

to que muchos delincuentes, los más desvalidos y miserables, nunca fueron 

a la escuela, la mayoría no alcanzaron la educación básica, haciendo líni~ 

mente parte de la primaria y pocos son los que alcanzaron más cultura. 

116/ Ibid. p. 230. 
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En las escuelas, se observa la sobrepoblaci6n que provoca una educa -

ci6n deficiente, y da lugar a la violencia que es ccr:l1'.in en los Centros de 

Estudio, donde sus autoridades se ven en la .imposibilidad para controlar -

·~::;t.4ls a~Jresionc•s. 

Se afinna con base en encuestas realizadas, que los maestros en los -

barrios pobres están convencidos de que los niños son lentos y no muy in~ 

ligentes y las estadísticas d!3!1Uestran que existe una gran relaci6n entre 

los antecedentes escolares malos, la repetici6n de años, la ausencia sin -

penniso y la delincuencia juvenil. 117/ 

CUando los jóvenes no acuden al colegio y por esto no tienen que de~ 

=ollar actividades escolares diariamente, caen en un estado de tedio y 

ahurrirniento que los induce a idear y Uevar a cabo conductas antisocial.es 

para ocupar su tiE!TIPO libre. 

Héctor SOlís Qt.tiroga manifiesta " ..• que la ignorancia conduce frecllC!:! 

tanente a er=res y a ejecutar delitos, más que el conocimiento, lo que se 

confinna visitando cualquier cárcel de cualquier país pero no de.benos sobr~ 

val.orar este dato; hay delincuentes cul.tos que logran en ocasiones eludir -

la acci6n de la justicia utilizando precisarrente su mejor preparación" 1181 

117/ 

Si quisieram:is establecer una relaci6n entre la criminalidad y la edu-

Josene Junger Tas. Delinquency prevention in the netherlands. Tr~ 
jos de investigación. Publicado por el Centro de Documentación e In
fonnaci6n, en Boletín Bibliográfico. Enero-febrero. ~ico, 1981. 
traducci6n de AAika Smith, p. 26. 
solis Qt.tiroga, Héctor. Sociología criminal.. Editorial porraa. s~ 
da edici6n. México, 1977, p. 167. 
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caci6n, señalaríarros que la mayoría de las personas que se encuentran can 

problemas = la justicia penal de l'lmofu:ica Latina son pertenecientes a la 

clase m:is desfavorecida caro serían obreros, agricultores, jornaleros, que 

l...ienen un nivel educacional muy bajo. 

Se ha encontrado una relación directa entre la preparación escolar y 

la evitación del delito. Mientras mayor sea la est.imulaci6n acadánica que 

una persona haya recibido, menor será la posibilidad de que careta una ~ 

ducta antisocial. Esto quiere decir que mientras m'!is al to sea el grado de 

preparación que alcance una persona, menor será la {X)Sibilidad de que ~ 

ta un hecho antisocial. 

Si bien es cierto que la escuela puede alejar al sujeto de las condl.J!::. 

tas delictivas, esto no puede ser tonado caro regla, ya que hay hanbres 

instruidos que han caído en ellas. "La desorganización de las escuelas 

tiene 1a negativa im{X'.lrtancia de convertir al educando en indisciplinado 

enemigo, sobre todo si cuenta con maestros i.mpreparados. En algunos países 

las escuelas oficiales son m:is desorganizadas y tienen escasos medios de -

canunicación. En las particulares, de paga, parece que la educaci6n puede 

ser mejor por la mayor {X'.ltencialidad econ6nica de los padres de sus alumnos, 

pero cuando son insatisfactorias o desorientadas, resulta más peliqroso su 

papel en e1 educando que se pervierte. Esto será más refinado y con más -

posibilidades de éxito en sus delitos, que los reincidentes de las clases 

desheredadas". 1191 

119/ Ibid. p. 152. 
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Parecería que, la realidad nos señala que son pocas las escuelas que 

se interesan por enseñar al alunno, la forma de relacionarse con otras J;Je!: 

sonas, pues a veces, en estos centros de estudio se les .i.mpa.rten con=.i.rni~ 

tos, pero no se les cL:m cursos de relaciones huna.nas. 

En los delincuentes va a ir.fluir grandemente la educaci6n que hayan -

r=ibido, y estar!t en directa relaci6n con su peligrosidad, pues, les que 

cxecieron en un medio de vicio o delincuencia verán al delito caro algo 

normal, y a pesar de que la sociedad lo repruebe, ellos lo seguirán reali

zando, disponiendo por ello de tcx:los los medios a su alcance. 

Se ha sostenido que la educaci6n ayuda a los delincuentes en sus actj,_ 

vidades ilegales, pues tenerros conocünicnto que detenni.nados tipos de del,! 

tos requieren de cierto con=imiento o inteligencia, caro en el caso del -

fraude o la falsificaci6n. Pero estos no son canparables con la otra cla

se de delitos que debido a la ignorancia de los delincuentes son poco expl.!_ 

cables aGn desde el punto de vista del delincuente. 

Se ha subrayado la importancia de la escuela en la vida de los niños 

y los efectos del bajo rendimiento escolar sobre el canportamiento juvenil. 

No es posible determinar que tanta influencia tenga la educación de -

fectuosa sobre la delincuencia, pero datos estadísticos han danostrado que 

el porcentaje de los analfabetos, en los delincuentes, es mucho mayor que 

entre la población en general. Lo anterior nos señala que existe una rel.!!_ 

ci6n causal entre la delincuencia y la ignorancia. 

' 1 
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2. 3 LA POBREZA 

El estado ec:on6nico en que se encuentra la familia, no se debe pasar 

por alto dada la estrecha relaci6n que guarda con la ccmisi6n de conductas 

antisociales. 

Se ha dicho también que la delincuencia. se da a causa de la pobreza, 

que genera gran n!ínero de delitos, y que el pobre es a menudo analfabeta 

debido a la falta de oportunidades para recibir enseñanza, pero la verdad, 

es, quizá, que la ignorancia da lugar al delito directamente, pero debido 

a la pobreza, de la cual padece. 

Aparejado al bajo nivel educativo, por lo general encantranos un ba

jo nivel ecanernico, algunos estudios realizados por los interesados en el 

problena de la delincuencia juvenil, han dem:>strado que existe una gran -

relaci6n entre el estado econ6nico bajo y la delincuencia, ya que la gran 

mayor!a de los delincuentes provienen a menudo de las clases ~s ¡:obres. 

La consecuencia de la ¡:obreza se puede deber a falta de preparaci6n, 

bajos salarios o en algunos casos hasta falta de trabajo, una confonnidad 

de las personas con el ioodio en el que viven, una indiferencia a su situe 

ci6n econánica y :;ocial, la migraci6n del campo a las grandes ciudades, -

al alcoholismo y a la farmacodependencia. 

Las crisis econ(micas de cualquier país, traen consigo efectos tras

cenden.tes en la conducta de sus habitantes y por consiguiente en el !ndice 

de la delincuencia juvenil. Existen varios elementos que influyen en los 
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j6venes cuando se da esta crisis, afectando tanto rroral caro materialmente, 

provocando desviaciones de conducta, cambios negativos en su econanía y d~ 

cadencia de valores. 

Debido a la pobreza en que se encuentran, familias enteras viven en 

ocndiciones infrahunanas, en cuevas, en los baldíos, sin haber llevado a -

cabo el contrato de canpra-venta, en barracas construidas en ciudades per-

didas, y en algunas ocasiones están en la posibilidad de pagar rr6clicas CCl!l 

tidades de renta para p:x'!er vivir en vecindades que por lo general es un -

solo cuarto que les sirve para caner, dormir y trabajar. Las familias es

tán foi:rnadas por varios integrantes, que son el padre, la madre, los hijos 

solteros y casados, estos con sus respectivas parejas y descendientes, los 

abuelos tanto paternos caro maternos, tíos, prirros, o alg{jn extraño que se 

les une por diversas circunstancias. 

res factores econ(rnicos son también sumamente importantes ya que se ha 

oarprobado que sus efectos influyen considerablemente en la delincuencia j_!:! 

venil. 

La pobreza provoca que los niños no estén bien alimentados o que ),os 

alimentos que teman no se encuentren en buen estado, trayendo ccrtsigo que -

el desarrollo físico y mental del infante no se de adecuadamente, debilit:á!!_ 

dolo centra las enfenredades "Si notarnos que los:pobres tienen s6lo lo indi~ 

pensable, en tanto que los miserables, en una frontera poco definida carecen 

hasta de esto, veremos que cuando hay miseria se llega a la desnutrici6n, -

cuyos diversos grados impiden que el sujeto tenga ánirro siquiera para robar, 

para huír, o para presentarse puntualmente a trabajar". 120/ 
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La al.irnentaci6n puede llegar a ser tan deficiente que en algunos casos 

a los niños les dar<in a tarar bebidas embriagantes para calmar el hambre. 

La p:>breza tambi&i impide que las personas puedan acudir a la escuela, 

dej&ldolas sin posibilidades para su educaci6n. Quienes padecen esta cir -

cunstancia econ6nica no ven nruy pranetedor, el tener que iniciar un largo -

aprendizaje de una actividad que hasta despu~s de meses o años les produci

rá un ingreso seguro e imp:>rtante, lo que provoca que permanezcan sianpre en 

el mism:> nivel social u otro m'!s bajo, por que aunque lo deseen, no p:x:!rán 

obtener un mejor nivel de vida, ni una posibilidad de obtener ventajas y P2 

sici6n dentro de un grupo. As! que vi~dose imposibilitados de lograr un -

medio honesto de vivir y con el =ecimiento de la crisis econ6nica, algunos 

individuos se dedican a la realizaci6n de conductas delictivas, por lo gen~ 

ral de carácter patrirronial. 

O::>lajianni, antiguo precursor de la Sociolog!a Criminal, disc.!pulo de 

LatDroso, sosten.!a que la =iminalidad se debe a problemas econ6nicos forlll!:! 

landa su teor.!a de prevenci6n de la =iminalidad, basada en la mejor distr.:!:_ 

buci6n de la riqueza pues sosten.!a que " ... a mejor distribuci6n de la ri~ 

za, mejor organizaci6n y menor crinúnalidad", 1211 desafortunadamente se -

ha oanprobado que aunque se den algunos cambios en el sistema econe.nico, P2 

litico y jur.!dico no ha disminuido la criminalidad. 

cuando los marginados emigran a las grandes ciudades, donde la pobla -

ci6.'l ya tiene un desmedido crecimiento, "Da lugar a que las casas de los P2 

120/ Ibid. p. 156. 
121/ Orellana Wiarco, Octavio. Ob. cit. p. 161. 
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bres estlln tan abarrotadas que desde un punto de vista físico sc:n antihi

gitinicas y propicias a una degradaci6n noral y mental. Por tal congesti6n 

en la vivienda, tambi&l carecen de sitio y de otras facilidades para di -

versi6n o recreo, por lo tanto, los hijos de los ¡:obres tienen forzosamen 

te que jugar en la calle. Todo esto hace que tengan un gran nCimero de 

oportunidades y ocasiones para observar la canisi6n de delitos, co=iendo 

el peligro de adquirir hábitos de bebidas, juego y otras formas de vicio". 

1221 Es por ello que los hijos de los pobres, están más propensos a conv~ 

tirse en delincuentes, prostitutas, jugadores, l:orrachos. 

El problema econ6nico ocasiona un desajuste en el n(icleo familiar y 

por consiguiente en el j6ven y que con lo encarecido que está la vida, los 

padres y las madres, se ven obligados a trabajar para sostener el hogar, -

dejando a los hijos sin ninguna vigilancia paterna o cualquier otra duran

te mucho tiempo, por lo que no es difícil, que viéndose en esta situaci6n, 

caigan muy pronto en el e=or o en el vicio, o por otro lado, los hijos a 

muy temprana edad se ven obligados a trabajar. 

Los rrenores que viven bajo estas circunstancias fácilmente pueden ser 

influenciables por las personas que los rodean para que realicen conductas 

neqativas, antisociales. 

Hay familias en donde se carece hasta de lo más elemental para subsi.e_ 

tir y la mayoría de sus integrantes, desean lo que tienen los demás; los -

padres no pueden dar a sus hijos educaci6n, canida o lo que necesitan para 

122/ Parmelee, Maurice. Ob. cit. p. 223 y 224. 
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sa1ir adelante, porque no trabajan, recayendo la responsabilidad de la casa 

en la madre, la que por su poca preparaci6n trabajará en labores manuales 

poco remuneradas. 

Cuando los padres no logran encontrar trabajo o no les alcanza lo que 

ganan, debido a su escasa preparaci6n en actividades especializadas y me -

jor pagadas, se ven en la necesidad de robar, pedir lirrosna o prostituirse, 

esto lo hacen solos o utilizando a los hijos. cuando lo realizan los pa -

dres solos algunas veces logran estabilizarse y encuentran un trabajo hone~ 

to, por lo que dejan esta forma de vida, pero otros verán más carodo seguir 

ejerciendo esa actividad. 

Saberos que nruchos j6venes por la ¡:obreza en que viven recurren al ~ 

bo de art!culos de los cuales carecen con el fin de subsistir, puesto que 

d!a ccn d!a se ven en las calles ante esta apremiante situaci6n y no se 

atreven a volver a sus casas sin haber obtenido algo, por taror a que sus 

padres los golpeen; otros no tienen casa, son huérfanos o abandonados por 

sus progenitores sobreviven gracias a la mendicidad o al robo; por las no

ches duermen en lotes bald!os. Muchos j6venes que ingresan al Consejo Tu

telar, se encuentran detenidos por robos de poca cuantía, y nunca son vis"ª=. 

tados pues son abandonados por sus familiares y se ven sin otra alternativa 

que rcbar para mitigar el hambre. 

Encontramos con frecuencia que los menores realizan todo aquello que 

les produce paz, tranquilidad y bienestar inmediatamente, sin tanar en 

cuenta, ni con mucha importancia los medios que se tengan que realizar, ªl.l!l 

que sean conductas inadecuadas o desviaciones sociales (que no precisamen-
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te son conductas delictivas pero que pueden ser su antesala cCITCl es la fC>E 

macodependencia, alcoholismo, prostituci6n, hcm:>sexualisro). 

Un problema que se ha observado en casi todas las familias ¡xibres, es 

el. hecho de que toda esta duerme en un s6lo cuarto, en el que los hijos 

ven cuando sus padres o hernanos casados tienen relaciones sexuales haci~ 

do que " ••• desaparezca el. recato y el pudor, facilitando el acercamiento -

sexual en tcx:las sus peligrosas implicaciones". 1231 Esto pcxlr:l'.a traer e~ 

no consecuencia el incesto entre hermanos o entre los padres e hijos. 

En la mayoria de los paises subdesarrol.lados los del.itas que se cane

ten son en contra del patr:imonio de las persc:nas, concretamente el rolx> y 

este es de productos de primera necesidad, por lo que ccnsideramos que el. 

incremento de la delincuencia se debe a la pobreza en que viven la mayoría 

de la poblaci6n. 

Acl.arruoos que, no es s6lo la pobreza en s! la que produce la del.in~ 

cia, sino más bien el hecho de que los padres viéndose en la necesidad de 

que los hijos ayuden a los gastos de la casa, los obligan a trabajar en 

las cal.les. LOs niños por su corta edad y poca experiencia van a prestar 

servicios poco remtmerativos y carentes de toda seguridad, caro es: limpiar 

=istales a los autos, repartir peri6dico, bolear zapatos, vender billetes 

de loteria, etc. 

Reyes, Alfonso. Mundo ci=undante familiar y criminalidad juvenil. 
Revista m=xicana de Derecho Penal. Epoca 4, No. 21: (11-26) jul.io
septiari:>re de 1976, p. 165. 
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Se considera que la pobreza no prov=a todos los delitos, pero que la 

influencia de la presi6n ccon6nica sigue siendo de gran evidencia. 

En realidad la crisis econánica ha afectado más directamente a la Cl.§!. 

se inferior. Los recursos para satisfacer las necesidades priirordiales 

sen limitados, y al carecer de estímulos para superarse, aumenta la posib_i 

lidad de la realizaci6n de condu:::tas delictivas a más temprana edad. 

2.4 IA FJ\RMACODEP.ENDENCIA 

La cantidad de jóvenes que consuren drogas varía seg(1n el país en el 

que se encuentren, aunque anteriorrrente encontrabamos algunas regiones en 

donde era prácticarrente descan=ido el uso de los estupefacientes, pero 

actualmmte esle fenCirreno se ha constituido un problema sumamente dif.!cil 

de canbatir. 

Las drogas son uno de los principales factores que llevan al hanbre a 

la prisi6n. "A este respecto, deberos hacer especial hincapié en el hecho 

de que aproximadamente en los Ciltirros 10 años, se ha intensificado en todo 

el mundo el tráfi= de drogas, incluyendo ya el pueblo bajo. Antes s6lo -

las consumían quienes podían pagar, o los propios traficantes menores; es 

decir, los que les hacían llegar a los consumidores directamente. Ahora -

ya, scn muchas ciudades grandes, y particularmente en la de México, en los 

barrios pobres se han multiplicado los lugares donde toda clase de perso -

nas, incluyendo adolescentes y niños, pueden adquirir los t6xi=s y son ~ 

señados y auxiliados a consumirlos". 124/ 

124/ Salís Quiroga, Héctor. Sociología criminal. Ob. cit. p. 178. 
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En nuestro México el problema de la fannacodependencia ha aumentado 

en los G.ltinos años. "La toxicananfa juvenil apareci6 en nuestro país -

cxroo problema social hace aproximadamente una dl?cada. Tal vez la prime-

ra ocasi6n en que se advirti6 este hecho fue en el Congreso de Ciencias 

Neurol6gicas y Psiquiátricas celebrado en la ciudad de México en 1963. 

En él se revel6 el hecho de que algunos adolescentes, sobre todo, en el 

norte del país inhalaban algunos volátiles, intoxicantes, caro thiner y 

cementos plásticos". 1251 

Es 16gico que en ~os centros de vicio "Predaninan quienes no tienen 

una ocupaci6n exigente, .l.levan una vida que no les satisface por .lo que 

se fugan de su rea.lidad refugiándose en e.l vicio o en una constante di -

versi6n. Por tanto son con gran frecuencia perscnas de vida superficial 

y de emociones negativas profundas". 126/ 

CUando los padres son adictos a alguna droga, los hijos son margin.!! 

dos por la sociedad sin tener ninguna culpa, en algunas ocasiones el niño 

11.ega a imitar la conducta de sus padres, convirtiéndose en drogadictos 

desde muy pequeoos. 

En la mayoría de los países del orbe existe la preocupaci6n por el 

crecimiento y presencia de las drogas en .la criminalidad, ya que es una 

cantidad .importante la de j6venes que util.izan alguna droga y en muchos 

casos no es una sol.a, sino dos o tres al mismo tianpo. En todo el mundo 

125/ Cárdenas de Ojeda, Olga. Toxicananía y Narcotráfico. Eclit.Fondo 
de Cu.ltura Econe.nica, México, 1974, primera edici6n, p. 97. 

126/ Solís Quiroga, Hoctor, ob. cit. p. 176. 
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el problena se vé rn:is acentuado en los jóvenes que debido a la inestabili

dad de su edad son rn:is propensos a este censuro. En Mofud.co el inicio de -

censuro de drogas cani.enza a partir de la edad de 7 años y se eleva consid~ 

rnblanent:e a les 1 7 ar.os de edad. 

Cuando se empieza a ingerir alguna droga, muy r<ipidamente se adquiere 

la dependencia que conocem::>s caro toxiocrnruúa, cuando se llega a tal grado 

y la persona no dispone de la sustancia se pone en un estado de angustia, 

se le acelera el pulso, se alteran las pupilas, se dan un conjunto de s!nte_ 

mas, que pueden provcx:ar la muerte. 

Podr!arros decir que "Una droga es cualquier sustancia q\rlrnica que al

tera el estado de <inimo, la percepci6n o el conocimiento". 1271 

Las circunstancias que influyen para que el menor haga uso inadecuado 

de los fát:ma=s tienen relaci6n directa ccn el medio en que se consumen las 

drogas, que les da la ilusi6n de satisfacer sus necesidades, por ocio o CE_ 

riosidad, por no sentir hambre o no estar consciente de la realidad, para 

derrostrar horrbr!a, por ignorancia y desprecio a sus seres queridos, por s~ 

tirse unidos con personas afines, para no estar solo por expresar rebeldía 

y autoafirmarse, acrecentar el prestigio personal, tener experiencias nue-

vas y extraordinarias, por las modas y costunbres juveniles, para poder i!:!_ 

tegrarse a un grupo por la mala información, porque les resulta fácil =n-

seguirla. Por otro lado concx:anos que "Por pocos centavos pueden obtener 

Laurie, Peter. Las droaas, aspectos médicos psieolrígjcas y seriales. 
Alianza editorial l"'.adrid, España. Cuarta edici6n, 197 4 , p. 1 7. 
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1os más pobres y los jóvenes, thiner, gasolina y otros solventes, bajo la 

.. indiferenciaº gubernamental y se habían extendido hasta cerca de los CE!!!, 

tres escolares 1os sitios en que se mezclaban otros t6xicos a la fruta, a 

ciertos alimentos, y al cafo::;". 128/ 

A los care.rciantes les importa muy poco la destru=i6n de los j6venes, 

pues les venden las sustancias para intoxicarse (cemento, thiner, otros -

solventes e inhalantes) . También en algunos casos son amenazados p::>r los 

j6venes, en caso de no acceder a sus peticiones. 

En ~co, los integrantes de las antiguas culturas, fueron los pri-

rreros en hacer uso de las drogas ya que los hongos alucin6genos y el peyo 

te eran utilizados con fines religiosos. En nuestra ciudad, debido a su 

zona geográfica se facilita la sierrbra, cultivo y cosecha de muchas plan

tas; por ejenplo, la marihuana se da en cualquier parte. 

I.as drogas perjudican considerablemente a los j6venes porque abusan 

de ellas, causándoles daños en su salud, disminuyendo su productivdad y 

su creatividad, haciéndoles difícil el canunicarse con sus semejantes, 

ocasionando trastornos mentales (transitorios o permanentes), llevándolos 

al aislamiento o soledad. "Otras drogas son muy populares entre los j6v~ 

nes adictos, caro las píldoras o pastillas, generalmente derivadas de an

fetaminas, por su efecto estirnu1ante, pero tal vez la droga que más se CC!l 

sune, posiblemente por su bajo costo, sea la mariguana". 1291 

128/ 
129/ 

SOlís Qui.raga, H&t=. Ob. cit. p. 178. 
Orellana Wiarco, Octavio. Ob. cit. p. 310. 
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Cuando nos referimos a la fannacodependencia, aludi.Ioc>s el estado de 

intoxicaci6n peri6dica o cr6nica, que perjudica al individuo tanto cc:m::> 

a 1a sociedad, y esto es cerro ccnS<..'Cl.lencia del consuno de una droga. 

En los grandes centros urbanos, es donde se ha acrecentado de mane-

ra nruy alartrante 1a criminalidad, el narcotráfico y la farmacodependen 

cia. Los productos volátiles, filt:irnarnente en la ciudad de México, son 

los que confooran la parte medular del problema. "'Casi todos están de 

acuerdo que el fenáncno de la drogadicci6n y su constante increrrento, es 

de tipo esencialmente urbano, y que dentro de las ciudades se localiza 

en las áreas en donde las condiciones habitacionales se encuentran por 

debajo de los míninos requerimientos de higiene, espacio, etc.". 1301 

Se considera que " .•• de hecho siempre debemos tener en mente que 

cualquier caso de fartt'acodependencia está detenninado por tres unidades: 

la droga mism:i. y sus efectos; la persona farmacodependiente, con todas 

sus características físicas y psicol6gicas; y el medio ambiente, es de 

cir, el tipo de sociedad donde se produce la farmacodependencia"'. 131/ 

por lo que considerarros que los factores psico-sociales, son muy impar -

tantes, o sea el ambiente social y su reflejo en la fo:anaci6n de la per

sonalidad del individuo, que influirá para que éste determine hacer uso 

el'-' algún t6xico. 

130/ 
131/ 

La fannacodependencia es un problema que no respeta edades, ni cla-

Ibid. p. 312. 
Secretaría de Educaci6n Pública. Subsecretaría de Educaci6n Ele -
mental. El maestro ante el problema de las drogas. Instituto ~ 
cano de psiqw.atrfa. MéXíco, 1981, p. 3. 
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ses sociales. Afecta tanto a jóvenes caro a adultos, a los p::ibres y a los 

ricos. 

A pesar del daño que causan las drogas e.xistc la controversia en CIJél!l 

to a la punibilidad de estas conductas, no únicarrente la del farrnacodepen

diente, sino también la del narcotraficante. Nuestro C6cligo Penal señala 

las penas aplicables a cada caso determinado, en sus artículos 193 al 199, 

considerando los cases de las personas que tienen necesidad o hábito de 

consunirlo, cuando no excede de la cantidad necesaria únicamente se remit:!:_ 

rá al individuo a las autoridades sanitarias, pero CUr:mdo la cantidad es -

nás elevada se le sancionará de 2 meses a dos años de prisi6n, pero la pen.e_ 

lidad varía segljn las circunstancias y las cantidades de drogas, as~ que 

se le puede castigar hasta por 15 años y multa hasta de un mi116n de pesos, 

scg{in se amerite, pudiendo esta aunentar en una tercera parte dependiendo 

de los casos señalados en dichos artículos. 

West señala "Que en todo tiempo el uso de sustancias aceptables o de 

uso reprochable vive dete.r:minada mucho m!is por la costumbre y el perjuicio 

que por cualquier consideración objetiva de su relativa peligrosidad". 
1331 

El fannacodependiente, ¡:x:>r la necesidad que tiene de la droga, tiende 

a delinquir, o a inducir a otros, para justificarse u obtener cl.ientela; -

al no consumir la droga se vuelve violento y agresivo, en ocasiones tiende 

Cfr. C6diqo Penal para el Distrito Federal. Editorial. Porrua. Tri
g!!isima novena edición. M&<ico, 1985, p. 62 a 66. 
D. J. West. Delincuencia juvenil. Editorial Labor. 2a. edici6n, 
1973, p. 177. 
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al. suicidio. La mayoría de los tipos de dependencia· debilitan el. control 

racional. de la conducta, llevándolos a estados de confusi6n y a reaccio -

nes psic6ticas que en personas que manifiestan cierta predisposici6n, pu~ 

den derivar en un cc::rnportamicnto antisocial. 

Se afinna que el farrnacodependiente es un enfermo que puede caer fá

cilmente en el. uso de sustancias cada vez más nocivas. Aparte de los re

sul.tados negativos inmediatos que produce el. consurro de drogas, el fanna

codependiente se enfrenta a problems de tipo ~ce-legal, ya que debido 

a la necesidad de consumir la misma realiza conductas antisociales y del.!_ 

tos can:> prostitución, tr:ífico de estupefacientes, robo u hanicidio. 

El consurro de drogas es un factor desencadenante en la conducta de -

lictiva, pero no es el factor detenninante, pues éste será el hecho o ra

z6n por el que el. menor acudi6 al oonsuno de droga. 

cuando no hay uni6n en las familias, ni organizaci6n o están desin~ 

gradas, los rrenores no encuentran en ella protecci6n, seguridad u orien~ 

ci6n, produci<'mdoles angustia, miedo, inseguridad.o tensiones, el j6ven -

para contrarrestar los terrores fundados por esta situaci6n recurre al uso 

de pastil.las, inhalantes, marihuana o cualquier otra droga que satisfaga 

sus necesidades, buscando todo de lo cual carece. 

Las principales substáncias que producen la faDTiacodependencia son: 

Heroína rrorfina 

barbitúricos 

hongos 

anfetaminas 

L. S. D. 
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peyote mariguana (Canabis) 

sustancias volátiles (cemento, thiner, pegamentos) 

alcohol 

tab-:ico 

Los jiSvenes que consrnien drogas, caen en un abismo del que pocas ve

ces se puede salir, esto se debe a que ignoran desde un principio las CCJ!l. 

secuencias que tendrán que enfrentar al consumir esas sustancias. 

Mencionarerros los efectos que traen consigo el consum::> de algunas 

drogas : 

El opio.- CUando es usado sin control puede pr0vocar: intoxicación -

aguda, infección, abscesos (cuando se inyecta), dependencia, estreñimien

to, tendencia a al.llreiltar la dosis, Férdida del apetito, desnutrición, in

conciencia, convulsiones o la muerte (cuando se sobrepasa la dosis). 

La marihuana. - Los que están habituados a esta la consumen por me -

dio de cigarrillos; su uso puede producir: intoxicación aguda, que se ca

racteriza por una gran excitación, una ¡;:otencia física y sexual, agresivi 

dad, dependencia psíquica, consum:> de otro tipo de droga, se pierde en el 

tiesnpo y en la distancia, induce a estados de apatía y desinterés. 

Morfina.- IDs adictos a esta droga la pueden encontrar en las farma

cias caoo productos que calman dolores fuertes. Se utiliza o es consumi

da mediante inyecciones hipodérmicas, aunque también se puede ingerir por 

vía oral; puede prcxlucir intoxicación, infecciones y abscesos, convulsio-
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nes, inconciencia, dependencia. Los hábituados a ella se encuentran en -

un estado de tranquilidad, bienestar y paz absoluta cuando la han introd_!! 

cido en su organismo. 

Cocaína.- Por lo general su uso va unido a otros t6xicos o al alcohol. 

su cons= es más frecuente en los países desarrollados. Su uso puede dar 

lugar a intoxicaci6n aguda, convulsiones, dependencia ps!quica, perfora 

ci6n en el tabique nasal, hepatitis, grave deterioro mental con alucionaci2 

nes y delirio, ideas de ¡::crsccuci6n que lo conducen a la violencia. 

La heroina.- Su uso puede causar: intoxicaci6n aguda, accidentes por 

sobredosis, infecciones y abscesos, convulsiones, dependencia f!sica y psí

quica, mayor a la rrorfina, inconciencia, hepatitis y muerte por sobredosis. 

L.s.o.- Sus consecuencias pueden ser: ronsaci6n de angustia o ¡::ffilico 

que pueden llevar al suicidio, perturbaciones irreversibl,es de la personal! 

dad, enfenneclad mental, trastornos mentales con alteraciones de conducta, 

inducci6n a incrementar la dosis, dependencia psíquica, ¡:érdida de control 

de los impulsos agresivos, alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, gu.e_ 

tativas, o1fativas, posible daño gen~tico, estados psic6ticos e intoxica 

ci6n física. 

Inhalantes.- Los que inhalan algunassustancias cano por ejauplo: ce -

mento, thinner o pegamento se pueden reconocer porque tienen los ojos llo

=sos o se ven scrmolientos. Su uso puede producir: alucinaciones y deli

rio, daños pulrronares, renales, vasculares, hepáticos, mentales, 6pticos o 

de né:iula osea, perforaciones del tabique nasal e intoxicaci6n. 
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Anfetaminas.- su uso provoca: estados depresivos y angustia que se -

presentan cuando ya han pasado los efectos inmediatos caro euforia, agil.!_ 

dad mental, nayor actividad, depedencia psfouica, intoxicaci6n. Cuando -

r1 uso es prolongado prcxluce ~erviosis:rro, irritabilidad, inscr.únio, dcbi-

lidad, cambios negativos de la personalidad y trastornos mentales transi-

torios o permanentes, pérdida del apetito y alucinaciones. 

BarbitGri=s.- Este consurro, puede principiar por personas que duer

men mal o son sumamente nerviosas. Su uso produce tranquilidad, en algu-

nas ocasiones tienden al suicidio. Se sabe que lesiona al h!gado princi-

pa.lrnente. 

En el año de 1971 el Dr. Luis Rodríguez 1".anzanera realiz6 una enclJC!! 

ta a 661 alunnos de nivel bachillerato en el Distrito Federal y la droga 

más popular fue la marihuana que estuvo aceptada p:rr el 28. 43% de la po -

blaci6n estudiantil. 1341 "En el Tribunal para !>'.enores de la ciudad de ~ 

xico, en el año de 1965, tan solo el 4.12% de los que ingresaron hab.ía E!!!! 

pleado alguna droga, pero en 1972 la cifra se elevó al 24.53% por lo que 

hace a los jóvenes varones; ya que en los casos de las muchachas los in -

cranentos han sido más reducidos, pues en 1969 era de 3.63% y en 1971 !">.a-

b!an alcanzado B.47%". 

El abuso de las drogas perjudica gravanente al individuo, ya que de

bido a ella, pierde su capacidad de juicio y voluntad, afectando la pro -

Cfr. Rodríguez ~.anzanera, Luis. La drogadioci6n de la juventud en 
r-:.éxico. Editorial Botas. ~.éxi=, 1974, p. 6. 
Orellana ~iarco, Octavio. Ob. cit. p. 312 y 313. 
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du=i6n y desar=llo de la sociedad. La farnucodependencia representa un 

fen6neno muy ccmplejo puesto que intervienen tanto factores individuales 

caro sociales. "En la lucha contra la farmacodependencia unas veces se 

observa guc la policía cfcctiv.::u:-.. mte ¡;:.ersigue a los traficantes; otras; 

s6lo a los consumidores, si están intoxicados, y también se puede confir-

mar, sobre todo en los países Jn<is potentes del mundo, que la policía obe-

dece a ciertos poderosos políticos, gobernantes y hanbres "de negocios", 

que emprende.'"1 o sostienen este ilegal e inhUIT'a!lo ccrnercio, o lo protegen 

eficazrrente11
• 

En resurren podríanos afirmar que la causa principal que orilla al ~ 

nor a recurrir a la droga, es tanto la desorganizaci6n familiar, caro la 

presi6n social del grupo con el cual conviven, o bien el rec1'.azo de los -

padres a causa del exceso de hijos. 

Descubrimos que los padres se encuentran desorientados ante el pro -

blana de la drogadi=i6n juvenil, por falta de conocimiento o recursos 

que vienen a canplicar t:l problema, inclusive puede provocar una tragedia, 

pues sus rea=iones inadecuadas que son: enojarse y agredir al menor por 

considerar que los han denigrado, angustia y desesperaci6n por verse ilTif2 

tentes ante tal problena, culpables porque se sienten responsables e ind.!:_ 

ferentes. 

2.5 ALCOHOLISZ..0 

El alcoholisiro es un problana social que nos preocupa grandemente, 

136/ Solís Quiroga, Ho'3ctor. Sociología criminal. Ob. cit. p. 172. 
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pues un porcentaje muy elevado de la poblaci6n es ya 1.m alcoh6lico o está 

pr6xino a serlo, debido a la facilidad de adquirirlo ya que su conslllrO e.e_ 

tá hasta cierto punto aceptado µ>r la sociedad, pues vemos que las bebidas 

,, 1 ·:ooh6licas son ingeridad por j6venes al igual que por adultos. 

Los problemas que se relacionan con el cons\.l!TO de alcohol son muy CC!!!_ 

plejos, extensos y serios. El alcoholism:> avanza en nuestra sociedad de -

tal manera que el alcoh6lico no acepta serlo, llegando a la dependencia f,f 

sico-psicol6gica. 

Se dan diversas definiciones y clasificaciones al respecto con la fi

nalidad de llegar a un acuerdo para poder evaluar la poltología relacionada 

con el conslllrO del alcohol. 

La Organizaci6n .Mundial de la salud, define al alcoholism:::i caro una 

enfermedad progresiva, tanto de carácter espiritual y emocional o mental 

ocmo física. 

Podríarros decir entonces, que el alcoh6lico es un enfei:mo, que ¡;x:>r -

diversas causas se ha convertido en tal. 

El alcoholism:::i es una toxicananfa caracterizada por la ingesti6n de 

alcohol. Actualrrente es un problema social determinado µ>r el consUlllO ~ 

gerado de alcohol en la colectividad es " .•• una intoxicaci6n aguda oc~ 

nica, que puede presentarse, y se presenta en todas las situaciones humanas, 

en los dos sexos, en todas las edades, en tantas cuantas son, o pueden ser, 

las clases sociales a que pertenecen los hanbres y las profesiones a que -
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se dediquen, =locándolos, no s6lo en peligro fácil de delinquir, si.no en 

el de transmitir a su descendencia una prcdisposici6n delictuosa". 1371 

Consideranos que realirente el alcoholismo es una enfennedad cr6nica, 

que se manifiesta caro un trastorno del canportarniento, a nivel orgánico 

ocsrD al psfquico, se caracteriza por el =nsum:> de bebidas alcohólicas de 

ncdo exagerado sobrepasando los hábitos admitidos y los usos sociales, PElE 

judicando la salud del bebedor y su situaci6n socioeconónica. 

El alcoh6lico es aquella persona que ha perdido la libertad de abst~ 

nerse del alcoh61, que tiene la necesidad f.1sica y mental de ingerir al 

cohol sin .imp:>rtar lugar y hora; se ha hecho dependiente del misrro. La -

dependencia al alcohol. es de origen multiclimensional., el alcohólico en su 

enfearedad pasa por varias etapas o fases, perdiendo el. sentido de la éti 

ca, de l.a rroral, del. tiempo y la ubicación y can el. paso del. tiempo se da 

cuenta que necesita de esta sustancia con mayor frecuencia, negándose a 

reoanocer que es dependiente del. mismo; fácilmente se irrita, con mayor 

raz6n can los seres ~s cercanos, caro ser.tan la esposa, el. esposo, los 

hijos, los padres, los hermanos y el. cree infundaclarrente que cuando se lo 

proponga dejará de beber. 

Gran número de al.coh6licos son prirrero bebedores, o sea, que canien-

zan tcmando bebidas al.coh6licas por diferentes m:>tivos, que pueden ser: 

familiares, sociales, psicológicos, o por querer huir de la realidad que 

137/ Bernaldo de Quir6s Constancia. Ob. cit. p. 197. 
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les rodea; otros canienzan a beber influenciados por el ambiente alcoh61.!_ 

co de la sociedad, es decir, que en algtmos lugares canienzan a beber en 

las canidas o se bebe normalmente a la salida del trabajo y posteriormen

te se llega a la dependencia de esta sustancia. 

La mayoría de las personas no están infonra.das en todo lo relaciona

do al alcoholisrro, pues =nsideran que el alcohol es un estimulante, y en 

realidad es lll1 depresivo que inhibe y retarda las acciones del sistema ne!: 

vioso central. 

A un gran nGmero de gentes en realidad no les gusta el sabor del al -

cohol, sin anbargo beben porque estiin influenciados por las campañas publ.!_ 

citarias, y por otras personas que los incitan, directa o indirectamente a 

beber. 

Algunas personas se inician en el consumo de al=hol, cuando al estar 

angustiados se sienten =n la necesidad de tarar bebidas embriagantes ya -

que bajo su influyo cambian de conducta. 

Para tener la seguridad de que una persona presenta los s.1'.ntanas y 

signos del alcoholisrro, no s6lo se necesita que se hayan presentado, sino 

que también hayan =urrido con frecuencia y severidad suficiente para po -

der dar lll1 diagn6stico verídi=, garantizado. 

El uso o abuso del al=hol ocasiona en las personas ciertos efectos o 

consecuencias, por lo que mencionarerros algunos; en pequeñas cantidades 

provoca relajaci6n, sensaci6n de bienestar, locuacidad y disminuci6n leve 
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de los reflejos. Pero ya en mayores cantidades trae consecuencias corpo-
t,..-..... A 

rales, psicol6gicas y sociales afectando varios órganos en fo:rma irrever-

sible, por ejemplo: el cerebro, el hígado, páncreas, estórogo, riñón. En 

~.éxico sobresalen la cirrosis hetx1tica, la gastritis, úlcera gastro-duod~ 

nal, la pancreatitis, anemia, insuficiencia de vitaminas. Afecta también 

la facilidad de hablar, incordinaci6n de novimientos, juicio alterado, re 

ducci6n de las inhibiciones, falta de control errocional y agresividad. 

En cantidades exageradas p.iede provocar el caM alcohólico, hasta produ 

cir la lTU.lerte, porgue la respiración disminuye, haciéndose lenta y ruido

sa, la piel se siente r>egajosa y fría, pues la temperatura baja, el cora

z6n se acelera, se dilatan las pupilas y de un rrcrrento a otro, los signos 

vitales se detienen. 

El Delirium Trc!rc."1s, es muy canún en los alcohólicos, se caracteriza 

por su aparición brusca, en ocasiones coincide con alguna enfermedad corpQ 

ral, accidente u operación quirtí.rgica del. alcoh6lico, de una desorienta 

ci6n y confusión mental, con alucinaciones vivas y terroríficas. El. pa 

ciente considera estas escenas coro cosas reales. El alcohólico en algu

nos casos oye voces que lo amenazan, lo que es canunrnente conocida caro -

alucinación alcohólica. 

La Demencia Alcohólica, es la afectación de las facultades del jui 

cio y pensamiento, el alcohólico puede llegar a caneter actos anti.socia 

les, que van desde el exhibicionisrro, los atentados al pudor, hasta los 

hanicidios iroprudenciales o intencionales. 



81 

En el plano social se presenta un desajuste en la familia, prov=an

do la separaci6n conyugal, disgregfuldose toda la familia, trayendo consi

go hijos mal vestidos, difícilirente alimentados y con P=a higiene en su 

cuerpo, quien presumiblemr>...nte con el tiempo presentan ccnductas antisocia 

les. 

En cuanto al trabajo, empieza =n faltas constantes, con un bajo ~ 

dimiento, lo que prov=a que lo bajen de puesto, y a la larga lo despidan. 

El ámbito de amistades del alcoh6lico se reduce a sus amigos del bar 

o cantina. En algunas ocasiones el sujeto reconoce su enfern-edad y se 

muestra introvertido, empieza a beber a solas, esconde la bebida, tiene 

carplejo de culpa, padece insannio, descuida su persona, miente ccn gran 

facilidad, provoca lástima y la canpasi6n, se llega a aislar totalmente, 

y con frecuencia realiza dlgunas cor.duct.:l::; =tisociales, contra las pers~ 

nas, las cosas, o el orden pGblicc. 

El alcohol es una droga que se consume en todo el mundo, ya que su 

uso y venta es permitida en la mayoría de los países. Las bebidas que 

contienen alcohol son una cantidad muy considerable o:::m:>: el whiskey, =n, 

ginebra, cerveza, vinos, pulque. Las bebidas se consumen seqdn sean las 

clases sociales. Rara vez se tcm3. el alcohol en fonna pura, los que lo -

consumen son las personas que pertenecen a las clases bajas, por ser este 

de precio menor. 

La ingesti6n del alcchol lo encontramos en México en todas las fami

lias, sea cual sea su posici6n social, present&idose general.mente en los 
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adu1tos con probl.eroas aiocional.es o inmaduros. SU tolerancia es baja y -

sus tensiones excesivas, llegando a intoxicarse de tal. manera que pierden 

el control, se aJ.ejan de la real.idad. Esto trae cano consecuencia que 

gran núnero de familias se vean en problemas econ6nicos y social.es. 

Para la gran mayoría de los alcoh6licos mexicanos, sus hijos pasan a 

segundo tih:mino, importfuldoles prirreramente quedar bien con l.os amigos e 

irse de "parranda" con estos, por lo que en c:;uanto cobran su sal.ario se -

lo gastan en bebidas al.coh61icas, sin guardar nada para su famil.ia, perj~ 

dicando a sus hijos y esposa, pues no tendrán ni para cubrir los gastos -

más indispensables caro sería la al.irnentaci6n, ya que se les hace excesi

vo el gasto en un litro de leche, y no en una cerveza. 1381 

En al.gunos casos cuando el. jefe de familia se encuentra en estado de 

embriaguez al l.legar a su casa agrede a la esposa o hijos, sin ning!in mo

tivo que l.o justifique. Esta agresi6n puede ser tanto física cat10 verbal. 

Todas estas conductas que el. menor va observando en su infancia, al crecer 

y tratar de sentirse adul.to l.as imitará, al principio tonará en fo:ana oc~ 

sional., pero con el paso del tiempo lo hará rn1is frecuentemente hasta con

vertirse en habitual. 

El alcoholiSl!O en la mujer tiene una escal.a mucho menor, pero para -

l.os hijos es muy vergonzoso tener una madre "bo=acha" que casi nunca es-

tará en sus cinco sentidos y que por tal motivo no le proporcionará los -

cuidados y el cariño que necesita, albergando en el menor el odio y repu.!_ 

Cfr. Rartl!.rez, Santiago. El. Mexicano. Psicolog!a de sus motivacio
~· Editorial Grijalvo. t.JéXico, 1977, p. 12. 
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si6n hacia ellos por verla sienpre en ese estado, llegando al grado de que 

en algimas ocasiones tendrá que buscarla en bares o cantinas. "En las C8!!. 

tinas se asocia el juego a la ingesti6n alcoh6lica, y su influencia llega 

al hogar en forma de agresi6n, desorganizaci6n o miseria". 139/ 

El problema para el rrenor es mucho mayor cuando ambos progenitores 

tienen esta debilidad, pues son relegados en la sociedad, por culpa del 

alcoholismo de los padres. 

El consurro de alcohol arroja un gran nllmero de suicidios, trastornos 

mentales, muertes, enfermedades, pobreza y la disoluci6n del vínculo fami

liar. 

Estadísticamente en nuestro P3ÍS se ha canprobado que gran nCímero de 

los delitos de lesiones y hanicidios se suscit.:in cuando las personas se ":!! 

cuentran en estados de ebriedad, o sea que habían ingerido con exceso beb_! 

das alcoh6licas con anterioridad al hecho. 

Sabemos también que un nQmero muy elevado de accidentes de tránsito 

de vehículos han sucedido porque el conductor se encontraba en estado de 

ebriedad, constituyendo actualmente lD1 problema muy grande en nuestra ciu-

dad. 

El alcoh61ico llega a una degradaci6n social tal, que puede llegar y 

en muchos casos a la m=ndicidad y la vagancia. 

139/ SoUs Quiroga, Hoctor. Sociología criminal. Ob. cit. p. 178. 
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Aunque es cierto que el consurro de alcohol influye en la canisi6n del 

ilícito ya que se conoce que un nOmero elevado de delitos se caneten es~ 

do el sujeto alcoholizado, no ¡::odríam::is decir si el JXl=entaje de las per-

senas que estando ebrias no ccroeten delitos, sea menor o !1'.ayor, ya que .de~ 

conoceros que es pr~o, el alcohol o la delincuencia. 

El criminólogo español Bernaldo de Quiros nos dice que "Ciertamente, 

hay en casi todos los alcohólicos crónicos y toxiCÓT'anos verdaderos venci

dos p:ir la vida, que pretendieron 1'.allar en el vino, en los licores, en las 

drogas, la can¡:cns.:i.ci6n de sus infort1.mios, una historia de dolor o irnpo -

tencia que debiera recordarse tant.as veces, caro la repugnancia de sus ge~ 

tos, de sus acciones y m:xlales que despierta el primitivo sentimiento de 

indignación, ajeno a todo sentimiento de piedad que alienta en el fondo 

del alma". liQI 

2. 6 I.A FALTA DE ORIENrACION HACIA I.A JUVENruD 

La falta de orientación potra con los jóvenes la encontramos en todas 

partes, en la familia, en la escuela o en el lugar donde viven. 

caro ya se ha rrencionado, en algunas familias tanto la madre caro el 

padre, se ven en la necesidad de trabajar potra p:>der mantener a la familia, 

por lo que los niños, se quedan sin vigilancia paterna o materna durante 

gran parte del día. No tendrán quien los oriente y les haga entender que 

es lo bueno o lo malo, ¡::or tanto estos niños que carecen de algtma persona 

140/ Bernaldo de Quir6z, Constancio, Ob. cit. p. 99. 
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que los gu1e, estarán oos propensos a caer en alg{in vicio o cc:meter alguna 

conducta ilicita. 

En el caso de los padres divorci:idos, por ej~lo, los niños pierden -

las ventajas de la dirección e influencia de illl'bos padres, sin embargo, son 

beneficiados frecuentemente, ¡::ues no tienen que presenciar, ni sufrir por -

nás tianpo desaveniencias de los minos. 

La carencia res grande de orientación hacia el menor es cuando faltan 

ambos padres o el niño queda huérfano. Y al ser recobido por los parientes 

o en algunas instituciones, estará SU!l'élil'lente expuesto a caer en la vagancia, 

la prostitución, en la drogadicción, ya que nadie se interesa por ellos. 

En la f.:unilia se podr.l'.an dar a los rrenores la orientación que necesi 

tan, por parte de sus padres, esto es posible si existe una buena canunica

ción y car.prensión entre todos los integrantes. En el caso de que los ni 

ños no tuvieran a sus padres, las personas ~yores que los tienen bajo su 

custodia, serian los encargados de orientarlos. 

En lo que respecta a la escuela, crea:>:>s que los ma.estros deberian de ~ 

ner un acercamiento ll'ás profundo con los jóvenes y no concretarse a impar -

tir una clase, ya que en muchos casos el adolescente siente la necesidad de 

desahogarse o contarle sus problemas a una persona ajena a la familia y se

ria atinado que esa persona fuera el rraestro, ya que €ste podria aconsejar

le mejor que los muchachos de su edad que viven o experimentan los mismos 

problemas. 
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2. 7 amos F.l\Cl'ORES RELACICWIOOS 

Haros mencionado diversos factores que influyen de alguna manera en 

la gruiesis de la delincuencia juvenil, caro lo son entre otros el aleo~ 

l.ismo, la fat:IT'acodependencia, la pobreza: pero existen otros factores 

tambirui de gran imp:>rtancia caro serían: el barrio, el medio aIT'biente, 

las malas canpañ.ías, la pandilla, la prostitución, la rnigraci6n, el d~ 

plec, los medios de ccrm.micaci6n, y la desorganizada urbanización donde 

se encuentra ubicada la familia. 

2.7.1 EL Bl\RRIO 

Por lo general. veros, que en la periferia de la ciudad, se encuentran 

las zonas con excesiva poblaci6n, las cuales se les conoce cano barriadas 

en donde se localizan el mayor .índice de delincuencia juvenil. Tambi~ -

encontramos las llamadas "vecindades" y los "conjuntos habitacionales" en 

los que se hacinan nunerosas familias a veces praniscuamente, son verdad~ 

ras incubadoras de delitos. Los menores conviven alU con la prostituta 

clandestina, el bo=acho consuetudinario, el padre o la madre cruel.es, el 

de los vecinos que riñen y se injurian en rnetlio de un grupo de curiosos". 

141/ 

Se ha hecho una distinción en los tipos de barrios crimin6genos, los 

cuales describiraros "AqUellos en que hay pobreza simplemente y en los 

cuales se asocian los centros de vicio; las colonias elegantes, donde hay 

casas de lenocinio; las miserables que carecen de las condiciones mínimas 

141/ Tocaven, Roberto. Ob. cit. p. 99. 
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de habitabilidad; agua, drenaje, luz, pavimentos, etc., que tienen unos y 

no otros servicios, pero, los más importantes son los ccrrerciales, donde 

se roba en el f:eSO o en el cambio, se defrauda, se insulta, se golpea o -

se mata solo en favor de los i.""ttcrcscs materiales". 142/ 

Las caracterfsticas más importantes de las zonas crimin6genas son 

las siguientes: " •.• la heterogfuiea condici6n de sus habitantes, que hace 

fácil la praniscuidad, la abundancia de centros de vicio (alcoholisrro, 

prostituci6n y drogas) protegidos o no por la policfa; la irezcla de pobr~ 

za, abandono, desaseo y las relaciones scciales un tanto violentas debido 

al vicio o a ¡::asiones permanentes". 

El barrio va a influir en el nClmero, tipo y calidad de los delitos -

que se careten, as! caro será de .i.rnportancia su ubicaci6n, ya que facili-

tará o dificultará el control de las autoridades y la protecci6n que pue-

dan dar contra la delincuencia. Tambifui será un constante ejemplo, ya 

que su .i.rnportancia negativa crece cuando hay centros de vicio y tanto la 

familia ceno el individuo se habitúan a ellos, a tal grado que los hijos 

van a buscar a sus padres a esos lugares o viceversa. 

2. 7. 2 EL MEDIO AMBIENTE 

Considerairos que el barrio y el medio ambiente en que se encuentra 

establecida la familia es de vital importancia para la buena organizaci6n 

142/ Salís Quiroga, Héctor. Sociologia criminal. Ob. cit. p. 140. 
143/ Ibid. P.· 140. 
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familiar y desar=llo fS:sico y mental de sus inteqrantes. 

La conducta de las personas que se ve afectada debido al lugar en el 

que viven y a los individuos que los rodean, pues a medida que el menor -

crece las influencias extrafarniliares son mayores. Si no existe la =nv_:h 

vencía familiar, o esta es nc-gativa, entonces las amistades y el ba=io 

se oanvierten en aspectos muy im¡:ortantes y si estos son agradables el 

adolescente pennanecer::i m"is tienp:i ahS:, "El niño, el adolescente, se vue.!_ 

ve infractor o antisocial al aprender y hacer suyas las maneras incorrec

tas de las malas amistades y al ver c:crro los adultos fuertes y poderosos 

infringen la ley. AsS: los menores con carencias familiares, educativas, 

etc., entran en contacto con excesiva frecuencia con personas de m"is edad, 

de claras actividades antisociales, de quienes aprenden a rechazar los 

principios legales y adquieren la habilidad en la infracci6n de la norma" 

144/ 

2. 7. 3 LAS .Ml\I.J>.S AMISTADES 

Las malas compafúas suelen encontrarse en el barrio o en la escuela, 

que canunnente es~ ubicadas en el mism:> lugar. Estas relaciones amiste_ 

sas por lo general son permanentes y no circunstanciales, dedicándose a 

desarzollar una conducta desordenada, c!nica, desvergonzada o atrevida, 

" ••• diversos autores califican de habitualmente pelig=sa la vida callej~ 

ra de los menores de dad. particularmente porque se asocian a ellos, en -

los lugares m"is sucios y descuidados, vagos mayores de edad que a menudo 

144/ Tocaven, Roberto. Ob. cit. p. 99. 
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son ya consurradarrcnte delincuentes. Los menores hacen fácilmente amistad 

con desconocidos entre los que hay algunos viciosos". 145/ 

Un gran nOrt-cro de jóvenes delincuentes, han declarado que sus amigos 

eran rnayores de edad que ellos y que fueron quienes les enseñaron la far-

rna de cc::rneter ilíci t:OS. En algunos casos, los adultos fueron quienes pef. 

virtieron a los menores, no sólo en lo noral, sino en ocasiones también 

en lo sexual, obligillidolos a realizar prácticas hanosexuales. 

Tambi&l han carentado que los mayores les propo=ionaban, dinero, 

droga y diversiones y, que posteriormente ellos tenían que devolver los 

favores recibidos. Con respecto a lo anterior Maurice Paxmelee ha menci.9_ 

nado que "En otros casos caen bajo la influencia de delincuentes que nec~ 

si tan la ayuda de c(ropilces menores, pudiendo de este m:xlo llegar a con -

vertirse en delincuentes profesionales bajo la direcci6n de aquellos, por 

lo tanto, los niños de los ¡:obres están colocados fatalmente en el mundo, 

para convertirse en delincuentes, prostitutas, jugadores, borrachos, etc., 

con más facilidad que los hijos de los ricos". 146/ 

Consideramos, que un individuo puede resistirse más fácilmente a CO!} 

vivir con malas amistades, si proviene de un rredio familiar afectivamente 

fuerte, que aquellos que proceden de hogares ignorantes, de bajos ideales, 

viciosos o de malas costumbres. 

145/ 
146/ 

La estancia en las calles podría no ser negativa, si fuera controla-

Solis Quiroga, Hé'.-ctor. Ob. cit. p. 142. 
Pai::rneles, .Maurice. Ob. cit. p. 242. 
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da dentro del. barrio o cammidad y que el medio extrafamiliar fuera haoo

géneo, fcmnado por personas de hogares organizados. 

2.7.4 U\ PANOILI.A 

Otros rasgos característicos del barrio es la existencia de grupos -

de jóvenes que se reunen para delinquir y que son dencminados "pandillas". 

Trasher, consideró que la afiliaci6n a la pandilla del lugar por paf: 

te de los adolescentes delincuentes, =nstituye un rasgo característico -

de los barrios bajos, aparte de ser el campo de entrenamiento para el del.!_ 

to, ad~s considera que " ••• el nacimiento de una banda puede estudiarse 

major que en cualquier otro sitio, en los suburbios de la ciudad donde un 

ntñ"ero ano:i::::malmente grande de niños está canprimido en un espacio relati

vamente angosto". 1471 

Se ha dicho que las pandillas se encuentran integradas por muchachos . 

de las clases trabajadoras frustradas y que la falta de discipl.ina, amb.!_ 

ci6n planeada y uso constructiva del tienpo libre, favorecen a la subcul

tura dani.nante, en la que la agresi6n, el robo y el bandalisrro son las 

fozmas de hacerse notar y respetar en su medio. Por otra parte, saberos 

que los grupos de pandillas ofrecen resistencia a los esfuerzos de los 

maestros o de su.e: padres y son rnayoonente leales a la pandilla que a la 

familia, 1-o que trae caro consecuencia la desintegraci6n familiar. 

147/ Trasher, cit. por Midendorff, Wolf. Ob. cit. p. 51. 
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La pandilla es una manera social que satisface las necesidades de los 

j6venes, "En este medio el niño encuentra a sus iguales, y con base en su 

necesidad social se organiza fácilmente la P"fldilla, donde los conflictos 

personales les propo=ionan un sentimiento de cohesi6n y una direcci6n a -

lo antiscx:ial". li§./ 

La primera y m§s natural explicaci6n sobre el nacimiento de las pandi_ 

llas es la de que estas son formadas por el impulso de asociaci6n existen-

te en los j6venes, "Con frecuencia, empiezan los muchachos por hacer pandi_ 

llas o bandas, al principio =n el ros inocente de los prop6sitos. Pero 

el poder de sugesti6n e imitaci6n tan fuerte entre los niños, los lleva 

peco a poco a la canisi6n de pillerías, que no hubieran pensado hacer por 

si solos, y tales pillerías, fácil y frecuentanente se convierten en ve~ 

deros actos viciosos y delictivos". 149/ 

El menor al unirse a la P"fldilla busca la protecci6n que necesita, en 

ella podrá ccxnportarse de dos maneras, una c<:m:> sujeto activo, siendo el -

que da las 6rdenes y dispone lo que se debe hacer, estableciendo reglas a 

las que deben ajustarse los miembros del grupo y otra caro sujeto activo, 

obedeciendo los mandatos sin replicar. 

Consideranos que el hecho de que los jóvenes fonnen pandillas constil!!_ 

temente, constituye una desviaci6n que muy a menudo se encuentra facilita-

da e incluso favorecida por la falta de educaci6n o bien por la educaci6n 

defectuosa en las casas paternas. Algo que es muy importante en este pun-

148/ 
149/ 

Tocaven, Roberto. 
Panneles, Maurice. 

Ob. cit. p. 99 
Ob. cit. p. 232. 
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to, es la falta de autoridad y disciplina y, ¡:or otra parte, la falta de 

anor y de uni6n. La carencia de anor y de autoridad en la fami1ia, dete.!: 

mina al j6ven a buscar en la calle, entre sus iguales, un sustitutivo. 

la actividad de las pandillas está dirigida principalmente en la co-

misi6n de actos delictivos que les redituan alg{in beneficio econ(rni.co, o 

de actos antisociales con el s6lo fin de causar daño. 

La mayoría de las pandillas se dedican a robar, entre otras cosas, 

parte de vehículos de rrotor, tales cerno: rines, estereos, o en algunas 

ocasiones, los autos COTipletos; tarrt>ién agreden a diversas personas las 

cuales despojan de todo bien econ6nico cerno el dinero y las joyas; o ata-

can establecimientos care.rciales, lo cual llevan a cabo mediante la frac-

tura de cerraduras en la n=he o en pleno día, anenazando a los empleados 

y a los clientes. "En cuanto a calidad, los hechos antisociales canetidos 

por menores tienen características fundamentalmente violentas. Una de 

las conductas res difundidas es la de bandalisrro, que se presenta por 9J:!:! 

pos, en ocasiones muy numerosos, de adolescentes que destruyen cosas y 

agreden a personas, es¡:ontáneamente y en fonra totalmente gratuita". lSO/ 

Es muy canún encontrar pandillas de j6venes delincuentes en las uni-

dades habitacionales, donde los muchachos deciden las actividades a desa-

=ollar, sabiendo que difícilmente las autoridades podri:ín aprenderlos, 

tanto por lo nuneroso de sus grupos, carro por la facilidad de escapar en 

caso de una persecuci6n. Al respecto, el autor Héctor Solís Quiroga men-

150/ Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología. Ob. cit. p. 498. 
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ciona "Dentro de las ciudades, existen barrios o secciones en que la poli

cía no se atreve a luchar contra las pandillas de delincuentes, que son 

defendidos por tcdos los habitantes". 151/ 

2.7.5 IA PílOSTITt.X:ION 

La prostituci6n está considerada caro uno de los oficios más antiguos 

del mundo y caro un mal necesario para la s=iedad. 

La prostituci6n ser!! la entrega =q:oral y participaci6n en actos se-

xual.es realizados para satisfacer la líbido del cliente, rrediante una re:n~ 

neraci6n en dinero o especie y sin propósito de engendrar. 152/ 

La prostituci6n es la oferta de "arror", de placer, rrediante un pago, 

es el hecho social, general y =nstante que asume, en la historia y en el 

presente diversas rra.nifestaciones. 

La prostitución tiene sus orígtmes mayormente por causas s=iales, ya 

sea pobreza, ignorancia, núcleo familiar deshecho, el difícil medio social, 

el deseo de rápido y fácil ingreso, por el afán de notoriedad, por sentir-

se deseada, o por la falta de cariño y canprensi6n. 

Se ha irencionado que la prostitución se origina por factores end6ge 

nos y ex6genos. En los primeros se considera que la prostitución es una 

151/ 
152/ 

Solís Quiroga, Hilóctor. Ob. cit. p. 141. 
Cfr. Meyer A. La µrostituci6n. Flagelo social. Revista Internacio -
nal de Policía criminal. No. 144, enero, 1961, p. 21. 



94 

fonna de conducta que está eY.presanc1o una irmcgablc actitud de autocles~ 

ci6n, lo que indica un desequilibrio, debido a severos conflictos internos 

no resueltos por la persona y los que se originan desde su infancia. En 

los ex6genos, se considera que la mujer se convierte en prostituta ¡:or in-

clinaci6n, necesidad o persuasión, pero su decisión final va a estar det~ 

minada ¡:or su mentalidad y las circunstancias que lo rodean. 

Encontram::is que la prostitución se presenta nás en las clases econ~ 

canente bajas ya que le da m.'.is publicidad y en cambio en las clases econ6-

micas elevada.s se di! con mayor discreción y sin publicidad. 

En la primera, ¡:or lo general están las madres solteras, abandonadas 

o viudas que por necesidad tienen que dedicarse a la prostitución para so-

brevivir con sus hijos, Jos que est~'1 rn.:u:-gir.zido:::; ¡::cr lo. sociedad y e1 medio 

que los rodc.:i.; cu.:i.ndo el niño es pequeño no comprende el que su madre ten-

ga que trabajar de noche dejándolo solo, y duerme por el día, pero al ir 

creciendo el mismo entenderá que lo que hace la maniá no es correcto, sus 

amigos le recriminarán el canportamiento de su madre, y en la escuela se 

irá marginando llegando a ocliar a ésta ¡=r el oficio que desempeña, aún 

cuando no haya tenido otro medio para sobrevivir. 

Por otra parte, el criminólogo ancricano, Parrneleé, añade: "Es un 

error identificar la prostitución con el delito, porque el acto de la mu 

jer pública es de mutuo acuerdo y confonnidad y no da lugar, por lo cantln, 

Cfr. Franco Guzirl&1, Ricardo. Aspectos etiológicos, profilácticos y 
legales de la prostitución. Lectura jurídica, UACH, Escuela de Dere 
cho, No. 65, Enero, 1978, p. l a 6. -
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a conflictos interindividuales, caro sucede de ordinario en la conducta -

punible". 154/ 

El autor Consta..y¡cio Be.rnuldc de Quiros rrenciona que "Ciertamente, 

pues, la prostituci6n no es W1 delito; pero no rrcnos ciertamente, tampoco 

puede est~sele COTO un oficio honrado cualquiera. Pero, en general, ,.... 

las relaciones íntimas ordinarias que la prostitución mantiene con la de-

lincuencia, la frecuencia de las transgresiones legales ccrnetidas en el 

ejercicio de la prostitución - escándalo pdblico, contagio ven€ro, hurtos, 

extorsiones, chantajes, etc., hacen que forzosamente, tenganos que temar 

una posición intenneclia. Ni delito ni oficio lfcito, sino equivalente al 

delito". 155/ 

Para este criminólogo la prostitución, es un estado peligroso, en 

donde frecuentemente se encuentran la as=iación de la prostituta can el 

delincuente. 

Por una peirte, Orellana Wiarco, considera que "La prostitución es un 

problena que pre=upa a la criminologfa, independientemente de que pueda 

ser considerada caro una conducta delictiva o no, ya que a la existencia 

de la prostituta se une la faceta del proxeneta, del explotador, de la 

rreretriz, ya que ambos son cono el acero y el imán, si se acercan se jun-

tan. La prostitución es un estado crimin6geno, pues son típicas las fi~ 

ras del len=inio, de la explotación, de la prostitución ajena, el peli -

154/ 
155/ 

Pannel~, cit. por Bernaldo de Quiros, Constancia, Ob. cit. p. 190. 
!bid. p. 191. 
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gro de contagio enfeonedades venéreas, as! caro el aborto, el infanticidio, 

o el abandono de personas o e.xposici6n de menores, delitos en los que inci 

de la prostituta para evitar responsabilidades que trae =nsigo un nuevo -

ser no deseado y al que generalmente esti.nun un obst<ículo al ejercicio de 

sus actividades de ccrnercio sexual". 156/ 

En cuanto a los centros de prostituci6n, pensarros que si ejercen gran 

influencia en los alrededores de donde se encuentran. su relaci6n con la 

delincuencia es notoria, pues se co=aTI¡'JC a los menores de ambos sexos, ~ 

ciéndolos entr<>r en el ccrne=io carnal sin ningún ne.xo de simpa.tia, amis -

tad o am::>r. Su influencia es mucho mayor que la de los antros de drogadiE:_ 

ci6n a pesar del secreto en que se desarrollan sus actividades. 

2.7.6 Ll\ MIGRACIC!-1 

Los hacinamientos son producto de la migraci6n rural a la ciudad. La 

gente busca mejores oportunidades para la subsistencia. Estos grupos in~ 

gran la mayor parte de nuestra poblaci6n y además son los que no cuentan 

con recursos econó:nicos. En el misrro sentido el Dr. Jorge L6pez Vergara 

ha mencionado que "En l-'.éxico, el problema agrario es fundamental.. En to 

das partes de los grandes centros urbanos vemos a los campesinos que recién 

llegados a la ciudad buscan trabajo afanosamente. Algunos logran ubicarse 

en la industria de la construcción, o bien caro cargadores en los mercados. 

otros inician rústicas actividades canerciales, caro son la venta de pro 

duetos de bajo precio (chicles, flores, frutas, cerillos) que venden en 

las calles". 157/ 

156/ Orellana Wiarco, Octavio A. Ob. cit. p. 266. 
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Al. no encontrar el trabajo deseado los cam¡:esi.nos se sienten frusta

dos por lo que recurrirán al alcoholism:> y posteriorrrente careterán con -

ductas il.:t:citas. 

En el mism:> sentido Rico señala 11 Pero, es, sobre todo, la inva 

si6n urbana la que aparece, en Arnórica Latina, caro un fen6'reno a la par 

típico y p=fundamente inquietante, ya que contribuye a acentuar el con -

traste entre las ciudades y el campo. ws migraciones internas, que sue-

len ir acanpañadas ¡:or un trastorno de la vi&-. familiar y ejercer una in-

fluencia destructiva sobre los controles sociales, tiene.n lugar frecuen~ 

mente antes de que haya en las ciudades empleos suficientes y viviendas -

adecuadas. De ello resulta que, en ausencia de pol:t:ticas v!ilidas de asi~ 

tencia ptíblica, o de protecci6n social, la desintegraci6n familiar, las -

malas condiciones de la vivienda y el desempleo, pueden despertar en los 

individuos tendencias a manifestar su desesperaci6n recurriendo a la deli!! 

cuenciaº. 158/ 

2.7.7 EL OESEMPLEX:> 

El. desempleo es uno de los indicadores de la existencia de crisis 

econ(snica. 

Rico señala: "En todos los paj'.ses latinoamericanos, tanto en aque 

llos que han alcanzado tasas satisfactoras de.crecimiento econ~co caro 

L6pez Vergara, Jorge. Cr:imino199:t:a breve. Edici6n multicopiada. 
por el Colegio MaXicano de Crmnolog!a, .Mi:;xico, 1983, p. 42. 
Rico, José ~.a. Criman y justicia en Arrérica Latina. Editorial XXI, 
Siglo veintiuno editores, segunda edici6n, México, 1981, p. 213. 
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en los dem1is las insuficiencias del empleo y de la utilizaci6n de los re

cursos hunanos se han afirmado cada vez mis cláramente caro tma de las d~ 

bilidades esenciales de las estructuras actuales del crecimiento y de la 

evoluci6n 11
• 

159/ 

El mexicano tiene una gran capacidad para generar subenpleos en el -

caso de quedarse sin ocupaci6n, aquellos son los que mencionarros con an~ 

r.ioridad o sea los que venden diversos productos en las calles, sanáforos; 

o esquinas y que son buenas oportt.midades para el subempleo. 

El maestro Jorge L6¡:ez Vergara considera que "Este factor social, 

que hemos denaninado desempleo va a ser el detonador de la ccmducta il.tcl, 

ta en numerosas personas que considerarros can:> delincuentes ocasionales, 

pues al verse sin la posibilidad de allegarse los satisfactores m!nim:>s -

necesarios que requieren para subsistir tanto ellos caro su familia y an-

te la imposibilidad de encontrar estos satisfactores por las vías legales, 

se lanzan al delito, principalmente contra la propiedad". 

Nos danos cuenta que existe gran de~proporci6n entre riqueza y pobr~ 

za en nuestro país, lo cual ocasiona que quienes carecen de los bienes i!! 

dispensables, busquen quit:tirselos a quienes ostentan tener ~stos en derna-

sía. 

159/ 
160/ 

Ibid. p. 254. 
L6pez Vergara, Jorge. Ob. cit. p. 39. 
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2.7.8 IOS MEDIOS DE COMUNICACION 

El fndice de delincuencia ha evolucionado igual que el desarrollo de 

los medios de cammi=ción. L.i progreso té::::nico, ha generado nuevas for-

mas de realizaci6n cr:iminal y J.a delincuencia rus precoz, transferida a -

trav1's de estos medios. 

l'larie Winn menciona que "Hasta los años sesentas los niños eran cui-

dados por las empresas cinematogr:ificas y dems medios de car.unicaci6n 

cuidando su inocencia" 1611 , ¡::ero de entonces a la fecha los menores 

tienden rus a la violencia, ven el sexo con rrorbo debido a que los dejan 

entrar a los cines a ver películas de adultos, sin importarles los efec 

tos que pueden producir en el niño, deseando obtener buenas ganancias. 

Tambi&i los j6venes actuales leen revistas con ideas distintas a la real.!_ 

dad, de padres bo=achos, madres prostitutas, familias desintegradas, ha-

ciendo que los menores muchas veces se identifiquen con un personaje o lo 

imiten. 

Héctor Solfs Quiroga asegura que en los j6venes de entre los 13 y 

los 15 años de edad, todas las sugerencias televisivas de aventuras, de 

pandilleros, tienen efectos terribles, y son susceptibles de ser imitadas 

sobre todo por aquellos cuyos padres tuvieron una conducta afectiva osci-

lante, r.fgida, cruel, indiferente y sobreprotectora. 162/ 

Winn, Marie. "Qu~ fue de la inocencia infantil", Selecciones del 
Reader's Digest, México, febrero 1982, p. 59. 
Cfr. Solfs Quiroga, Ht~ctor. "Influencia de la T.V. en la conducta 
infantil y del adolescente". Revista Mexicana de Prevenci6n y ReadaE. 
taci6n social. NGrn. 1, enero-febrero, 1972, p. 44. 
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ws niños que han crecido sin afecto f anú.liar pueden presentar una 

serie de conductas agresivas, haciéndose nás dif.1'.cil de controlar, arre-

dida que van creciendo. En estas condiciones teman fuertes sugerencias 

las transmisiones telovisivas en la que la agresividad y, violencia no se 

hacen esperar, programas en los que se mata y se delinque con naturali -

dad, incluso se sugieren los caminos para lograrlo, haciendo que el niño 

imite a su héroe preferido. Estas constantes repeticiones de hechos de-

lictivos los llevan a una insensibilidad frente a la muerte. En algunos 

casos los menores llegan a perder la vida o a sufrir graves traumatismos 

por esta causa. 

ws carerciantes dejan mucho que desear, pues se invita a la bebida 

alcoh6lica, lo que influye en la alta cuota de delincuencia. "Los rredios 

de canunicaci6n hacen continua y permanente apología para el consurro de 

bebidas cn-.briagar1tcs, se ha caído en el e.xtreno de ammciar excesivamen-

te estos prcxluctos con rrotivo de espect.;!culos deportivos y culturales".1631 

El cine también presenta influencia en la ccnducta de los adolescC!!: 

tes ya que van acanpañados de oti.-os j6venes rniis o menos de su edad, lo 

que ocasiona que los ccmentarios sean tan acordes cano desorientados y 

sobre todo ¡:::orque permite esca¡::arse del control familiar. "Es bien con.'?_ 

cido que la deJ.incuencia en todos los p;i.1'.ses del mundo ha tonado rniis de 

una lecci6n de los intérpretes cinematográficos de personajes del hampa, 

y al. dar vida al delito se han inspirado en estos mismos personajes". 164/ 

y también algunas de las historias infantil.es transmiten prot:Otipos, di-

ferencias sociales, delincuencia. 

163/ 
164/ 

I.6pez Vergara, Jorge. Ob. cit. p. 41. 
Tocaven, Roberto. Ob. cit. p. 100. 
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2.7.9 DESORD.ENADA URBANIZACICN 

En la Rep(íblica Mexicana principalmente en las ciudades cerro ~=• 

Gudalajara y />~nte=cy, se observa que no hul:o tma adecuada planeaci6n en 

cuanto a las tredidas apropiadas para una ==ecta urbanizaci6n. 

En la capital es principalmente donde en=ntrairos en mayor tredicla 

las características de lU1a desordenada urbanizaci6n. 

La falta de planificaci6n, ha provo:::ado que existan diversos asenta

mientos humanos irregulares, en donde la carencia de todo tipo de serví -

cios (energía el~trica, agua, centros de salud, escuela, polic!:a), se~ 

cen latentes. En múltiples ocasiones las personas se apcxleran de algún -

predio, a quienes se les llama "paracaid!:stas" para después observar caro 

la policía los desaloja, na.liante la fuerza, ante la negativa de los po -

bladores de abandonar el inmueble. 

El autor José M. Ri= ha señalado: "En varias =asiones se ha expre

sado la opini6n de que la criminalidad está ligada a la urbanizaci6n. ~ 

g(in ciertas tesis, el índice de delincuencia es más elevado en las gran 

des aglareraciones y aumenta a medida que crece la talla de la ciudad. 

Aden1is la evoluci6n de la estructura social agrava la criminalidad de los 

habitantes del campo que se instalan en las ciudades. Efectivamente, la 

urbanizaci6n parece llevar =sigo un mayor anonimato, crea valores soc~ 

les diferentes algunos de los cuales incitan a la delincuencia, conduce a 

una mayor libertad de acci6n, suscita numerosas tentaciones de infringir 

la ley y provoca una ca!da general. del encuadramiento s=ial. asegurado 
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p::>r 1a familia o las asociaciones pueblerinas". 165/ 

La desordenada urbanizaci6n se considera un factor =imin6geno, p::>_!: 

que provoca la desorganizaci6n fruniliar, la im¡:osibilidad de recibir edE_ 

caci6n, sobre todo a los que nacen en las áreas marginales y p::>r filtimo, 

un cambio en su situación anocional, al tener que sufrir diversas priva

ciones que las grandes urbes generan. 

165/ Rico, José Ma. Ob. cit. p. 216. 
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CAPI'l'ULO III 

CARl\CTERISTICAS DEL DELJNCUENI'E EN I.A 

CIUDAD DE MEXICO 

A principios del año de 1984 tuv:irros la oportunidad de prestar nues -

tros servicios CCtTO analista del Departamento de Investigaci6n de la Subdi. 

recci6n T€cnica de Reclusorios, bajo el mando del Dr. Jorge L6pez Vergara. 

En dicho lugar analizábamos tcxlos los datos de los informes que se manda 

ban de los distintos reclusorios, penitenciaría, centro fanenil y centro 

administrativo, los cuales no tenían una constante regularidad, además de 

que no todos mandaban los suficientes datos, por lo que para realizar el. 

presente estudio se escogi6 el Reclusorio Preventivo Norte, por ser el que 

mandaba sus infonnes más canpletos y con más constancia. 

3.1 PNALISIS DE WS lli\TOS OBI'ENII:OS DEL RECIJJSORIO PREVENTI\Q NORl'E 

En los Reclusorios Preventivos del Distrito Federal (norte, sur y 

oriente), se encuentran internos, muchos j6venes, siendo nayorfa, CCtTO 

ejenplo, en el Reclusorio Preventivo Norte, los que tienen edades que 

oscilan entre los 18 y 25 años alcanzan un po=entaje de 54.61% en prane

dio. 

El presente estudio, se inició en la primera quincena del rres de 

abril de 1985; se llev6 a cabo con un grupo de 401 internos que ingresaron 

al Centro de Observaci6n y Clasificaci6n del Reclusorio Preventivo Norte, 

a partir del 15 de noviembre de 1984 a fines del rres de marzo de 1985 y, 

se encontr6 q\ie 219 (más del 50%) son relativos a delincuentes juveniles 
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cuyas edades están ccmprendidas entre los 18 y 25 ailos y de quienes se o!?_ 

tuvieron los siguientes datos : 

3.1. l EDAD 

NUMERO DE EDtúJ PClRCENl'AJE C1\SJS 

89 18 - 20 40.63 % 

75 21 - 23 34.24 % 

-22._ 24 - 25 25.11 % 

Total 219 99.98 % 

La mayoría de los j6venes posee una edad que va entre 1.os 18 y 20 

años (40.63 %) • 

NUMERO DE DELITO 
PORCENI'AJE 

C1\SJS IMl?l1l'AOO 

104 Robo 47.48 % 

23 Lesiones 10.50 % 

22 Han.icicll o 10.04 % 

18 Contra la Salud B.21 % 

17 Violaci6n 7.76 % 

12 Fraude 5.47 % 

23 Varios 10.50 % 

Total 219 99.96 % 
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Se observa que el delito en contra del patrirronio de las personas ~ 

pa el primer lugar y en segundo término están los relativos a las lesiones, 

seguido del hcrnicidio. V~se que estos delitos están íntirnaroonte ligados 

con la impulsividad de la juventud. 

3. 1. 3 OCUPACION EN EL EXTERIOR 

NUMERO DE 
OCUPACION PORCENI'J\.JE CASOS 

79 Obrero 36.07 % 

53 subenpleado 24.20 % 

22 Empleado 10.04 % 

20 Tt§cnico 9.13 % 

14 Empleado federal 6.39 % 

10 campesino 4.56 % 

9 Desanpleado 4.10 % 

8 Estudiante 3.65 \\ 

4 Profesional 1.82 % 

Total 219 99.96 % 

La ocupaci6n que abarca el mayor p::>rcent.aje fue la relativa a la de -

obrero en un 36. 07%. Obs~se que la ocupaci6n campesina fue de 4. 56% r~ 

lativa a 10 casos, lo que nos hace ver que los anteriores internos inmigr~ 

ron a la ciudad recientemente. N6tese también que son muy pocos los que -

teniendo estudios profesionales delinquen. 
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3.1.4 TIPO DE PRESlliTO DEL!NCUENI'E 

NU?-~ IE 
TIPO PORCF.HI'l\..>"'E CASOS 

192 Prim:x:lelincuente 87.67 % 

24 Reinciden te 10.95 'I; 

__ 3_ Sin dato 1.36 % 

Total 219 99.98 % 

Los datos anteriores no son muy confiables, ya que los internos gene

rahren te niegan el ser rt"..incidentes, para evitar ser calificados con los 

que presentan iguales características y no se tienen en el reclusorio los 

datos de los antc...:.-edentes t=C!'..:lles. 

3. 1. 5 PSICOl\OEX::U.i'Cial SF..>.UAL 

188 

9 

22 

Total 219 

llOMJSEXUALISID 

No 

Latente 

Sin dato 

85.84 % 

4.10 % 

10.04 % 

99.98 % 

De las entrevistas en el Centro de Observaci6n, se detectaron 9 casos 

de harosexuaiisrro latente, lo que obliga a otorgar un tratarnientO especia-
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lizado a estas personas. 

3. l • 6 CAP/'>CIDl\D CRIKINAL 

NUMERO DE PELIGROSIDl\D POFCENI7\.JE CJl.SOS 

127 Media 57.99 % 

59 Baja 26.94 % 

28 Alta 12.78 % 

5 Sin dato 2.28 % 

Total 219 99.99 % 

Los anteriores datos nos muestran la .im¡::ortancia del tratamiento en 

j6venes, ya que la mayoría posee una peligrosidad media (57.99%) por lo 

que de aplicarse la terapia adect.iada, esta peliarosidad podría reducirse, 

muchos de ellos est:.:in en el m:ncnto apropiadc de recibir, por últina vez, 

la orientaci6n adecuada a su conducta. 

3.1.7 NIVEL sa:::ro~ot-IICO 

NUMERO DE NIVEL PORCENI'AJE 
CASOS 

152 Bajo 69.40 % 

58 1".edio 26.48 % 

9 Alto 4.10 % 

Total 219 99.98 % 
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La gran mayoría de los jóvenes entrevistados provienen de medios so-

cioeconáni=s bajos, de =lonias con sobrepoblaci6n y servicios deficien-

tes, por lo cual su adaptacion social generalrrente es baja. 

3 • 1 • B NIVEL EDu::ATI\O 

NU!-E<O DE NIV'EL POlCEN.I'AJE 
CASOS 

188 Bajo 85.84 % 

26 Medio 11.86 % 

5 Alto 2.28 % 

Total 219 99.98 % 

Cc:m:> ¡;oderros darnos cuenta la mayoría de los jóvenes tienen tm bajo 

nivel educativo, que tiene 1.D1a gran relaci6n con el nivel econónico y d~ 

bido a esto til tim:>, nruchos de ellos no pueden asistir a la escuela. 

3.2 ANALISIS DE WS DA'.roS OBTENIOOS EN IA CASA JUVENIL DE IA DIREx:cION 

GENERAL DE SERVICIOS COORDINADOS DE PREVENCION Y REl.\D1\Pl'ACICN SOCIAL 

En el año de 1975, se construy6 una casa juvenil con el objeto de -
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dar tm tratamiento diferente a los j6venes con problemas de conducta. 

En esta casa juvenil se e.-.cuentr= jóvenes entre los 10 y 22 años -

de edad. No todos estos adolescentes han ccmetido algún delito ya que -

en algunos casos los padres los llevan a este lugar por no poder contro

larlos. En este sitio los jóvenes no se encuentran internos cano sucede 

en la Escuela de Orientaci6n para Varones, sino que pueden salir al ~ 

rior a estudiar o trabajar, regresando forzosamente a donnir. 

A los j6vens en algunos casos, son canalizados directamente del. 

Consejo Tutelar para 1''.e.nores Infractores, en otros son enviados de la Es 

cuela de Orientaci6n para Varones, despu('.;s de haber pernanecido un tiem

po privados de su libertad. 

En la casa Juvenil, el j6ven puede permanecer todo el tienpo que lo 

desee, atin cuando su edad rebase los 18 años. 

Esta investjqaci6n se l 1cvtl " cabo con la poblaci6n de la Casa Juv~ 

nil., la cual era de 26 jóvenes, de los cuales se obtuvieron los siguien-
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tes datos 

3.2.1 EDAD 

NUMERO DE 
EDAD PORCENTAJE 

CASOS 

2 11 - 14 7 .69 % 

14 15 - 17 53.84 % 

10 18 - 20 38.46 % 

Total 26 99. 99 % 

Not:arros que hay nás jóvenes entre los 15 y 17 años de edad dando = 
total de 14, y ur.a minoría de muchachos que están entre los 11 y 14 años 

sunando solamente 2, siendo 10 los que se encuentran ent:::e los 18 y 20 -

años. 1\qU! veros claramente caro la delincuencia juvenil está ~sta 

¡:or j6venes que aunque no son menores de edad, no se les puede considerar 

caro personas bien ubicadas socialmente ya que aGn no adquieren la madu-

rez. 

3.2.2 CONDUCI'A ANI'IS:X::IAL 

NUMERO DE DELITO IMPurAIXl PORCENTAJE 
CASOS 

15 Robo 57.69 % 

3 Lesiones 11.53 % 

2 Hanicidio 7.69 % 

1 Daño en propiedad ajena 3.84 % 

2 Problemas con sus padres 7.69 % 

2 Faltan a su hogar 7.69 % 

_1_ Abuso de confianza 3.84 % 

Total 26 99.99 % 
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Ccm:> podares observar el robo ccupa el primer 1 ugar, debido quizá a -

la difícil situaci6n económica en que se encuentran viviendo los jóvenes 

y en segundo lugar, tencrros las lesiones seguidas del hanicidio, conflic-

tos con sus r....:idres y falta a su hogar. 

3.2.3 TRl\BAJO 

NIJM::RO DE 
OCUPACICN PORCENTAJE CASOS 

22 Trabajan 84.61 % 

4 No tr;:iba jan 15.38 % 

Total 26 99.99 % 

Caro ccrnentanos al principio, los j6venes que se encuentran en esta 

casa salen al exterior a trabajar, est<-. actividad laboral se las consi -

gue el director de la Casa Juvenil y trabajan caro "cerillos" en tiendas 

carerciales o son empleados de la Delegación Alvaro Obregón. Los otros 4 

que no trabajnn, es debido a que aa:n no les han conseguido trabajo. 

3. 2. 4 TIPO DE PRESUNTO DELIN:::UENTE. . 

NUMERO DE 
OCUPACION ~ CASOS 

19 Prim:x:lelincuente 73.07 % 

3 Reincidente 11.53 % 

4 Sin delito 15.38 % . 
Total 26 99.98 % 

-
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Estos datos no son fidedignos ya que los j6venes por lo general nie

gan haber corretido alguna conducta antisocial anteriormente, declarando -

que es la prinera vez que real.izan una conducta ilícita. Los otros 4 ·no 

han c:anetido delito alguno, ya que se encuentran en la casa juvenil por -

que sus p.::>dres los han llevado a este lugar. 

3. 2. 5 Eou:::ACION 

!'.'UP.ERO DE OCUPJ\CION PORCENTAJE CASOS 

14 Estudian 53.84 % 

12 No estudian 46.15 % 

Total 26 99.99 % 

ActualJrente 14 j6venes acuden a la escuela en tanto que los otros 12 

Gnicarnente se dedican a trabajar. 

NUMER:) DE 
NIVEL ESCOLAR PORCEN12\.JE 

CASOS 

3 Analfabetas 11.53 % 

5 1º 3. ~o Pr:!rrilria 19.23 % 

12 4º a 6º Primaria 46.15 % 

2 lº de Secundaria 7.69 % 

4 2º de Secundaria 15.38 % 

Total. 26 99.98 % 
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E1 grado de escolaridad que ocupa el prirrer lugar es el de 4º a 6º -

año de primaria, teniendo a 12 j6venes en estos grados, en s~do lugar 

tenen:>s a los que están entre el 1° a 3° año de primaria, siguiéidoles 

los que tienen hasta el 2° año rlc secundaria, siendo 4 j6venes. Estos re 

Slll.tados se deben, a que en la Casa Juvenil se les estimula para que si -

gan estu::liando, ya que el Director tiene la ventaja de ¡x:derlos colocar 

en una escuela donde se les acepta aunque ya hayan empezado el ciclo es-

CXJ1ar. 

3.2.6 DESVIACIO'I SO::IAL 

NUMERO DE DESVIJ\CICN PO~ 
CASOS 

4 Farmacodependiente 15.38 % 

1 Alcoh61ico 13.84 % 

21 Sin adi=i6n 80.76 % 

Total. 26 99.98 % 

Caro verros los j6venes sin problemas de farm-'.lcodependencia ocupan el 

primer 1ugar ya que son 21,- aunque en este caso tambiál ¡x:danos notar que 

1os j6venes niegan tener alguna adicci6n a ciertas sustancias, por lo que 

estos datos no son muy confiables. 

3.2. 7 TIPO DE PERMl\NEN::IA EN IA CASA JUVENIL 
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t'1UMERO DE 
TIEMPO PO'ElCENI'AJE CASOS 

3 3 a 2 años 

\ 
11.53 % 

l.O 2 v. "l años 38.46 % 

s trenos tiempo 19.23 % 

8 

1 

sin datos 30.76 % 

Total 26 99.98 % 

La rnuyoría de los j6venes han permanecido en la Casa Juvenil. 2 

años, debido a que se sienten contentos en este lugar, ya que no teniendo 

vigilancia cuando salen al exterior, podrían, si ellos quisieran, no re -

gresar a la casa. 

3. 2. 8 NllMEI<O DE HEru'l\.."<OS DEL .JOVEN 

NUMEl<O DE HERW\NOS POBCENTAJE CASOS 

9 l a 3 34.61 % 

7 4 a 6 26.92 % 

3 7 a 8 11.53 % 

l 12 3.84 % 

4 Unico 15.38 % 

2 Sin dato 7.69 % 

Total 26 99.97 % 
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Al contrario de lo que si€!T1pre se había =eído, de que las familias 

nurrerosas arrojaban más delincuencia, notrutos en esta ocasi6n que es una 

idea errónea, pues en este caso encontrarros un 34. 61% de familias peque-

ñas y un 26. 92 % de familias ..-c,.;ü:mas contra 11. 53 % de familias numero-

sas y un 3.84 '!. de fanú.lias realmente grandes. Notamos tarbién que la d~ 

lincuencia entre los rrenores que son los prinogéni tos o hijos tmi=s es 

~ alta la delincuencia) y pcx:l.rS:airos r:ensar que se debe a los cambios y 

ajustes que registran sus padres durante los prin'eros años de matrimonio. 

3. 2. 9 REU\CION CON I..A FAl'!ILIA 

NUMEfiO DE RELJ\CIOO PORCENTAJE 
CASOS 

11 Favorable 42.30 % 

15 Desfavorable 57 .69 % 

26 99.99 % 

Las relaciones desfavorables tienen un 57. 69%, ocupando el primer 

lugar, debido a que en muchos casos, .la familia de los j6venes no los vi 

sitan y se olvidan de ellos, en Lanto que el 42.30% son los jóvenes que 

tienen una relaci6n favorable =n sus familiares debido a que.pueden pa

sar los fínes de serana juntos o la familia puede visitarlos cuantas ve-

ces lo deseen. 

3. 2. 1 O LUGAR DE NJ>CIMIEm'O 
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NUME:RO DE 
WGAA PO.RCENI'AJE 

CASOS 

12 ~!é:d=, D. F. 46.15 % 

3 Veracruz 11.53 % 

4 oaxaca 15.38 % 

7 Otros 26.92 % 

Total 26 99.98 % 

r.os j6venes que son del Distrito Federal, tienen un 46.15%, siendo -

el. m:is alto po=entaje, al que le sigue el Estado de oaxaca, el tercer l);! 

gar lo ocupa el Estado de Veracruz =n 11. 53 % , y los que se encuentran -

con un porcentaje de 26.92% son los Estados de Guanajuato, Guerrero, Hida.! 

go, l"'Drelos, Quer€taro, Quintana Reo y Zacateca:;. 
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CAPITULO DI 

MEDIDAS DE PREVEN::ION DE lA DELJNCUENCIA JUVENIL 

Para poder lograr el &it.u "" cualquier estudio =iminol6gico, del::>efro?5 

enfocarnos primerame."'lte a la prevenci6n, aunque hemos ccrnprobado que en l'é

xico, son mínimas las medidas encaminadas a la evitaci6n de la delincuencia 

juvenil. 

Se puede deber a que el costo de los programas de prevenci6n son muy 

altos, pero veros que se gastan grandes cantidades de dinero en lograr la 

readaptaci6n scx::ial del delincuente privado de su lil:.ertad y muy poco es lo 

que se destina a las medidas preventivas di:cigidas a la poblaci6n en gene -

ral. 

Podr!am::>s decir, que son muchas las actividades de prevenci6n en el 

campo de la delincuencia juvenil, pero existe cierta carencia de una es~' 

tura, y de un acuerdo referente a metas definidas. 

Las actividades encaminadas al tratamiento del delincuente podr!am::>s -

encuadrarlas dentro de la prevenci6n, ya que si la terapia es util.izada pa

ra reeducar al detenido y posteriormente evitar su reincidencia estarerros 

frente a la prevención de la delincuencia, pero también podr!am:is verlo de 

distinto punto de vista, si considerarros q1.1e en algunos casos los esfuerzos 

del tratamiento son =ativos y no preventivos y los contactos desfavorables 

con l.a subcul.tura delincuente son prácticamente inevitables. 

La cri.miÍlolog!a se encarga del anál.isis de l.as conductas antisocial.es, 



ll8 

la investigación de los factores generadores de las mismas y en nuestra -

opinión el más importante, el dedicado a la prevenci6n, que cano ya dijinos 

ha sido p:x::o estudiado en 1".éxico descuidando su implementación y desarrollo. 

Aunque si se llevan a cabo actividades preventivas de la =iminali 

dad estas no. tienen un orden y menos una base científica, debido a que 

los órg¡mos públicos que inician los programas de prevenci6n, no los con-

tintían cuando se lleva a cabo el carr>bio de gobierno: estos programas no 

son hechos por especialistas, no son valuados, ni son integrados a un 

plan global de prevención. Al res¡x:-<:to el criminólogo cs¡:ci'.ol José M. 

Rico menciona que "Para que tenga éxito cualquier tipo de política preven 

tiva - especiallrente la que se ejerce en materia de delincuencia-, es ne-

cesario ante todo que las personas encargadas de elaborar los planes de -

la misma, posean un profundo =>ocimiento del problema en tocla su canpleji 

dad y sus relaciones con sus demás elementos de la situación". 1661 Esto 

ayudar!a a que se conociera previamente la posibilidad de que se presen~ 

ra una conducta criminal. 

Este rnisrro autor continua señalando en relaci6n a la prevención que 

"Con esta finalidad, se precisa =ear programas de investigación capaces 

de suministrar determinadas directrices a los organisrros pt:iblicos y pri~ 

des que intentan in=enentar la eficacia de su a=ión; capaces también de 

ayudar a las autoridades canpetentes, para que coordinen mejor su trabajo. 

De una manera más precisa, conviene esforzarse en estudiar objetivamente 

las causas directas e indirectas de la criminalidad, su extensión y ~ 

166/ Rico, J<;>sé M. ob. cit. p. 297. 



119 

cuencias, as:!: cerno ciertas caracterS:sticas esenciales de los delincuentes 

y de los reincidentes". l67/ 

El Criminólogo Luis Rodr.fguez Manzanera nos da esta definición en ~ 

laci6n a la prevención "En materia crimin6logica, prevenir es el conocer 

con anticipación la probabilidad de una conducta =imi.nal, disponiendo 

los medios necesarios para prevenirla". 

En mi opinión la prevención de la delincuencia juvenil es un conjunto 

de esfuerzos encaminados a evitar que los adolescentes caniencen i.ma =.!:. 

ra delincuente. 

Para poder tener un concepto ~s amplio de la prevención criminológi

ca, considerarros que es necesario explicar que en realidad lo que se debe 

evitar es la criminalidad. Al respecto L6pez Rey ha escrito que "Desde 

el principio la criminolog:!:a emprendió la tarea de la prevención del deli

to y del tratamiento del delincuente, partiendo de una concepción causal -

del hecho punible. J\mbas tareas son todav:!:a consideradas cano esenciales 

y abierta o encubiertamente, aparecen inclu:!:das en toda definición de la -

=iminolog:ta, incluso cuando esta se reducía al estudio de las causas del 

delito". 1691 

La =iminalidad en México se debe parcialmente a que "En los países 

latinoamericanos se insiste esencialmente en la prevenci6n de la delincu~ 

167/ 
168/ 
169/ 

Ibid. p. 291. 
Rodríguez ~..anzanera, Luis. 
I.6pez-Rey y~. Manuel. 

Ob. cit. p. 126. 
Ob. cit. p. 321. 
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cia juvenil. Sin embargo, debido a la escasez de la informaci6n sobre es-

te particular y, sobre todo, a la ausencia de organizaci6n que ha caracte-

rizado el desarrollo de los programas preventivos destinados a los j6venes, 

no es p::isible por ai10ra ¡...nx~<.:...,r a una cva1=ci6n correcta de los métodos 

aplicados en este sector". 

Por ello los prograrw.s de prevenci6n de la =iminalidad en M6xíco, d~ 

ben de adaptarse a la realidad y circunstancias sociales. En este sentido 

aunque refiriéndose de manera general a la p::>lítica criminal Sergio Gar

cía Ramírez sei'.ala que" ... para hacer una política =iminol6gica, de defen. 

sa social adecuada, de una visi6n global de la sociedad, de un m::mento y -

de unas circunstancias determinadas, es necesario insertar al delincuente 

en la ccmunidad de sus herarnanos y plantear a la política criminal dentro 

del cuadro de una política general con la que se persigan la libertad, la 

justicia individual y social y el desarrollo provechoso para todos los han 

bres y para todos los pueblos". 171/ 

Las rredidas que se taren para la prevenci6n criminol6gica deben apli-

carse a un rnedio social detenninado. Denis Szabo señala que "La preven 

ci6n del crirren es probabl~te el elanento que mejor integra la política 

criminal en lo social, poroue nnnie sostiene ya actualmente que la ley por 

sí sola, con ayuda de quien la aplica, baste para impedir el crimen. Suele 

reconocerse que sin las medidas sociales apropiadas, no hay prevenci6n que 

valga"- 172/ 

170/ 
171/ 

172/ 

Rico, Jos~ María. Ob. cit. p. 298. 
García Ramírez, Sergio. Cit. por Rodríguez 1''.anzanera, Luis. Ob. cit. 
p. 122. 
Szabo, Denis. 
XXI Editores, 
ci6n, ~ico, 

Criminología y política en materia criminal. Siglo 
Colecci6n nueva criminología y derecm. Primera edi -
1980, p. 216. 
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Este autor considera que las pol!ticas de prevenci6n =irni.nal deben -

dirigirse a la familia, a la escuela, al vecindario urbano, al anpleo y a 

la asistencia post-penal. 1731 Estamos de acuerdo con este autor ya que 

las instituciones que examina.ranos aquí son a nivel familiar, a nival. ese~ 

lar y a nivel gubernamental. Al igual que cuando afirma que "La opinión -

p(jblica cuyas presiones orientan al legislador y al gobierno, es indiferC!! 

te o bien hostil a una pol!tica de lo criminal preventiva". 174/ 

La prevenci6n social de la criminalidad pretende que el dolor humano 

se reduzca, puesto que trata de evitar que el delito no se presente, bus -

cando posteriormente el evitar un dolor a la v!ctirna y otro al victimario. 

Todas las medidas de prevenci6n deben antes que nada ser dialogadas con 

los miembros de la sociedad en que se desean aplicar. 

Las actividades encaminadas para que se logre la prevenci6n son mu 

chas .y muy variadas. 

El. autor Manuel r6pez Rey ha propuesto algunas medidas con las cual.es 

considera que la =iminalidad disminuirá y que son: el. evitar el. alcohol.i.e_ 

ItO de 1.a poblaci6n, la corrupci6n de los funcionarios públicos, la detec -

ci6n y destrucción del crimen organizado, así cerno la elevaci6n de la edu

caci6n, el irejoramiento econ6nico, el control del sistema penal, hasta la 

ordenaci6n, procesos de urbanizaci6n y la protecci6n de 1.a familia. 175/ 

173/ 
"f.74/ 
175/ 

Cfr. !bid. p. 217. 
!bid. p. 218 
Cfr. I.6pez-Rey y Arroyo, Manuel, Ob. cit. Crirninoloq!a, p. 321 a 
426. 
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Para José Ma. Rico "Entre las medidas de prevención de la cri.rninali -

dad, hay que señalar la :inlportancia de los servicios de protecci6n social 

y de saneamiento del medio. Es indispensable adoptar m:didas apropiadas -

para que los cambios econárJ.cos y sociales no tengan caio resultado la mi-

seria de gran parte de la poblaci6n, para que las familias de las regiones 

en vías de desarrollo sean alojadas e instaladas convenientemente, para 

que desaparezcan las chobalas. Tambi!?n hay gue aumentar el nivel econ6ni

co y social de la población y preservar la salud de los niños, frenar el -

proceso. de urbanizaci6n regl.amentando las migraciones hacia las ciudades". 

Este Crimin61ogo, sigue mencionando las rre.didas preventivas que cons_i 

<lera que son las nás adecuadas y señala que se debe ". • • desarrollar en 

las grandes metr6¡::olis los servicios de asistencia social, y crear progra-

mas más ccrnpletos de seguridad social; prcrrover anpleos para los que lo n~ 

cesitan; J,>rOtcgcr a la familia y a la infancia; reformar la policía, el si.e_ 

tara judicial y el. rl>gimen penitenciario; y, sobre todo conseguir que la -

poblaci6n sea. :nás canprensiva hacia los antiguos reclusos". 177/ 

Otros autores caro el profesor nortamericano Peter Lejins hacen refe-

rencia a los rrúdos de la orevenci6n y señala que hay " ••• tres rrcdos de 

prevención; a) prevenci6n primitiva que se fundamenta en la intimidacicSn, 

en el desistimiento por xoodio de la amenaza penal, b) prevenci&l ~ca. 

Trata de crear obstticulos que le cierren el camino al delincuente, e) pr~ 

venci6n colectiva. Trata de detectar y eliminar si es posilile los facto -

176/ 
177/ 

Riex>, José M. 
Ibid. p. 297. 

Ob. cit. p. 297 
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res =imin6genos en la vida, se trata en una forma no penal la predelincl.le_!! 

cia". 178/ 

Creernos que la ~s conoc:.itla de las clasificaciones en el área de cien-

cias sociales es la que las divide en prevenci6n prim:lria, secundaria y ter 

ciaria. Joaquín Matfu Canivell, ha hecho una aplicaci6n adecuada de estas 

fo:i:mas de prevenci6n relacionándolas con el fenáneno crintinal y menciona que: 

" 1°. Prevención primaria. Toda actividad de carácter general que tiene 

un fin de saneamiento social que se espera evite o reduzca la inci 

dencia de fen6rrenos delictivos y de los que producen riesgos a la ~ 

munidad. 

2° Prevención secundaria. Es la que se ejerce sobre las personas de 

las que se puede afirmar la ¡:osibilidad o la probabilidad de caneter 

delitos o de adoptar un g!?nero de vida que las pueda hacer especial-

rrente peligrosas. 

3º Prevención terciaria. Es la que se propone evitar que personas que 

ya han delinquido o incurrido en actividades especialmente peligro-

sas, persistan en su conducta es¡:x..O>Cialmente nociva". 179/ 

Entre los estudiosos del derecho penal, generalmente se habla de pre -

venci6n general y espEK:iaJ. L·• , •·110ral ccnsiste en el conjunto de medidas 

dirigidas a toda la población con la finalidad de evitar se canetan conduc

tas' ilícitas. La prevención especial, está enfocada al individuo en con 

178/ 

TI!l/ 

Lejins, Peter. Cit. por Rodríguez Manzanera, Luis. Ob. cit. p. 126 
y 127. 
canivell, Joaquín Marín. Cit. por Rodríguez 1-'.anzanera, Luis, Ob. 
cit. p •. 127. 
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creto y se considera que es el tratamiento que recibe el interno de una -

instituci6n penitenciaria. 

En el nú.srro sentido ~:oro c:1 relaci6n con las teorías de la pena, el 

jurispenalista mexicano Luis de la Barreda sol6rzano, señala que "Las po-

siciones fundamentales sobre los límites de la sanci6n estatal se reducen 

a tres: A. Lil t=rfa de la retribuci6n, para la cual el sentido de la -

pena estriba en que la culpabilidad del autor sea ccmpensada mediante la 

irnp::>sici6n de un mal penal, con la finalidad de alcanzar la justicia 

(idea ius naturalista que presupone el libre albedrío) B. La teoría de 

la prevenci6n especial basada en la escuela positiva y desarrollada en ~ 

manía por Ven Liszt, no quiere retribuir el hecho pasado, sino prevenir -

nuevos delitos del autor, corrigiendo al corregible, intimidando al inti-

midable, o haciendo inofensivo al privarlo de su libertad, al que no es 

corregible o intimidable. c. La teoría de la Prevenci6n gP.neral cuyo 

principal repre:;entante es Feuerbach, justifica la pena por sus efectos 

intimidatorios sobre la generalidad". 180/ 

En nuestra opini6n la clasificaci6n de la criminalidad e.'Cptlesta por 

canivell, es la más correcta, pues terna en cuenta tanto a la poblaci6n en 

general cano a la que tiene alta posibilidad de caneter ilícitos y a los 

que ya presentaron dicha conducta. 

180/ 

consideramos que la sospecha de que un individuo presenta una incl.!_ 

De la Barreda, Luis. Ius Puniendi et Ius Poenale. Universidad Au
t6nana Metropolitana-Azcapotzalco. Primera edici6n. México, 1981 
p. 24. 
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nación especial y una facilidad para llegar a ser delincuente juvenil, pr.9_ 

viene de la observación de determinadas características de su personalidad 

y de as¡:ectos de su rredio ambiente. En el caso que se sospeche de una al-

teración en la conducta del adolescente, se aconsejará un detenninado tra-

tamiento, y en el caso en que el ambiente social que lo rodea nos haga pre 

sunir la probabilidad del contagio social del individuo, se necesitará ac

tuar sobre las redes de canuni=ci6n que rodean al sujeto, que serán: faiaj,_ 

lía, amigos, escuela o rredio laboral entre otros, con el objeto de trans -

formar o intentar m:xl.ificar el clinu FOtencialmente ~ligroso. 

4. 1 A NIVEL FA!>'.o.ILIAR 

Una de las instituciones m&s antiguas es la familia, la cual ha tenido 

rnG.ltiplcz y diversas rre...tiifeetaciones, Jaks I..eclerqs aptmta que "la familia 

constituye una sociedad simple, que surge espontáneamente en el desarrollo 

de la vida del hcrnbre a la necesidad de ciertos impulsos prim:>rdiales (ins

tinto social, instinto se.'{Ual, repulsa por la sociedad). Por todo esto la 

familia es una institución natural, y por eso también su estructura básica 

es sensiblemente idéntica a trav¡:¡s de todas las ¡:¡pocas, en todos los pue 

bles en sus diversas razas, tradiciones y grado de civilización". 181/ 

La función de la familia está caracterizada ¡:.or la contribución de to

dos sus miembros. Algunos matriJronios crean un ambiente amable y preparan 

cori éxito a sus hijos. Otros en cambio viven en constante hostilidad y bJE 

bulencia em::x:ional y propician la inadecuada estructuración emotiva del ni-

181/ Leclerqs, Jaks. Cit. por Rivera P&ez, Manuel. Ob. cit. p. 138. 
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ño y lo iropelen a la desadapt:aci6n y antisocialidad. 

El artículo 4° de la constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, en su párrafo segundo establece que "Toda persona tiene derecho a d~ 

cid.ir de =era libre, responsable e informada sobre el nOmero y espaciami~ 

to de sus hijos". 182/ 

Dicho :¡:érrafo establece un derecho de fundamental .importancia en e1 

que se garantiza a la mujer y al hcrnbre la libertad de decidir el núnero de 

hijos que desean, pero esto debe ser de manera resfX)nsable, o sea que la 

procreaci6n no se debe dar sin ninguna reflección sino caro una detez:mina 

ci6n plenamente consciente, que se ha meditado previamente. 

Si las parejas decidieran de manera libre, responsable e informada e1 

núnero de sus hijos así caro e] espaciamiento de los mismos, nos daría cerro 

resultado que día con día el indice de =ecimiento darográfico descendería. 

hasta alcanzar un indice óptitx>, lo que traería innunerables beneficios, 

prirneran-ente que los padres dedicarían más ti6llfX), afecto, educación y 

bienestar material n sus hijos, dejando todo esto cerro consecuencia, fami 

lias cuyo pape1 implícito sería el de ser los principales preventivos de la 

delincuencia. 

Tanto el niño caro el adolescente, durante su estancia en el seno fam;h 

liar, necesita para su adecuado desarrollo mental, de una familia funcional

mente sana, desde el punto de vista psicológico en sus dos cualidades: posi_ 

eonstituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Secretaría de Gobernaci6n, México, 1983, p. 33. 

Edici6n de la 
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tiva, en factores estimulantes y, negativa, carente de factores perturbad;2 

res. Para ello la familia debe de cubrir rasgos o características funda -

mentales. 

caro serían, que el niño y adolescente tenga satisfechas sus necesi~ 

des de afecto; o sea, un arrbiente familiar en donde se perciba el cariño -

no solo de una manera directa y personal, sino tambiál de una manera indi

recta, esto quiere decir que exista entre los d~s miembros un clima de -

seguridad colectiva. 

Que sienta la autoridad familiar, para que se acostunbre a respetar 

la escala de valores hunanos. Algunas veces se hace necesario el castigo 

en el sentido :rodelador y correctivo, mediante la privaci6n de concesiones, 

privilegios y caprichos en carbiI'.aci6n con el otorgamiento de premios, 

ajus~ose a la necesidad de ir responsabilizándose al menos de su cond~ 

ta. 

Que vea en sus familiares seres dignos de identificarse con ellos. 

Que la vida y la conducta por parte de los mayores sirva de ejanplo a la 

mentalidad juvenil tan propicia a identificarse con los seres que lo rodean 

y tan avocado a la realizaci6n de los mis:oos. 

La familia influirlí. más favorablemente sobre los hijos mediante un 

lenguaje inarticulado caro es el ej'3Tlplo. 

Consideranos que la familia es el eje de estabilidad social que faci

lita el aprendizaje a los hijos en el camino de la vida. Este aprendizaje 
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se puede traducir caro las experiencias que se obtienen a lo largo del. des~ 

=ol.1.o, que darán al. menor, daninio de si rnisrro y esta es precisamente 1.a -

funci6n de 1.a familia. 

El nl1cl.eo familiar tiene cerro ccrnpraniso la preparaci6n y orientaci6n 

de 1.os hijos para evitar que incu=an en la canisi6n de conductas desviadas, 

al respecto el mencionado artículo 4°, párrafo quinto de 1.a Constituci6n ~ 

xicana establece "Es deber de los padres preservar el derecho de 1.os meno·-

res a la satisfacci6n de sus necesidades y a la salud ffsica y mental.. La 

1.ey determinará los a¡:oyos a 1.a protecci6n de los menores a cargo de inst,:i,_ 

tu:=iones públicas". 1831 

Se toca en este párrafo una obl.igaci6n vital. de los padres para con 

sus menores hijos. 

En la salud mental debe de mencionarse la educaci6n sexual, y la acti-

vidad canunitaria en relaci6n con el alcoholisrro, prostituci6n, delincuencia 

juvenil y otras desviaciones sociales, que no s6lo deben ser temas exclusi

vos de un solo sector, sino que deben de dar principio en el seno familiar. 

Sin temor a equiv=arnos considerarros que en el desarrollo del niño, -

desde el punto de vista intelectual., influye definitivamente el afecto con 

que se le rodea en el ambiente familiar. 

En·relaci6n a la farnil.ia lo que menciona el. citado artículo oonstitu -

183/ Ibid. p. 34. 
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cional, es de extraordinaria importancia si considerairos que a trav~s de -

su realizaci6n se daría un gran paso en lo relativo a la prevenci6n de la 

delincuencia ya que se estaría prcpo=ionando a las familias verdaderas ~ 

ses para una buena cimentaci6n en todos sus aspc.>etos. 

No es fácil buscar el j•.isto medio entre el consentimiento sist:enético 

y la energía con que los padres educan a sus hijos, ya que algunos tratan 

de satisfacer los más mírtimos deseos del nenor tolerándoles, sin ning1ID l.f 

mite sus caprichos, conduciendo esto a que el ni¡io considere que lo más if!! 

portante en la vida es él misrro. 

Desafortunadamente en bastantes casos, la falta de condiciones de los 

padres redundan en perjuicio del niño, primero, y en el j6ven posteriontle!! 

te, por lo que los conducen a situaciones de indisciplina en el mej= de 

los casos, o de actividades antisociales que son corregi<la.;; por la s=ie 

dad, a veces en forma drástica y que pueden ser evitadas en el seno familiar 

tempranamente con zredidas educativarrente sencillas. 

Considero que la violencia familiar es uno de los principales facto -

res que empujan al menor a caneter conductas antisociales, ya que en algu

nos casos han sido víctimas de sus padres. 

ceno sabeiros, gran nGmero de j6venes experimentan alteraciones en la 

integridad familiar, incluyendo abandono, rechazo, violencia o negligencia 

de los padres, la imposici6n de castigos corporales severos que en algunos 

casos pueden llegar hasta la invalidez del menor, cuando esto se .da a tem-
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prana edad constituye una limitaci6n en su desarrollo psicol6gico, el niño 

crece aterrorizado ¡;or la conducta represiva de sus progenitores, en otros 

casos puede implantar en el j6ven tendencias, conscientes o inconscientes 

a la violencia, cerro un camino para resolver los conflictos interpersonales. 

Caro principal medida de prevención a nivel familiar se debería eva 

luar a fondo a las familias de los j6venes y en el caso de que estas fue 

ran caro lo rrencionarros con anterioridad violentas o ca6ticas, aquellos 

que estuvieron en el Consejo Tutelar para Menores no deberían ser retorna

dos a ese nocleo, =eáncl.ose instituciones especiales, corro la casa juvenil 

descrito anteriormente. 

Cuando se canpruebe que el ambiente de la familia contribuye o hace 

propenso al j6ven a caer en la delincuencia, se les debe separar a estos 

de sus familias, y buscar integrarlos en hogares sustitutos. 

Cuando el muchacho muestra mejoría se le devolverá a su casa sin ree

valuar a la familia con la esperanza de que ha madurado lo suficiente caoci 

para soportar la influencia negativa de esta. 

Cuando se ha considerado que es benéfico para el menor separarlo de -

su n1lcleo familiar, esta medida se llevará conjuntamente con algunos r~ 

sitos a cumplir por parte de la familia, la cual será observada muy de 

cerca durante la ausencia del adolescente y evaluada cuando se empiece a 

considerar el regreso de aquel. 
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Se separará de sus hogares a los menores que hayan sido agredidos ff 

sica o sexual!rente y no podr~ regresar hasta que no se tenga l.a seguri -

dad de que el problara no se repetirá. 

Considero que caro medida importante de prevenci6n a este nivel, po

drían crearse algunos departamentos dedicados a dar orientaci6n a los pa

dres con respecto a cerro tratar a los hijos y can::> fanentar en ellos t.m -

criterio m§s responsable para guc sepan orientar las conductas del. menor, 

¡:ara evitar que éste se involucre en conductas .:mtis=iales. 

En relación con lo .:mterior, actualmente se est.ful transmitiendo alSJ.!:! 

nos anuncios por televisión enf=ando este gran proble:na, en los cuales -

se aconseja a los padres contrcl=::ic a.'1te el ccrnpo?'.'tamiento de sus hijos 

y no reaccionar violentamente, sino con cal.Iro y ccrnprensi6n, ya que de l.o 

contrario se perjudica al menor, pues hiere sus sentimientos, hac~dole 

sentirse poca cosa. 

Ahora bien, si el cariño ele los padres está bien dirigido, favorece 

indudablemente el. desarrollo mental del niño. Los menores cuyos padres no 

sienten un cálido afecto p:ir ellos, están propensos a ser tímidos, nervio

sos y a veces a desarrollar psicopatías. 

El afecto de los padres hace que los menores se sientan seguros en e.§. 

te mundo tan canplicado, dándoles confianza para observar y experimentar -

lo que les rodea, constituyendo esta liberta.;t un factor insustituible para 

su desarrollo intelectual y em:x::ional. 
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La familia es la base de la estructura fundamental de la sociedad, ya 

que en ella se encuentran y realizan los más altos valores de la conviven

cia hunana. Es la unidad básica del desarrollo y experiencia, de la reali:_ 

zaci6n y fracaso, tambi6n la unidad prim::>rdial de la enfermedad y la salud. 

se puede considerar a la familia caro una especie de unidad de inter

cambio, los valores que se interrelacionan son: amor y bienes materiales. 

Estos valores influyen en todas direcciones de la esfera familiar. 

La tarea de la familia es socializar al niño y farentar el desarrollo 

de su entidad. 

Por todo lo anterior, consideramos de relevante importancia la funci6n 

de la familia, que es la de socializar y moldear la pers=ialidad del niño, 

permiténdole su adaptación en las diversas situaciones, proporcioruindole -

seguridad, bienestar y =e.!indole un sentido de responsabilidad. Además de 

que cuando la familia está bien cimentada, es el major medio de prevenci6n 

de la delincuencia pues los padres les dedican gran parte de su tiempo a 

los hijos. 

4.2 A NIVEL ESOJIAR 

Para los cr.i.min6logos, es de gran importancia el conocer la vida del 

menor en la escuela, y el investigar los efectos del JSajo rendimiento esco

lar. 

Cano mencionam:>s en puntos anteriores, algunos maestros están convenci:_ 
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dos que los niños son lentos y no muy inteligentes debido, a que caro la 

familia es pobre no van bien alirrentados y no captan los conocimientos ~ 

bidamente. 

En las escuelas se ve un gran ausentim:> sin permiso, castigo por JJa:E_ 

te de los maestros, los repetidores de años son castigados más frecuente-

mente y tienen mucha más aversi6n a la escuela, todas estas variantes es-

tán relacionadas con la delincuencia. 

Consideram:::is que el bajo rendimiento escolar también está relaciona

do con otros factores caio sería el que están menos apegados a sus padres 

y que tienen más amigos delincuentes. Además de que los valores delinCU€,!! 

tes se desarrollan a causa de las relaciones d@)iles con los padres y los 

maesl.l:os, y con el apego de .:irnigos dclincuc."1tcs. 

Creemos que cualquier programa de prevenci6n centrada en las escuelas 

debe implicar a la familia, ya que tanto esta caro la escuela son las ag<?!! 

tes de socializaci6n más importantes para el trenar. 

Estanos de acuerdo con el crirnin6logo Sol.ís Qtliroga cuando menciona -

que "Nada se hace por darle fuerza afectiva y permanente al. hogar: no se 

educa en las escuelas, sino solo se enseña". 184/ 

El problema de la delincuencia en las escuelas es preocupante, pero 

=nsiderarocis que un buen programa preventivo, fcnv=ntaría una mejor integr~ 

184/ Solís Qtliroga, mk=tor, Ob. cit. p. 271. 
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ci6n escolar, familiar e incluso de los vecinos, contribuyendo así a f=

mar a personas m1s afortunadas, más estables, más felices que no recurri

r:lll a la conducta delictiva. 

Considero que una forna de prevenci6n en la escuela sería el poner -

propagandas en los pasillos de la misma, donde se explique de una manera 

gráfica las consecuencias que trae consigo la conducta delictiva. 

Por otro lado, se deberían de planear continuas sesiones =n los pa

dres de familia en las que se les concientice de este problema, para que 

ellos a su vez refuercen al menor en el hogar. 

Es necesario explicar a los profesores, COlO la discrepancia entre -

la vida farr.iliar y la vida escolar, tiene efectos negativos sobre el de~ 

rrollo de los nii'ios y er.sefurlos = reducir esta discordancia. Influír 

en los valores y el canportamiento educacional de los padres de modo que 

presten más atención, conscientes al desarrollo de sus hijos y tengan más 

interés en su educación escolar. 

4. 3 A NIVEL GUBERNAMENTAL 

Ya mencionamos que en nuestro país las autoridades gubeJ:narnentales, 

aCin no le han dado 1.a debida importancia que merecen las actividades pre 

ven'tivas de todo tipo de conductas ilícitas, sino que más bien se ha pues

to atenci6n a 1.a forma de reprimirla, aunque se ha dicho que "Los gobier -

nos sienten que su deber es no s6lo canbatirla, sino principal.mente repri

mirla". 185. · 

185/ Ibid. p. 270. 
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En todo el mundo se han preocupado por la prevenci6n de la delinC\Je!! 

cia. En la Organizaci6n de las Naciones Unidas, han celebrado varios =.!! 

gresos sobre la prevenci6n del delito y tratamiento del delincuente; en -

el segundo congreso el tm>:i fn0 -·l tratamie.rito y la prevenci6n de la deli!l 

cuencia juvenil; en el tercero se centraron en la delincuencia y el carn -

bio social. 

El crirnin6logo Solfs Quiroga carenta que "El panorama real es que se 

desconoce la intensidad y la extensión de la etiol6gica prevalente en un 

medio concreto; y caro consecuencia la lal:x:>r preve.ritiva no es de fondo, -

sino que se reduce a cubrir las formas exteriores. Para esto se prohibe, 

no siempre efectivamente, la concu=encia y pennanencia de los rrenores de 

edad a los centros de vicio; no se vigila la ciudad, con policía id6nea, 

sir~ c:isi siempre i.i.T.pre¡:.o..rud.:i, u.busiv.:i, can anteco..-'.!entes delictuosos, 

anoi:mal y viciosa, se encarcela a los que careten infracoiones o delitos 

y, en fin, se pretende ser más duro cuanto más se desconcen los proble -

186/ mas humanos que se esconden trás de cada delito y cada infracci6n". 

Consideram::is que las Procuradurías Generales de Justicia del país, -

deber.tan recopilar la información necesaria para poder determinar la nat_!:! 

raleza y la frecuencia de los delitos que se careten en cada punto de la 

ciudad. Con tal información, los encargados de temar las decisiones po -

dr!an establecer prioridades a fin de dirigir los programas preventivos -

hacia la solución de los problemas más graves. 

186/ Ibid. p. 271. 
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ras Procuradurías deberían coordinarse para prevenir los problemas -

de más alto riesgo caro son los delitos violentos. 

Ia infoi:maci6n que se debe brindar a la sociedad por parte de los º.E 

ganisrros gubernamentales sobre los efectos ocasionados por las conductas 

de los delincuentes juveniles, debe acentuarse a los menores, sobre todo 

en la etapa de la adolescencia, ya que es cuando se empieza a tener con 

ciencia de lo que les rodea y cuando más fácilmente se inicia en los vi 

cios y conductas antisociales. 

Consideram:>s, que es urgente el llevar cano materia obligatoria en -

los estudios de licenciatura en Derecho la de Salud Mental, impartir saaj,_ 

narios y conferencias a los j6venes en las instituciones educativas y De

legaciones Políticas, pero ~stas deberán ser presentadas por profesiona -

les en la materia. 

En la ley Federal de la Salud se incluyen criterios y lineamientos -

enfocados a diversos factores que dan a la delincuencia juvenil cano son 

el alcoholisrro y la farmacodependencia, insertando en los misrros progra 

mas que favorecen el abatimiento de estos severos problemas sociales. 

Estam::is de acuerdo con Salís Quiroga cuando menciona que "Ia autori

dad preventiva, deber.li tener amplias funciones de prcm:x::i6n para que, rre

diante razones válidas, logre convencer a las instituciones más adecuadas 

de que tanen a su cargo, parcialmente, la lucha contra los factores crilaj,_ 

nol6gicos más destacados en su zona de actividad. Las causas reconocidas 
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caro el alcoholismo, la fa.nnacodependencia, la desorganizaci6n familiar, 

la ignorancia, etc., serán ccrnbatidas coordinadamente por medio de la~ 

laboraci6n oficial y ¡:articular, interdisciplinariamente, dando rrejores 

resultados núentras oos pu.rLi..:.:.¡..antes pre¡xirados y convencidos haya". 187/ 

COnsiderarros que es necesario el crear en Mé."<l.co el Consejo Nacio -

nal para la prevenci6n social de la criminalidad. 

Ll. idea de crear una instituci6n encargada de coordinar las activi-

dades preventivas no es original, el Doctor L6pez Vergara ha escrito so-

bre este punto y anteriormente t:ambi€n lo hizo el Crimin6logo Rodríguez 

.Manzanera. Este Ciltim:; ha rrencionado que "La prevenci6n debe ser minuci!:!_ 

samente planificada y coordinada. Todos los organisrros públicos y priv~ 

dos, y t:o:las las personas deben participan en la solución del problema. 

Debe =earse un 6rgano coordinador y organizar a nivel federal. Este 6E 

gano debe estar canpuesto por ccrnisiones intersecretariales y con parti-

cipaci6n de todos aquellos grupos o instituciones que en cualquier forma 

tengan que ver con problemas de delincuencia". 188/ 

Estarros de acuerdo con el maestro Rodríguez Manzanera en que este 

organisrro coordinador sea nacional (federal) y en el que participen di 

versos representantes de 10s OrSJu.nisrros sociales, tanto públicos cano 

privados. 

Coinciclin-.:is con el maestro L6¡::ez Vergara, cuando rrenciona que "Se -

187/ 
188/ 

Ibid. p. 274 
Rodr.1'.guez Manzanera, Luis. Ob. cit. p. 134. 
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supone que en l'~co. las funciones relativas a la prevención de la =irn! 

nalidad, deberían ser desarrolladas ¡::.or la dependencia dencminacla Direc -

ción General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social 

de la Secretaría de Gobernación y aunque en la ley orgánica de dicha Seer~ 

taria se prevé que ésta dirección lleve a cabo diversas tareas de preven -

ción, la realidad nos muestra que no se lleva a cabo ninguna actividad pr~ 

cautoria, sino nás bien se dedica a llevar el control achinistrativo de 

los sentenciados por delitos de car~cter federal, para toda la RepOblica y 

adaras del orden ccmún y para el Distrito Federal. Es un núnero muy cons_i 

derable de casos, gue no le es ¡::.osible dedicarse a tareas de investigación 

sobre las características del fen6neno =íminal en !'~xi= y el diseño de -

las políticas de prevenci6n más apropiadas". 189/ 

La idea del Criminólogo Jorge L6pez Vergara es que "Para que el Con~ 

jo Nacional para la Prevención de la Criminalidad, pueda actuar, se neces.:!:_ 

ta gozar de cierta independencia, tanto presupuestal caro administrativa". 

Siempre se ha considerado, que el Estado es el que debe reglamentar -

estas actividades, pues las rredidas preventivas están íntimamente relacio-

nadas con la Administración de Justicü1. 

Comprenderos que un 6rgano de esta especie, debe erogar grandes cant;;!_ 

dades en concepto de salarios para el personal administrativo y de invest.:!:_ 

190/ 

I6pez Vergara, Jorge. Necesidad de crear en Mllxico el Consejo Nacio 
nal para la Prevenci6n de la Criminalidad. Universidad Nacional Au
t6noma de Nexico. Facultad de Derecho. División de Estu:iios de 
posgrado. Mé<ico, 1985, p. 26. 
Ibid. p. 27. 
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gaci6n, pero, aan cuando en muchos casos no pueda ser cuantificable, las -

pol!ticas preventivas eficaces, le aho=arán al Estado, cantidades superi.Q_ 

res a las invertidas en rehabilitaci6n. 1911 

Se recanienda, sugerir a las autoridades gubernamentales, la reduc 

ci6n de los gastos destinados a la resocializaci6n del delincuente y utili 

zar esos fondos en la prevenci6n del delito, ya que es más barato prevenir 

que rerrediar. 

Consideram:.s que las actividades relativas a prevención del delito 

son iras difíciles de desarrollar ;;ar parte de los crinún6logos, pero son -

los más Qtiles y trascendentes. 

191/ Cfr. Ibid. p. 27. 
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CONCLUSICNES 

PRIMERA.- En México se deben dedicar más a las investigaciones =iminol~ 

gicas sobre los factores que prcvoc:an las conductas antis=ia

les de los menores. 

SEGUIDI\..- Se deben diseñar prcgramas preventivos de la =iminalidad, a~ 

gados a la realidad social en la que se vive, tanando en cuen

ta las caracter1'.stiec•s del nt:ícleo al cual van dirigidas. 

TERCERA.- Es urgente dirigirse a una prevenci6n de la delincuencia juve

nil, la cual debe estructurarse desde diferentes puntos de vis 

ta caro san: el familiar, el s=ial y el escolar entre otros. 

Todos estos son inportantes, para tener bases firrres de una 

prevenci6n, la cual es el principal objetivo, al igual que el 

tratamiento del menor, asr caro la i.mp::>rtancia qtie tiene el de 

lincuente juvenil en el índice de criminalidad dentro de la so 

ciedad. 

CUARI'A.-

QUINTA.-

SEXTA..-

La delincuencia juvenil debe ser observada caro una gran falla 

en el proceso educativo Emprendido por los padres y los rnaes -

tros que son quienes transmiten el respeto a las leyes median

te wéto:los disciplinarios, el apoyo moral y la vigilancia. 

Percibim:Js que la base de ·1a vida de los menores infractores 

nos muestra una verdac:ara injusticia social, que tiene una CO!!_ 

flictiva dif1'.cil de resolver. 

IDs menores al igual que sus familias, son víctimas de lo que 

la sociedad les ha negado, es el ambiente lo que hace inGtil -

sus esfuerzos por salir de la situaci6n ca6tica que les preci

pita a la antisocialidad. 
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SEPTIMI\. - Se debe concientizar a la poblaci6n de los grandes daños que -

OOVENA.-

OECIMI\.-

causa el consUTO de drogas, rrediante la utilizaci6n de los me-

dios masivos de ccrnunicaci6n. 

Fcmentar la integraci0n familiar, la ccrnunicaci6n entre sus 

miembros y estimular los lazos afectivos que los unen. 

Restringir la nociva publicidad de l:ebidas alcoh6licas, en los 

rredios masivos de ccmunicaci6n. 

Proporcionar afecto, educaci6n y su¡::ervisi6n, de manera espe -

cial, en los j6venes que presentan conductas desviadas. 

OOCEAVA.- Proporcionar la integraci6n familiar, las actividades educati-

vas, de¡:;ortivas y sociales de la jt..ventud. 

l:X:lCE1WA.- ros encargados de programar la ¡;:ol!tica criminal deben prestar 

atenci6n científica a la delincuencia e inadaptaci6n juvenil, 

para encontrar. más que instruTientos que la destruyan, claves 

que la decifren. 

TRECEAVA.- Se debe tender hacia foniias preventivas de la delincuencia ju-. 

veiril y no s6lo al tratamiento de ~ste, que en todo caso, debe 

partir del seno familiar y del medio ambiente que rodea al 

menor. 

CA'.rORCEAVA El tratamiento del menor infractor debe proporcionarse en este_ 

blecimientos especiales pára ello. 

QUINCEAVA. La arn:iscci¿¡lideid JC.Vc...il, puede evitarse detectando las per -

turbaciones de conducta, otorgándole libertad vigilada, educa-

ci6n especializada en un centro de orientaci6n familiar, brin-

dándole el tratamiento que requiera. 

DIEX::ISEIS Sugerilros que las instituciones gubernamentales deben de dest:!_ 
AVA -

nar sus presupuestos para la prevenci6n del delito y no para -
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la resocializaci6n del delincuente. 

DlECIS~ COnsiderairos que la base fundamental de la prevenci6n se encuef!. 
AVA 

tra en el núcleo familiar, =n una adecuada canunicaci6n entre 

padres e hijos. 

DlECIOCHQ Pro¡;:onenos el farento de participaci6n de los j6venes en activi
AVA 

dades sanas coro lo es la práctica de algún de¡;:orte, o activida-

des culturales o de recreaci6n, que se encuentran bien organiza-

das ¡;:or instituciones educativas. 
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