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I N T R o D u e e I o N 

Cuando nos referimos.ª la "delincuencia", pensamos que se 
tTata de lo obscuro de la vida; pero si se hace un estudio más -
profundo en el tema, obtendremos una respuesta distinta y princ.!_ 
palmente si se trata de la delincuencia entre los jóvenes en - -
México, por eso al tratar de desarrollar el tema que nos ocupa,
seremos hUl!lildes dadas las circunstancias que se presentan en -
cada caso concreto. 

El presente estudio lleva como fin, no solamente el apor
tar un mínimo de conocimientos, sino despertar en aquellas pers2_ 
nas que lo lean un inter~s por el problema que se presenta entre 
los j6venes que han delinquido, esperando que contribuyan en al
guna forma a disminuir el citado problema. 

Los antecedentes hist6ricos de la delincuencia juvenil en 
M@xico, se presentan desde la ~poca precolombina .. es por eso que 
sabemos que es un problema al que no se le busca una solución -
total, sino un in@todo para prevenirla; ·principalmente para que -
el menor infTactor no se convierta en delincuente adulto. 

El adolescente se convierte en el centro de ~ste estudio
y para tratar de desmembrar el problema que se presenta ser§ --
necesario tomar en cuenta las estadísticas y organigramas que se 
anexarán, para saber desde que edad se empieza a delinquir y cu~ 
les son las formas de €sta conducta delictiva y tipos de d~litos 
que se cooeten; así como tambi@n trataremos las formas institu-
cionales de prevensi6n de la delincuencia juvenil y sus formas -
~e readaptaci6n en los actuales consejos tutelares para menores
infractores. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS . 

I.- EPOCA PREHISPANICA 
I I. - EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 
III.- EPOCA DE LA REVOLUCION MEXICANA 
IV.- EN NUESTROS DIAS 

EPOCA PREHISPANICA 

Durante el esplendor del Imperio Azteca, en la ciudad de -
Tenochtitlán en los sig1os XIV y XVI, existia el derecho azteca
que se caracterizaba por ser consuetudinario y oral; fueron rec~ 
piladas sus principales normas conocidas y resultaron ser las.-
siguientes: 

a). - En la familia. - De un criterio patriarcal predominan
te, los padres tienen patria potestad sobre sus hijos, pero no -
tienen el derecho a la vida o muerte de éstos; además tienen el
derecho de correcci6n, pudiendo solo el padre ejercer la patria
potestad y concertar el matrimonio de sus hijos. Esto demostraba 
el respeto a la persona humana (no a su vada) principalmente en
la protecci6n de los menores, ejemplos: 

Era un atenuante de la penalidad ser menor de edad hasta -
los 15 años y el hecho de ser menor de 10 afios de edad, era un -
excluyente de responsabilidad penal. 

Existía un cuidado extremo de la buena conducta de los me
nores, teniendo así el ejemplo de que las hijas de los sefiores -
y miembros de la nobleza, que tenian mala conducta; se les apli
caba la pena de muerte. 
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Los jóvenes que se embriagaban,eran castigados también con 
ena de muerte y eran considerados indignos de heredar y sus de~ 
endientes no pedian suceder a los abuelos en los bi~nes de és-
os, cuando eran viciosos y desobedientes se castigaban con pe-
as infamantes, como cortarles los cabellos y pintarles las ore
as, brazos y muslos. 

En cuestión sexual las disposiciones eran las siguientes: 
a homosexualidad y el aborto, eran penados con la muerte, tanto 
ara la madre en caso de aborto como a los complices, el estupro 
n sacerdotiza o en joven que pertenecia a la nobleza, se casti
aba con la muerte por apalamiento y cremación en ambos sujetos~ 
el delito; asimismo ei delito de incesto se penaba con la muer
e por ahorcamiento o garrote.(1) 

b).- En lo social.- El pueblo azteca se caracterizaba por 
.. -.> -

a severidad de sus sanciones, como pueblo conquistador que eje!_ 
ía el poder y que se hacia obedecer por el temor. En el dere-
ho penal azteca se configuraron delitos, cuyo objetivo, era la_ 
ordenada convivencia social", por ejemplo dentro de éstos deli
os severamente castigados, se encontraban los siguientes: (2) 

ELITOS. 

bu~o de confianza 
obo. 

omicidio. 
dulterio. 

tupro. 
raici6n. 

PENAS. 

Esclavitud. 
Restitución, pago, esclavitud, 
muerte. 
Muerte. 
Muerte. 
Muerte 
Muerte. 

1).- La Delincuencia de Menores en México, por el Dr. Luis Rodri 
guez Manzanera, Rev. Criminalia, No. 10,1970, pag •. 692. -

2).- Criminología y Derecho, Miguel Romo Medina, pag. 27. 



Falso testimonio. 
Rifia. 
Malversaci6n de fondos. 
Seducci6n. 
Calumnia· grave y p6blica. 
Calumnia judicial. 
Pederastía. 

'.l'alión. 
Arresto, muerte. 
Exclavitud 
Muerte. 
Muerte. 
Pena de talión. 
Muerte. 
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No cabe duda que la fuente principal de derecho azteca fué 
la costumbre; las fuentes de conocimientos del derecho precolo!!!_ 
bino son muy escasas debido a que la mayor parte de los documen 
tos hist6ricos que contenían princípios jurídicos, fuer6n des-
truídos en.la conquista espafiola, como los códices y los rollos 
de signos, geroflíficos que contenían alguna de sus leyes; sin_ 
embargo consta que existierón documentos jurídicos y aun legis
laciones que estaban contenidas en pinturas hechas por los azt~ 
cas donde se encontraban sus leyes. 

Entre sus principales monumentos jurídicos indígenas cono
cidos actualmente, se cuentan, el C6digo Mendocino, las leyes -
de Netzahualcoyotl, adoptadas por Moctezuma I, para que rigie-
ran al estado azteca y el libro de oro figurado en la obra de -
Orozco y Berra, además de númerosos datos en las obras de los -
cronistas relativos a las instituci6nes jurídicas, de caracter_ 
penal, civil, mercantil, etc. * 

A continuaci6n se hace clasificaci6n de delitos, atendien
do al sujeto pasivo, que de acuerdo los cronistas, existieron -
en las culturas pertenencientes a la época hist6rica (afio 1200 
que tennina en 1521 con la conquista de la gran Tenochtitlan),_ 
donde el pueblo azteca estuvo poblado por numerosas tribus y rei 

*.-Obra Citada pag. 27.- Criminología y Derecho 
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nos que a la llegada de los españoles se encontraba bajo el domi
nio de la triple alianza formada por los reinos de México, Texco
co y Tacuba: 

a) En contra del Estado: 

Traición. 

2. Sedición 
3. Espionaje 
4. Suplantación de funcionario 
S. Peculado 
6. 

b) 

Uso indebido de 
En contra de la 

c) En contra de la 
1. Lenocinio 
2. Homosexualidad 
3. Embriaguez 

insignia 
sociedad 
moral pública 

4. Cópula entre colegiales 
S. Incontinencia sexual de sacerdotes 
6. Diálogo de Sacerdotisa o mujer consagrada al culto 
d) En contra de la economía pública: 
1. Falsificación de medidas 
2. Hechicería 
e) En contra de la Administración de justicia: 
1. Abuso de autoridad. 
f) En contra de la familia: 
1. Adulterio 
2. Incesto 
3. Injurias a los padres 
4. Despilfarro de patrimonio 



g) En contra de las personas en su patrimonio: 

1. Fraude 
2. Robo 
3. Abuso de confianza 
4. Dafio en propiedad ajena 
S. Despojo. 

h) En contra.de la vida e integridad corporal: 

1. Aborto 
2. Lesiones 
3. Homicidio 

i) En contra del honor: 

l . Difamaci6n 
2. Calumnia 
3. Falsedad en declaraciones judicales 

j) En contra tle la inexperiencia sexual: 

l. Estupro 

k) En contra de la Libertad sexual: 

1. Violaci6n. 

.. s 

Cada delito tenía su pena y era aplicado en diversas for
mas; la aplicaci6n de la pena de.muerte variaba según fue;a el / 
delito y calidad del delincuente: 

1. La horca 
2. A palas 
3. A pedradas 
4. Con garrote 
S. En la hoguera 
6. Ahogándolos 
7. Aplastándoles la cabeza entre dos grandes piedras 
8. Por descuartizamiento 
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Las penas eran ejecutadas por el Comandante Militar 
(Teachcuatin), ayudado por el instructor de la juventud en el
ejercicio de la guerra y sus subalternos . 

. La administraci6n de la justicia estaba orientada con -
un rey, seguido después de un Cihualcoatl con jurisdicci6n ci
vil y penal, con funciones de tribunal de apelación. Tribuna
les de primera instancia que eran colegiados, integrandose por 
tres o cuatro jueces llamados (Tlacatecatl), con resoluciones
legales apelables ante el Cihualcoatl, 

En los barrios (Calpulli) estaban· los tribunales llama
dos Teuctli, donde se conocfan asuntos civiles y penales de -
mayor cuantía. 

Por lo anterior, nos damos una idea del cuidado extremo 
que se tenia a la buena conducta de sus niños y jGveraes del - -
pueblo azteca lo podemos encontrar en sus normas y estructura
social en sus colegios pablicos en donde acudía el nifio y en -
el cuidado familiar en el que se desenvolvfa. 

(3) Editorial U.N.A.M. 1980, p§gs. de la 26 a la 30 
Criminología, Miguel Romo Medina. 

,, 
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Los colegios que se conoce en que se educaban los adole~ 
centes de quince años era el (Calmecac).- Para nobles, que --
abandonaban el hogar para ir al colegio para recibir su educa
ción y Tepuchcalli.- Para los plebeyos y otr.os también para -
educación de las mujeres, quedaba limitadas sus acciones para_ 
practicar algún tipo de delincuencia. Aún considerando que su 
educación era militarista como consta en el estudio de la "so
ciedad azteca", analizada por Aramonio Aniceto (4) "Psicologia 
de la dinámica de un pHeblo", en la cual era enseñada tanto en 
el Calmecac como el Tepuchcalli, más bien era un sentimiento -
de protección para cnseftarse a vivir en paz en la propia soci! 
dad y para dominar ó destruir otras sociedades; ya que era un_ 
pueblo en que su moTalidad elcvadísima hacía que las faltas m! 
nores se penaran con esclavitud y la muerte. 

(4) México tierra de hombres "Psicología y Analisis de la Din.!!. 
mica de un pueblo 2a. Eáici6n B. Costa Aniceto. 
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EPOCA DE LA INDEPENDENCIA. 

Después de la derrota con los Espafioles sus conquistadores, 
los vencidos y su visi6n hacia el futuro era desalentadof~~ ha--
biendose iniciado el mestizaje y generandose un resentimiento co~ 
tra_la hispanidad y sus constumbres; contra todo lo.que signific!!:_ 
ra conquista, siendo que los dioses y las costumbres·de los indios 
habían sido derrumbadas y casi desapareciendo toda dignidad, con
siderando a los últimos vestigios de la raza indígena que había -
soportado trescientos años de dominaci6n y esclavitud, se inicio 
la etapa de la Independencia en México y junto con esta las nue-
vas ideas de la Gran Bretaña y de Francia con su revolución y así 
luchando por una causa común, criollos mestizos e indígenas, en -
un movimiento violento se logra la Independencia de México, como_ 
se puede apreciar primeramente cuando en la época de la Colonia -
en donde los indios eran tratados como esclavos y ante la domina
ción total de los espafioles y de los indígenas que no permanecie
ron en los núcleos de población, (como animales de carga), asi--
mismo de los que huyer6n a los lugares más apartados; se resume -
que estuvier6n muy ocupados los j6venes con ésta situación, por -
lo que no se podía considerar una actitud delictiva por su parte; 
quedaba demostrado que era un pueblo que había quedado sometido -
y en el que muy difícilmente se encontraba delincuencia juvenil: 
Se tiene también que se encontraban muy ocupados los diferentes -
grupos como los criollos, que se levantaban contra Espafia, los --

(S) "LA VISION DE LOS VENCIDOS" EDIT. U.N.A.M. 1967, BIBLIOTECA 
DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO. 
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mestizos, que se levantaban contra los espafioles y los indíge
nas apoyados por los sacerdotes que los educaron y protegieron 
quienes se levantaban para lograr el único fín común que era -
lograr la independencia . 

. La delincuencia se desató más bien con la sed de vengan
za de algunas tropas mal organizadas que form6 el cura Hidalgo, 
contra los grandes asendados y por la principal causa que era_ 
la guerra <le la independencia; pero E>rt general 'el indio sigui6 
con su desesperante actitud de pasividad. 
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IV. - EPOCA DE LA REVOLUCION MEXICANA. 

La Revolución Mexicana es el movimiento social más impor_ 
tante del siglo XX, hasta nuestros dias, ya que es en éste do~ 
de se logra una verdadera independencia psicol6gica y al pare
jo de ésta, también se va a aflorar todo lo heredado de indíg~ 
na y español, sobre todo el (Machísmo Méxicano) que significa_ 
un desprecio hacia la vida y a la muerte y la preocupación por 
demostrar a los demás el valor propio al realizar hazañas por 
el gusto de realizarlas no precisamente por su utilidad a la -
causa. 

Analizando la Psicología del Méxicano en tsta época, nos 
encontramos que los niños que crecieron en la misma, iban a. -
valorar muy poco a la vida, siendo que existía un "Mata antes_ 
de que te maten", por lo que el aspecto psicosocia1 en el pe-
ríodo post-revolucionario es de profunda crisis en virtud de -
que al empezar a reconstruir a la sociedad, no es tan fácil, -
ya que sólo se sabía agredir; por lo que tiene que prepararse_ 
el Méxicano para poder acomodarse en la sociedad, dividiendose 
así a grandes rasgos, en tres clases de Méxicanos que partici
paron en la revolución. (6) 

a).- Estaban los hábiles que obtuvieron bienes y puestos 
políticos. 

b).- El de los pensadores e ideólogos, que canalizan su_ 
mente hacia la creación, principalmente en la Universidad y el 
otro grupo por último. 

(6) Edici6n 1980, UNAM MIGUEL ROMO MEDINA PAGS. DE LA 11'7 A LA 
119. 
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c).- El de los que s6lo salieron ganando tan s6lo unas 
cuantas herídas.- Son los que proyectan a su véz esa propia_ 
hostilidad cuya agresividad ya es difícil de reprimirse y que 
retornan a sus trabajos y a sus tierras con ésta agresividad 
que se dirige directamente a la familia, contra la esposa y -
los hijos, vía alcoholico, aumentando el índice criminógeno, 
por lo consiguiente repercute éste fenómeno psicológico en -
la forma más peligrosa que es la de la delincuencia en meno
res de 18 años. 
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V.- EN NUESTROS DIAS. 

En la actualidad existe un aumento en la población de m~ 
nores de edad¡ es decir hay un gran porcentaje de jóvenes int~ 
grando a la mayoría de la población, esto justifica la impor-
tancia para el país de ocuparse con interés en el problema de_ 
la delincuencia de menores de edad, principalmente que como -
producto de una serie de factores, socioecon6micos de nuestra_ 
6poca, se ha incrementado el índice de infracciones a las le--

• 
yes en los más diversos órdenes, tales como el delito de robo, 
que ocupa un ochenta por ciento de las infracciones a la Ley -
en general y es cometido por jóvenes en su mayoría, asl como -
también de actos de violencia que van desde la agresión física 
de mayor a menor grado, hasta el homicidio; así como también -
los de tipo sexual, como el de violación tumultuaria cuya prá~ 
tica es cada véz mayor; asimismo existe la toxicomanía como -
una problemática social contemporánea, ya que el 95% de los -
jóvenes que cometen algún delito han tenido contacto con algu
na droga. (7) 

Haci~ndo un balance general histórico, diremos que el -
fenómeno de la delincuencia ta,w menores sólo puede estudiarse -
con un conocimiento general del medio mexicano y de sus carac
terísticas, que como hemos hecho referencia en los incisos an
teriores se ha venido desarrollando sin muchos problemas sino_ 
hasta que se inici6 el movimiento social de la Revolución Mexi 
cana, época en donde se abus6 del machismo y sus consecuencias, 
que se manifiestan en varias formas, pero una de las principa
les es en la delincuencia, tanto de adultos como juvenil, ésta 
última, materia de nuestro estudio. 

(7) Gaceta U.N.A.M. 4a. Epoca, Vol. V No. 19, pag. 15. 
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·La adolescencia se manifiesta ya antes de que comiencen -
los cambios puberales. Se es adolescente porque se está en el_ 
muudo de otra manera. Se existe de ctrc modo. He comenzado -
una existencia adolescencial. Ya se está contra éste mundo. 
Ya no se está dentro de la familia para completarle, ni dentro_ 
de la escuela para recibir una formación y una infonnaci6n, si
no para discutirla o rechazarla. Ya no se está en la calle pa
·ra admirarse, sino para hacer como si ya no fuere posible la a~ 
miraci6n.. La adolescencia afecta especialmente al estar siendo. 

Los estimulos de la modificación corporal.- Todos hemos -
conocido nuestro yo a trav6s de la imagen del esquema corp"'1-al, 
La pubertad introduce un cambio radical en ella. Cada varia--
ci6n es un estimulo para la persona animica. Al adolescente le 
cuesta aceptar su cambio de voz, que lo averguenza. La transp! 
raci6n de sus manos y de sus axi~as repercuten en su relación -
socia1. Las adolescentes quieren disimular su estatura demasi~ 
do larga o el relieve de sus mamas. Se preocupan para saber el 
por-qué de éstos cambios, que sentido tienen. Las experiencias 
en cuerpo ajeno no sirven. Los genitales plantean nuevas situ~ 
ciones vitales. Son un enigma que se preciso resolver. Inter~ 

san por su forma, por sus variaciones momentáneas acompafiadas -

(8) J. De Moragas, Psicología del Nifio y del Adolescente Ed. -
Laber S.A. Barcelona Madrid, 1965. (Resumen de ésta obra) 
Pags. 247 a la 250 y 281 a la 285. 
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de estados de ánimo más o menos placenteros. Aparece el interés 

por la primera mestruaci6n y por las primeras poluciones noctur~ 

nas. Si la madre ha sabido informar y educar a la hija, la pri

,mera mestruaci6n será una fuente de alegrías y determinará un --

acercamiento. Si ha sido rodeada de silencio, la primera mes--

truaci6n puede ser un traumatismo neurotizante. Al muchacho, 

las primeras poluciones le causan una sorpresa entre dolorosa y 

satisfactoria, que lo encierran en sí mismo y lo desazonan, y 

espera su repetici6n o la provoca penetrando en la actividad 

masturbatoria. Las cosas no ocurren así cuando al padre, al no

tar 1os cambios puberales, le ha advertido c1ara y correctamente 

de lo que le iba a ocurrir. 

Variaciones adolescenciales.- La adolescencia comienza, con 

tinua, progresa, o sea, es un proceso.. También es la niñez; pero 

mientras el nifio era cada véz menos niño, el adolescente, durante 

unos años será cada véz más adolescente .. Hastá que no llegue a -

los comienzos de su étapa de superación para i'r entrando en la -

juventud, su.problemática será cada véz más a la de su existencia 

ado1escencial. El cambio adolescencial puede ser lento o tumul-

tuoso; tiene variaciones en su ritmo y en su intensid~d o mayor -

prisa. A veces su aparición es tan tumultuosa, que parece que va 

a quedar consumida en pocos me~es; pero ésta apariencia es engafiQ. 

sa, puesto que le manifestación ado~escencial perdura, aumen~a y_ 
tarda mucho en estar totalmente terminada. 

Variaci6ncs en los deseos y las aspiraciones.- Aparece el -

deseo de poseer unos conocimientos concretos y aplicables de una_ 

manera inmediata, Quiere saber lo que ocurra hoy, ésta tarde, -

para aplicarlo inmediatamente a su realidad. Desea ser una pers2_ 

na en el mundo social de los deportes de las empresas culturales_ 

o políticas, en el mundo de Arte. Ello representaría una afirma-

1 
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ci6n de su yo y una libera'c:i6n11 del papel exclusivamente familiar 
Desea poseer un buen cuerp~. : Ser bello o bella. Por ésto le r~ 
sulta agobiante la constante transformaci6n disarm6nica de su -
cuerpo. Desea vivamente poseer el dinero, .para sentirse mlís se
guro, porque cree en la falsa afirmación de que el dinero da el_ 
poder. De entre todos los deseos el más acuciante es el de po-
seer el otro sexo o de ser poseída. No saben lo que ésta pose-
si6n, pero la desean vivamente. Y éste deseo es lo que mfis lo -
aleja de la existencia del niño. Muchos de los antiguos deseos_ 
desaparecen; el caballo de carton, las mufiecas. Ya no desean -
echarse en el regazo de la madre. Dan vueltas a su entorno para 
ser preguntados, pero se sienten ofendidos si se les pregunta a~ 
go. Ya no se se desea ser una persona dentro de la familia, y -
se es casi sólo un huesped dentro de la casa. Tampoco desean -
permanecer en el mundo de lo mágico. Están demasiado atareados_ 
con ellos mismos para dedicarse a juegos, y cuando dan vueltas -
estruendosas con motocicleta, o dan alaridos con acompaftamiento_ 
de guitarra "no" es que estén jugando sino que aquello "es" la -
vida seria. Los deseos se toman incongruentes, imposibles, im-
periosos, irunediatos. Pero desaparecen pronto porque surgen --
otros nuevos. Se aspira a cosas muy distantes, desmedidas, hun
diéndose tras ellas las que serian accesibles a la propia condi
ción, lo cual los hace inseguios, volubles y precipitados en sus 
decisiones. 

Variaciones en el estado de ánimo.- No puede saberse del • 
adolescente, por el estado de ánilno de hoy como será el de maftana 
Es muy posible que sea distinto. Aparece en el adol~scente la -
nostalgia, que consiste en la ausencia de un estado de ánimo co~ 
creto. Ya no se está triste, ya no se está alegre, sin saber -
qué es lo que sustituye la tristeza o la alegría. Se siente que 
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se est4 triste sin saber por qu6.· A veces~ el adolescente ésta 
llorando. No sabe por qué. Llora porque su nifiez se le escapa 
Aunque· lo esté deseando para él representa una muda dolorosa. -
Pero ·su nostalgia proviene de sentirse raro ante sus padres y -
sus maestros. Ha perdido lo que lo definía, su equilibrio, su -
seguridad interna, y no se conoce tal como es •. Est.e es el mo-
mento en que aprece la angustia existencial y la angustia se--
xuaL ¿Quién soy? ¿Ad6nde voy? Desde su interior, 'll;olpea y ar~ 
rta a la esfinge, que no le da respuesta. Se siente ~eparado, -
enemigo de la naturaleza. Se ha vuelto excéntrico, y a perdido 
la unidad con d mundo. La agresil5n contra la Esfinge se reali 
za desde dentro. Es una irascibilidad en fonna de inquietud, -
de golpecitos, de canciones a medio silbar. Pero la Esfinge r~ 
cibe otras preguntas. Mi sexo, ¿es como el de otros? ¿Podré -
usar de 61 como los dem~s? ¿En que consiste su uso? La Esfinge_ 
tampoco responde, pero responden los compafieros mds indo~ument.!!._ 

dos, los libros peor informados. Son pQsibles tres situaciones 
bastantes distintas: Una es la de ser hijo de un padre al que -
ha sido m's comodo ignorar el problema. Otra la que ha recibi
do una ilustraci6n, una infonnaci6n minuciosa sobre la sexuali
dad por parte de los padres y unos maestros que creen en la --
eficacia de la ilustración. Otra, la del que además de la ilu~ 
traci6n que facilmente se olvida, ha recibido una educaci6n so
bre el amor. Este último es el que f4cilmente puede superar -
la angustia sexual convirti6ndola en la esperanza de ser algún_ 
dia ló que a4n no es, a trav6s no del sexo que esclaviza, sino_ 
del sexo liberado por el amor.· El humor del adolescente es muy 
distinto de del adulto, y no acierta a comprendRr el nuestro ni 
nosotros el suyo. Teme ponerse en ridiculó, lo cual le aparta_ 
de la comicidad. Pe)ro, a veces, para satisfacer su deseo de s~ 
peraci6n se ri6 de los dem4s·. La adolescencia no es una edad -
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propia para la ironia, porque el pensamiento en ésta edad no se. 
produce con arreglo a la lógica aristot~lica, y a la ironía pr~ 
cisamente consiste en una alteraci6n consciente de la lógica, -
aunque partiendo de ella misma, y es difícil ironizar desde un 
concpeto del mundo dis.tínto de aquel que hay que alterar. El -
adolescente siente como aumenta la timidez y se hace más entor
pecedora. Es una de las causas de su inseguridad. Se es tími
do ante el otro, especialmente ante el otro del sexo opuesto -
sea cual sea su edad y condición. A solas, el adolescente se -
siente valeroso, pero cuando se aproxima a la realidad do_ndc - -
existe el otro, empieza a sonrojarse y a temblar por el temor -
a sonrojarse. No todo lo que parece timidez lo es. A veces -
es una excusa para no tener que realizar determinados esfuerzos 
La timidez puede manifestarse con actitudes que le parecen con
trarias, como, por ejemplo, la sonrisa forzada, la locuacidad,_ 
la insolencia con las que consigue mostrar lo menos cierto de -
la persona, para que 6sta pase de contrabando. La adolescencia 
es una edad propici~ para los presentimientos y las preocupaci~ 
nes. El presentimiento es sentir an~icipadamente dentro del eá 
tado de ánimo lo que puede ocurrir. La preocupación es el sen
tir ansia por las consecuencias de lo que ha ocurrido, o por -
algo que·aún no ha ocurrido pero es posible que ocurra. El ad~ 
lescente acierta a .veces en ~us empresas cuando se dirige por -
sus presentimientos En cambio, y~rra cuando se deja condu~ir -
por sus preocupaciones. 

C6mo empieza la adolescencia. El adolescente no se da -
cuenta de que está en un momento evolutivo. En sus momentos -
iniciales, su tránsito es un ir y venir del comportamiento ant~ 
rior al comportamiento nuevo. Bllo nos dificulta el darnos cue!!. 
ta de c6mo empieza la adolescencia. Comienza con una reflexión 
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sobre sí mismo y con un aumento de la susceptibilidad. La frag 
queza de cuando era niño se transforma en reserva. Se encierra. 
Vive de lleno y larg~mente su ensimismamiento. Para darnos cue~ 
ta de ello es preciso no seguir aceptando el mito de que la ad~ 
lescencia es u~a edad feliz, puesto que la susceptibilidad y la 
reserva, en v6z de conducir a la felicidad, conducen al dolor -
de estar en el mundo. 

Diferencias entre el adolescente y la adolescente.- La -
adolescencia sirve para que aumenten las diferencias entre am-
.bo,s sexos. Ser adolescente es manifestar una oposici6n a los -
adultos. La oposici6n en los adolescentes se manifiest~ con --
las palabras y las ideas; la de la adolescente, con los hechos_ 
y las actítudes. El adolescente pone en relieve los errores de 
su padre; la adolescente, las debilidades de su madre. Ante las 
organizaciones y agrupamientos, el adolescente siente mayormen
te la convivencia de ellas y les presta mayor colaboraci6n; a -
la adolescente le cuesta aceptarlas y se desinteresa pronto de 
ellas. Para el adolescente, la amistad es algo que parte de la 
propia intimidad y se dirige hacia la intimidad de los otros -
está más adentro del egoísmo. El adolescente es más leal. La 
a~olescente es más propensa a romper los secretos. Cuando el -
amor llega, es más cierto en 1a adolescente que en el adolesce~ 
te. La adolescente ama más aut6nticamente Se entrega en una m~ 
nera más cierta. La profesi6n, para el adolescente, representa 
un objetivo defin~tívo; para la adolescente es un tránsito en--
tre su mocedad y su posible vida matrimonial. Para el adolescente, 
la profesi6n es la manera de crearse una familia propia de rea
lizar una misión dentro de la sociedad futura; para la adolesce~ 
te es una manera de salir de la dependencia de la familia y de_ 
poder resolver las exigencias que le propone la sociedad actual, 
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Complejidad y simplicidad de lo adolescencia! a través de 

la inteligencia.- Ser adolescente quiere decir enfrentarse con_ 

una nueva problemática. Ser inteligente quiere decir tener la -

capacidad de resolver problemas nuevos. Podría parecer que --

cuanto más inteligente sea el adolescente, tanto mejor podrá -

adaptarse a su nueva situación. Pero ser más inteligente quie

re decir también encontrarse con un mayor número de problemas,

porque hay mayor posibilidad de matíz. El adolescente rudo, -

árido, no se preocupa por su aparejamiento sexual, porque ya lo 

dan por resultado. El adolescente inteligente se encuentra con 

mayores necesidades de elección, y por eso es más difícil su -

adaptación a las situaciones que plantea la vida. 

Variación intelectual. - ~l~chos niños 4ue han obtenido bu~ 

nas cclificaciones escolares al penetrar en la adolescencia las 

disminuye~, y no .s6lo por la variaci6n de las disciplinas, sino 

porque también ha variado su manera de ser inteligente. Aumen· 

tan las posiblidades de aprehensi6n y de intuici6n. Los mecanis 

mos intelectuales de la niñez no le sirven para la aprehensi6n_ 

de unas disciplinas menos concretas y mis conceptuosas. Su co~ 

prensi6n disminuye porque en su mundo irrumpen numerosos inteT~ 

ses sexuales, afectivos, laborales y sociales que reclaman su -

a~enci6n, y ante la dificul~ad de atender uno solo, no atiende_ 

ninguno. Es muy suseptiblé a la_s pequeñas sugestiones qu_e lo -

hacen soñar despierto, alejandolo de la posibilidad de compren

si6n. Desde su autismo impone su raz6n a· la raz6n universal -

porque solo es capaz y aumenta su aspecto afectivo; las cosas -

no solo se conocen porque se entienden, sino también porque -

se sienten. Las cosas no son vistas a través de la raz6n, sino 

de la conveniencia que es interpretada como ra~6n, haciendose -

una crttica benévola de los propios actos, mientras se critica_ 

acertadamente la conducta de los adultos. 
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De la soledad a la rebeldía.- Desde la conveniencia inte~ 
pretada como raz6n, el adolescente prenetra por los caminos de -
la cavilosidad, la soledad, la rebelión y la agresividad. Entra 
en un estado de cavilosidad sin pensamiento, sino de su estado -
de ánimo. Desde éste cavilosidad se enfrenta con los problemas_ 
del universo y de la propia vida. Siente como si entre su yo -
y los otros se hubiera abierto un abismo que los hace distantes, 
extrafios. Desde su soledad crea un mundo independieate, el cual 
lo conduce a .una nueva fantasía que le hace no dialogar con las_ 
cosas, sino monologar ante ellas. En ésta soledad, que inicial
mente es placentera, no puede permanecer indefinidamente, porque 
se le convierte en una cárcel, desde la que siente hambre de con 
tacto, sed de comunicación con los otros. Para su desgracia es
to lo conduce a la rebeldía, y necesita alguien contra quién re
belarse y lo encuentra entre sus padres y sus maestros. Se reb~ 
la contra las costumbres, los vestidos, los horarios, las diver
siones, los libros, los amigos que le son propuestos o impuestos 
La rebeldía puede convertirse en agresividad, con hechos físicos, 
contundentes, contra sus hermanos y sus compafteros, a quienes da 
los pufietazos que no puede dar a sus padres. Contra éstos van -
los gestos, las palabras, las opiniones las críticas. Otras ve
ces, la agresividad se torna contra las cosas, y entonces son -
las sillas y sobre todo las puertas, las que reciben los golpes. 
Un día , el adolescente se marcha de casa, o la adolescente se -
encierra en su habitaci6n dando un portazo. Entonces se sienten 
libres, sin vigilancias y se entregan a la satisfacción de estar 
solos en el mundo, satisfacci6n que pronto se convierte en des~ 
.z6n y desesperanza. al -darse cuenta de que su soledad le falta -
una base y una compafiia. Por otra parte, pese a su vertiente -
agresiva y rebelde, sienten un ideal de paz, de entrega. Quie-· 
ren vivir tranquilos y llegar a un objetivo. Su soledad y su -
subjetivismo les impide recordar los valores en que antes se ---
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sustentaba. Casi sólo uno queda en pie; el de la belleza. La b~ 
lleza que está en todas partes pero, sobre todo, en el otro sexo. 
Entonces vuelven a cruzar la puerta por la que se marcharon con -
la profunda nostalgia de algo que no saben qué es ni donde está. 

El otro sexo.- La dirección hacia el otro sexo se hace 
partiendo de su supuesta belleza. Es ir a buscar en su ser con-
creta el valor de la belleza. No puede olvidarse ésto minimizan
do la grandiosidad del impulso sexual, que tanto eleva el hombre_ 
por encima de la bestia. La muchacha que aparece en la imagina-
ci6n del muchacho es bella la que aparece en la realidad tal véz_ 
no, pero pronto le transferirá él su belleza imaginaría, y ante -
todo, descubrirá él que la belleza no está en unas determinadas -
líneas, sino en unas expresiones, en unos gestos, unas actitudes_ 
que revelan la alegría, la esperanza y la capacidad de entrega de 
lo femenino. La muchacha ve lo bello en el muchacho a través de_ 
lo que ella ha imaginado como la fuerza de la virilidad y la ex-
presión de hombría. No es sólo por el valor de la belleza por lo 
que un sexo se dirige hacia el otro .. En el ségundo descubrimien
to del mundo, aunque la realidad queda truncada, estrecha, apare
ce la noción de que la vida es para algo y de que el cambio somá
tico no se produce en vano, sino que se produce por algo que hace 
aparecer también la imagen de:otro sexo, pudiendo quedar está im~ 
gen reducida a un lúnite exiguo, como si el sexo fuera sólo·una -
parte del cuerpo y no toda la persona. Más allá de lo que el am-

. -
biente le ofrece, el dolescente, por la maduración de su intele-
gencia, intuye que más allá de la realidad de la gestación hay -
la realidad de la fecundación, y la indaga de maneTas muy distin
tas, segGn sus padres hayan estado por encima de la cobardía del_ 
silencio, o hayan sucumbido a la confusión de la inocencia con la 
ignorancia. Esta realidad puede quedar en un primer plano, con-
duciendo lastimosamente a la idea de que el otro sexo es s6lo un_ 
órgano del sexo propio. Afortunadamente, aparece el pudor, que -
es un fen6mcno vital coadyuvante del impulso sexual, que lo enea!:!. 
za y perfecciona. Impulso sexual y pudor aparecen conjuntamente_ 
y pertenecen por igual al cuerpo y al alma. El adolescente, la 
adolescente, ostan muy cerca de descubrir el otro scx:o su base y_ 
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su compafiia, están muy de cerca del dfa en que se abrirán de nu~ 
vo, todas las ventanas y divisarán un panorama en el que hay un_ 
ser al que habrán de ofrecer no su exterioridad, sino su interi~ 
ridad, lo más intimo de la persona. Esto es posible porque han_ 
descubierto que el pudor es una virtud interna que se siente an
te el otro y ante uno mismo, que solo deja mostrar de la propia_ 
persona lo que no puede avergonzarlo; que no solo averguenza ~º
malo, sino también lo bueno cuando se muestra de una..manera exc~ 
siva; que tener pudor no es esconderse, sino no exhibirse provo
cando una torpeza en los demás. Asf la virilidad y la feminidad, 
los atrae, los acerca, permaneciendo en la interioridad de la -
persona, y él y ella comprenden que en otro sexo ésta la base y 
la compafiia para emprender y proseguir el camino que ha de ser-
virles para dejar la situaci6n nostálgica de estar solos en el -
mundo. 

El compafiero y el grupo de los suyos.- ·Hay un elemento im-
portantfsimo para la maduraci6n del adolescente; el compañero ya 
existia, antes y lo necesitaba para el juego y para subrayar lo_ 
que ocurria en la realidad y en el mundo mágico. Pero ahora es_ 
un enigma. ¿Sabe lo mismo que él sabe? ¿Que sabe del mundo de -
los mayores que él no sabe?. Hablan. hablan, pero no se escuchan. 
No dialogan, sino monologan con otro yo igual al suyo. Al darse 
cuenta de que el enigma del otro no encierra ningun misterio, -
busca otro compafiero. Y se produce el mon6logo de la misma man~ 
ra. Pero no se desentiende de ninguno de ellos, porque se sien
te ligado por las confesiones que se hicieron y porque se crea -
una solidaridad a través de la similitud de discrepansias con 
sus padres. Todos los padres son exigentes. Ninguno sabe lo 
que ellos saben. Ninguno entiende lo que ellos desean. S6lo 
ellos pueden entenderse, aunque lo hacen sin especificar nada, -
con sobrentendidos y cosas a medio decir. Dentro del grupo de -
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los compafteros encuentra la oportunidad para hallar su lugar, -

reali:ar su papel,su hombría, que no encuentra dentro de la fami 

lia, y su adhesi6n al grupo de los compafteros encuentra la opor

tunidad para hallar su lugµr, realizar su papel, su hombría, que 

no encuentra dentro de la familia, y su adhesi6n al grupo va a -

convertirse casi en una esclavitud. Se adapta a su conducta, se 

amolda a su aspecto, adopta sobre todo, su opini6n. Su conven-

cionalismo, su amaneramiento, su lenguaje onomatopéyico, de jue~ 

ga, no es suyo; es del grupo. El grupo de los suyos lo separa -

del resto de los adolescentes, lo separa de otros grupos. Cada 

uno de los miembros del grupo critíca al. otro desaforadamente, -

pero, sin embargo, hay entre ellos una gran trabaz6n y constitu

yen un clan, del que es tan difícil ent~ar como. salir. En mu--

chos grupos hay un compaftero que es aceptado por los demás como 

jefe por sus cualidades de simpatía, popularidad, superior inte

ligencia, estatura más elevada. A pesar de que el grupo es un re 

fugio contra la familia, el pertenecer a ia familia que sobresa

le dentro de la sociedad es una buena condición para ser jefe -

del grupo. No todos los adolescent~s forman parte de un grupo,_ 

porque viven demasiado ensimismados, o porque viven en un lugar_ 

en el que no hay compañeros para formarlo. 

Postura adolescencial_ante el deporte y las artes.- El d~ 

porte le interesa en tanto que pu.ede realizarlo. Le inter.esa el 

de los otros cuando surge el as que puede convertirse en arqueti 

po. Se interesa cada día menos por el deporte-espectáculo, que_ 

considera cosa para· su padre o para sus vecinos adultos. Hay - -

adolescentes que se sienten más agusto sentados en una butaca di 

vagando con sus nubes imaginarias o paseando lentamente hablando 

con su compañero. El adolescente acostumbra estar fascinado por 

las lecturas. Devora los libros y los esconde para poderlos ---

leer. cuando no lo vigilen. Lee primero aventuras, después 

historicras aut6nticas y finalmente, historias de amor. Para ~l 
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y aún más para ella, la lectura es una hambre de vida, y las fi
guras de las novelas son como personas reales que ejecutan sus -
más intimos anhelos. Al comenzar la adolescencia cesa su ante-
rior actividad de dibujante porque ejerce en est6 casi sólo en -
estó una severa autocrítica. Y por que no le sirve para expre-
sar lo que siente en s~ interior. Esta necesidad de expresión -
la consigue a veces, a través de la poesía, que si bién muchas -
veces tiene poco valor, conviene estimular. Es difícil, dada la 
perturbadora influencia del medio, saber cuál es la ~ctitud de -
adolescente frente a la música auténtica. Sin embargo, la ado-
lescencia sigue siendo el momento en que la música deja de ser -
un juego de sonidos para'tener un sentido espiritual que puede -
llenar los anhelos de la vida que siente el adolescente y puede_ 
disminuir las tensiones que a veces lo torturan desde su interi~ 
ridad. 

Deseo de comunicación.- El adolescente a pesar de todo, no 
es un ser antisocial. También tiene ansias de merecer la aprob~ 
ci6n de sus maestros y de sus padres. Lo que ocurre es que se -
torna demasiado sensible, y siempre teme no ser comprendido. P~ 

ro sigue deseando una comunicaci6n con el mundo de los mayores._ 
Tanto desea hablar, pese a sus horas de mutismo, que no sabe es
cuchar. Cuando consigue comunicarse porque somos nosotros los -
que escuchamos, mantiene conversaciones imaginarias con seres -
inexistentes. En otras ocasiones, su interes por un determinado 
tema es tan grande que está hablando de él oportuna e inoportun~ 
mente, y hace preguntas a los adultos para obtener respuestas a_ 
tono con su tema, o para lucirse ante sus hermanos, o para poner 
de relieve los errores y las ánsuficiencias de los adultos. El 
deseo de comunicaci6n se torna fácilmente afán de discusión y d~ 

rante la cena lo discute todo con sus hermanos, y la mejor dive!:_ 
si6n para él es encontrar personas con las que discutir. Otras 
veces cuando, a la hora de la cena. habla por toda la familia,-
es que está compensando el desencanto que ha sufriio ante sus --· 
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compafieros de grupo o de clase, que no lo han dejado hablar de " 
tanto como hablaban ellos. La adolescencia viene a ofrecer otra 
bipolaridad de la vida. Ensimismamiento y deseo de comunicarse; 
autismo y afán de comunidad hurafiismo y sociabiljdad. Un ir en
trando y saliendo de una sociedad ·que es considerada como un en~ 
migo y como una necesidad a la véz, y a la que finalmente, se 
integrará resueltamente cuando, superandose, está entrando en la 
juventud. * 

(*).-Resumen de ésta abra citada en la pag. 11, basado en 
la siguiente Bibiografía. 

Benedetti, G. La angustia, tribuna de la revista de_ 
occidente, 1960. 

Buhler, CH., La vida psiquica del adolescente, Espa- · 
sa-Calpe, 1947. 

Busemman, A., Manual de psicología, D. Ketz, Morata, 
1954. 

Debesse, M., La adolescencia, editorial Vergara, ---
1956, Psicología del nifio, Ed. Nova, Buenos Aires --
1959. 

Hurlock, E.B., Psicología del adolescente, Paidos 
Buenos Aires, 1961. 
Kretschmer, E., Estudios psicoperapeuticos, Ed./- -
Cintifico-Medica, 1952. 

Lersch, P.H., la estructura de la personalidad Ed. -
Csientia, 1958. 
L6pez Ibor, J.J., Elecciones de psicología, Paz Mon

talvo, 1961. 
Maraft6n, G., El Crecimiento y sus trastornos, Spasa
Calpe, 1953. 
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Spranger, E., Psicología de la edad juvenil, quinta 

Ed. Revista de occidente, 1960. 

Stone, J., Church, J. Niñez y adolescencia, Ed. Ho~ 

mé, Buenos Aires, 1959. 

Busemann, A. Manual de P~icologia de D. Katz, Morata, 

1954. 

Debesse, M., La adolescenci~, Ed. Vergara, 1956. 

Spranger, E., Psicología de la edad juvenil. 
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II.- EL ADOLESCENTE Y LA MORAL. 

El concepto de moral segfin la Real Academia de la Lengua -
Espafiola, proviene del latín Moralis que significa "conforme con_ 
lo bueno" (9) y en filosofía.- La ciencia que enseña las reglas ~ 

que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. En el --~ 

concepto Jurídico representan normas de conducta que se da el in
dividuo así mismo, o sea normas aut6nomas, internas, unilaterales 
e incoercibles. Por lo tanto el concepto de moral desde éste pu~ 
to de vista es el siguiente: " El conjunto de normas subjetivas -
e intrínsecas del individuo que regulan su conducta". 

De9pués de haber definido el concepto de moral se determi
nará la relación que existe con el adoloscente. 

Los valores morales son importantes para la juventud y se -
hacen motivo de preocupación, tanto que depende de e1los para de-
terminar una conducta en el adolescente que lo lleve a desarrollar 
e integrar su.personalidad. 

En ésta etapa de desarrollo de los valores morales, el.ado
lescente empieza a preocuparse po~ lo que es correcto y verdadero, 
bueno o malo. equivocado o falso y cuando empieza a percibir éstas 
reglas que deben seguirse para evitar tener· una conducta de lo~
que es malo de acuerdo a sus princípiós o en última instancia com~ 
ter alg6n delito de acuerdo a las leyes establecidas por el derecho 

(9) Diccionario de la Real Academia Española de la Léngua~ pag. --
699, Colecci6n de la enciclopedia Larouss~. 1940. 
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·por ejemplo; en el primer caso buscaría la existencia de Dios y 

la forma de no ir en contra de sus leyes "portandose bien" y en el 
segundo caso buscaría evitar· cometer algfin delito que sabe es pe
nado por la ley, conducta que desde el momento de estar evitando
la significa un respeto asimismo por lo consiguiente a su moral. 

A muchos j6venes adolescentes les es difícil aceptar las -
creencias sociales, políticas o religosas de sus padres, no por -
el solo hecho de que los padres acepten determinadas creencias, -
necesariamente todas las personas de pensamiento recto tienen por 
que compart:i.rlas·~ el adolescente está concien:te de t;sto, se puede 
decir que piensa en forma más relativa y percibe que personas hon~ 
rabies pueden llegar a sostener opiniones totalmente opuestas.(10) 

Al desarrollarse ~sta capacidad de pensar en f~rma mas ahs 

tracta, el adolescente busca principios morales más amplios y uni 
versales que se puedan aplicar sin importar las circustancias in
mediatas. 

La naturaleza cambiante de las exigencias sociales a las -
que se enfrentan, es la raz6n de mayor preocupación que los adol~ 
centes manifiestan por los valores morales, llevan a cabo una se
lecci6n constante al cambiar su mundo social y sus relaciones con 
el. A medida en que los adolescentes se desarrollan conoscitiva-

* mente, su perspectiva del tiempo se extiende hacia el fut6ro ha-
ciendo que aumente la sensaci6n de que es urgente desarrollar un_ 
conjunto de valores. "El joven que comienza a dislumbrar una vida 
en su totalidad necesita mucho m4s que un conjunto de principios_ . 

(10) ADOLESCENCIA, generaci6n presionada, Aut. JOHN CONGER, Colee 
c;:ilSn I,A P$!C.OL.O(;!A Y '!'U. !ill!T. DHSA, '!9SC. -
Traducci6n de Adolescence: generation under pressure, de Ser 
gio Fernandez Everest y la Dra. Margarita Baz coordinadora 7 
de 1$ U.A.M. . 
pags. 86 a 88. 

Diccse do lo que es capaz de conocer (conocimiento) 
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morales que le sirvan como guía para que su vida parezca ordenada 
congruente y significativa en comparación con el nifio, cuya preo
cupación principal en un momento dado, puede ser decidir entre ir 
al parque de diversiones, el día siguiente, o ~r al dentista''.(11) 

Los adolescentes se encuentran sometidos a una serie de v~ 
lores que a ellos les parecen más conflictivos en ocasiones, que -
a la mayoría de los j6venes de menor edad por ejemplo: Un grupo -
de alumnos y conocidos puede decir que no hay nada de malo en las_ 
relaciones sexuales premaritales o en el empleo del alcoh61 o la -
mariguana y en tanto que otro grupo puede no estar de acuerdo en -
éste aspecto u oponerse por completo. 

También influye para la selección de valores morales del -
adolescente, los profesores, el cine, los libros, la televisi6n -
así como los representantes de los grupos conflictivos en la sacie 
dad en general. 

La presión que se ejerce sobre.el adolescente, en relaci6n 
con sus valores morales cada día va aumentando. La sociedad tan -
cambiante, cada véz puede demostrar menos seguridad en cuanto a -
los prop6sitos a seguir dentro de la misma, principalmente en lo -
referente a los valores acerca--de asuntos sexuales, violencia, se!!_ 
sura y de aspiraciones femeninas. Este rápido cambio social.puede 
ser causa de un planteamiento de las cosas mucho más independiente 
y complicado en comparaci6n con epocas anteriores en donde el pa-
dre lo sabia todo. (12). 

(11) CONGER J.J. Adolescence and Yoath: Psycholo~ical Dev~lopment 
in a Changing World (2nd. ed.) N.Y.; Harper&Row, 1977, (tra
ducci6n de la Dra. Margarita Baz) 

(12) Obra citada en la pag. 30.- Adolescencia, Pag.89 
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Para muchos adolescentes, cuando se trata de resolver pre
guntas generales relativas a los valores morales no siempre es el 
simple resultado de su preocupaci6n por dichos temas en sf, sino
que pueden ser debates filos6ficos apasionados acerca de temas -
transitorios que pueden reflejar la preocupaci6n del adolescente
ª menudo inconciente sobre su capacidad de los impulsos agresivos 
y rebeldes, por ejemplo (13) una nifia puede desarrollar una filo
sofía del amor libre o convertirse en fuerte contrincante de los
valores tradicionales de la clase media, principalmente de una m~ 
nera de convenserse así misma de que no se sienta culpable por -
sus propios impulsos sexuales, Las diferencias objetivas con los 
padres, acerca de los valores y las creencias morales o políticas, 
pueden reflejar los esfuerzos del adolescente por establecer una
iden Údad_= p_ropia, (1 4) • 

El comportamiento es el resultado de la medida y la forma-
* como la comprensi6n cognositiva, se refleje en éste. Esto es,-

que si una persona puede ser capaz de pensar en forma complicada
acerca de los temas morales a indicar el camino apropiado que se
debe tomar, no siempre actuara de acuerdo con dicho planteamien-
to, 

Se hizo un estudio a nif\os y adolescentes de la raz6n (15) 

del ¿por qu@ las personas deben obedecer a las reglas? y poste·--
riormente del ¿porqué las obedeces tú?. 

El resultado de la segunda pregunta planteada en el estu-
dio realizado, tuvo como respuesta que la mayor1a de los estudia~ 
tes de ensefiansa media y los adolescentes mostraron un cambio hacia 

(13) (14).- Obra citada en la p4g. 28. 
(*) 

(1 S) 

Dicese de lo que es capaz de conocer 
Tap, L.L. & Levine, F.J. Compeance from Kindergarden
To Colege: Aspeculative Research Note. Journal of You 
th and Adolescence, 1-972, 1, 233 - 249. (traducci6n
de la Dra. Margarita Baz). 
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·niveles más inferiores y más "primitivos", a pesar de que menta.!: 
mente podían comprender razones más elevadas como "hacer las cosas 
mejor y ser más justo~ con todos" no las aplicar6n así mismo. -
Por ejemplo, aúnque solo el 3i de los adolescentes mayores afirm~ 
ron que las personas deberían obedecer las reglas simplemente pa
ra (evitar consecuencias negativas), el 25'1. dijo que personalmen
te lo harían por la misma razón. Algunos adolescentes pueden mo~ 
trar un grado razonable de apego a los principios morales person~ 
les, incluso bajo una tensión intensa. Otros pueden seder rapid~ 
mente a la tentación o a la presión del grupo. Hay otros más que 
parecen guiarse casi exclusivamente por la posibilidad de meterse 
en problemas o de perder algún privilegio, más que por patrones -
morales internalisados sobre lo que es correcto. Por lo que el -
solo conocimiento e incluso el conocimiento complejo de los patr~ 
nes morales no garantizan la adquisición de una conciencia efecti 
va. (Particularmente si se hizo un estudio para comprobar esta -
teoría en grupos de adolescentes a nivel preparatoria y el resul
tado fué casi el mismo que el estudio realizado en Estados Unidos 
de Norteamerica). El resultado de éste· estudio íué el siguiente:_ 
De un grupo de 100 alumnos del nivel preparatoria.- el 30\ de --
alumnos obedecen las reglas simplemente para "evitar consecuen--
cias negativas. 

Un 10'1. de esa cantidad de alÜmnos trata de seguir un patron 
moral más que guiarse exclusivamente por "la posibilidad de meter· 
se en problemas". 

Por último el resto del porcentaje o sea la mayoría se in-
clina hacia los niveles inferiores y más "primi t i\·os" a que se re:
fiere el estudio, indicandose que ésta mayoría "prefiere pasarsela 
bién" antes que buscar mejorar en su nivel academico. 

El psic6logo Martín Hoffman, de la Universidad de Michigan, 
descubrió que hay dos patrones básicos de disciplin3 de los padres 
teniendo distintos efectos en el desarrollo moral. (16) 

(16).- Moffman M.L. }!oral de velopment, In P.H. :'>lusscn. Carmichael's 
Manual of Child Psychology Vol2 N.Y. Wiley 1970. (traducci6n 
de la Dra. Margarita Baz)' 



Denominandoles afirrnativ¿s del poder y no afirmativos del. 
poder. A su véz el segundo patrón puede dividirse en dos subti-
pos: las técnicas de la privaci6n del amor y la inducción (en las 
cuales los padres proporcionan una explicaci6n y justificaci6n p~ 
ra exigir determinado comportameinto por parte del muchacho). 

En los afirmativos de poder.- el padre no confía en los re 
cursos de su hijo, como la culpa, la verguenza, la dependencia, -
el amor o el respeto ni le proporciona la informaci6n pertinente_ 
necesaria para desarrollarlos a fin de influir en su comportamie!!_ 
to, en véz de ello el padre trata de influir en el hijo, castiga!!_ 
dolo física o materialmente, o bién apoyandose en su temor al cas 
tigo. 

La afirmación del poder tiene a "relacionarse con un desa
rrollo moral débil a un grado altamente unifonne". (17) 

El nifio o el adolescente tiende menos a actuar con base -
en sus normas morales internas (conciencia) y tiene una mayor pr~ 
habilidad de seguir bajo la influencia de las recompensas y los -
castigos externos. No resulta sorprendente que con frecuencia -
se encuentre un patr6n "afirmación del poder", entre los padres -
de cierto tipo de delincuentes. 

Los padres que emplean la técnica de privación del amor -
(no castiga ni priva físicamente al muchacho), sino que utiliza -
la idea de "si te portas mal ya no te voy a querer", ignorandolo_ 
abiertamente y expresandole disgusto. 

(17).- Ibid 292, Hoffman.- pag. 31 de ésta obra. 
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Probablemente se implica que el muchacho es incapa~ de -
recibír amor, como es señalado por el profesor Hoffman, aunque_ 
la privación del amor no comprende la amenaza física o material 
"puede ser más devastadora, ·emocionalmente que, la afirmación -
del poder, porque plantea la amenaza final del abandono a la s~ 
paración. (18) 

La privaci6n del amor también aporta poco al desarrollo -
que el muchacho debe llevar a cabo en relación con los patrones 
morales internos positivos y maduros, aunque es mas probable -
que el j6ven motivado mayormente por la ansiedad tienda a conf~ 

sar las violaciones y aceptar su culpa que el hijo cuyos padres 
afirman su poder. La privación del amor· interrumpe la comunic!!. 
ci6n y el aprendizage entre padre e hijo. 

El tercer planteamiento de la disciplina de los padres, -
la cual si estimula.el desarrollo de una persona conciente y ma 
dura y se basa en patrones morales intexnos. 

Comprende lo que el profesor Hoffman llama inducci6n. 
Aquí el padre trata al muchacho como a un individuo potencial-
mente responsable y capaz, le enseña porque se requiere de dete~ 
minados comportamientos y le:enseña las realidades prácticas de 
una situación o la manera como el· mal comportamiento puede-resul 
tar nocivo tanto para el como para los demás, por ejemplo: sin -
que se pueda decir que se deja de amar al muchacho, una madre pu~ 
de explicar que si el muchacho sigue portandose de una manera ind~ 
seable, la preocupara o agotara y por lo tanto se volvera irrit!!. 

(18).- Ibid, pag. 285, Hoiiman. Pag. 31 de ~sta obra. 
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-ble y malhumorada con ~l y que no desea que est6 suceda. En· 
poco tiempo puede calificar de '"no amable" a dicho comporta- -
miento. 

Estas t~cnicas inductivas promueven una identificación 
positiva con el padre, el cual se considera racional, razona
ble y no arbitrario, teniendo a favorecer el desarrollo de un 
comportamiento similar y de una conciencia madura en el ado-
lescente. 

La mayoría de los adolescentes se convierten finalmen
te en adultos felices, sin embargo hay una gran cantidad de -
jóvenes con los cuales no sucede lo mismo; son jóvenes insa-
tisfechos con la sociedad que les rodea, de sí mismos o de -
aJllbos. Para usar la jerga popular de la decada de los años -
de 1960 y su "anti-cultura" juvenil, se trata de jovenes "in!_ 

. daptados". Las fuentes de su inadaptación pueden variar y son 
las siguientes. (19) 

En algunos casos se debe a la pobreza económica donde_ 
los adolescentes difícilmente se identifican con una sociedad 
donde jamas han tenido más que el desprecio de sus miembros -
priviligiados, otro caso es el de su desiluci6n que sienten -
por una sociedad que según ellos persigue objetivos de desa-
rrollo tecnol6gico y riqueza económica, sin tomar en cuenta -
los costos humanos o ambientales como es el caso de los j6ve
nes Norteamericanos militares en la guerra de Vietnam. 

(19).- Conjer J.J. An Overview. In B.B. Wolman (Ed.) Interna
t:ional Encyclopedia Of Psychiatry. Psychology, Pyscho
analysis, and Neurology. Vol. IN.Y. Aesculapins Pulí .. 
shers, 1977, po 430 - 433 (traducci6n de la Dra. Marga 
rita Baz). · -
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Otro caso es el de la inadaptaci6n de un adolescente ~ 

que se origina en una relación alterada entre sus padres y él 
asi como de otras experiencias adversas de su desarrollo que_ 
podrían producir alteraciones psicológicas, casi en cualquier 
tipo de s.ociedad (ejemplo familia típicamente criminogena). (20) 

Los valores sexuales en el adolescente las actitudes y 
el comportameinto sexual contemporaneo, en la cultura juvenil 
de la decada de. los 60s. , fu6 el desarrollo de una "nueva mo -
ralidad" sexual, la que impuso una mayor franqueza y honesti
dad acerca del sexo y a considerar las decisiones, sobre el -· 
comportamiento sexual del individuo,. como asunto particular -
de la persona o personas involucradas. 

Bsta tendencia proyecta un alejamiento cada véz mayor_ 
de las instituciones sociales establecidas que implica un e.a!! 
bio en los valores de muchos j6venes "de hacer cada quien lo_ 
que le corresponde". En un estudio resiente la mayoria de los. 
adolescentes estuvo de acuerdo en que: "este bi6n que las pe!. 
sonas establescan su propio codigo moral" y solo una cuarta.
parte concordaren con la afirmaci6n de que "lo relativo al 
sexo yo no haria nada que la sociedad no aprobara". (21) 

Si se da una importancia a la franqueza y a la honesti 
dad no es prueba de una mayor preocupaci6n por el sexo, co·mo_ 
pensan algunos adultos, sino que significa que el adolescente 
actual acepta el sexo coao algo natural en su vida y ésta me
nos preocupado por 6ste. que los adolescentes de las genera- .. 
ciones ante~iores con su atmosfera de secreto; culpa y repre~ 
si6n. Por ejemplo mAs del 80\ desaprueba la opini6n·de que -
lo más importante, en una relaci6n amorosa, es el sexo. (22) 

(20),- Obra citada, en la adolescencia.- pag. 95. 
(21).- Sorensen R.C. adolesent Sexuality in Cotemporay America 

Personal Values and Sexual Behavior. Ages 13-19 N.Y.: -
Harry N. Abrams 1973. (Traducci6n de la DTa. Margarita 
Baz). 

(2Z).· Ioid. Sorenson. 
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El comportamiento sexual en los adolescentes y sus ac-· 
titudes cambiantes respecto ·a éste, se reflejan de la siguie!!_ 
te manera: En la actualidad hay ciertas pruebas de que le la_ 
masturbaci6n esta iniciandose a edades mas tempranas que en -
el pasado y que dicha actividad va acompafiada de menos ansie
dad y sentimientos de culpa que antes. (23) 

Las caricias eróticas se indica ~arecen haber aumentado 
también en las últimas décadas y tienden a iniciarse a una -
edad m§s temprana. Estas manifestaciones de sexualidad, son_ 
algo con lo cual ·la mayoría de las sociedades y de los padres 
se han acostumbrado a tratar, no obstante en la actualidad la 
mayor preocupaci6n de los padres y de la.sociedad se presenta 
en el dram&tico aumento de la uni6n sexual real entre los j6-
venes. (24) 

Esta tendencia se ha encontrado ·en los Estados Unidos_ 
y en otros países' occidentales, aunque hay claras diferencias 
nacionales en la frecuencia total.de las uniones sexuales pre
maritales. Tanto para los hombres como para las mujeres, --
Inglaterra, Alemania Occidental y los países Escandinavos (en 
ese orden) se registra una mayor incidencia que Estados Uni-
dos y Canada, en tanto qu~ otros paises como el nuestro mues
tran mucl:to menor incidencia. (25) 

Aquí en México posiblemente no se hayan hecho encuestas 
al respecto, sin embargo se sabe que también ha existido un -
cambio en los valores sexuales aplicados por la juventud, y se 
puede afirmar (de acuerdo a encuestas realizadas·en la escuela 
Nacional Preparatoria) que el adolescente promedio actual tie!!, 

(23).- Conger J.J.: Obra citada en la pag. 34. 
(24).- Sorensen, R.C. Obra Citada en la pag. 35. 
(25).- Ibid. Sorensen. 
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de a unirse sexualemente, con más frecuencia que adolescentes 
de generaciones anteriores, que tenian prejuicios altamente -
religiosos y de educación conservadora, principalmente se po
ne de manifiesto el ejemplo de uniones sexuales a nivel Uni-
versitario, en las que el estudiante de edad que fluctua en-
tre los 17 y los Z2 afios, se percata y sabe que posiblemente_ 
no va a llegar a unirse en matrimonio con su compañera o com
pañero y sin embargo acepta este tipo de rc:aci6n pre-marital. 
Debe quedar establecido que el tipo de educación conservadora 
de nuestra sociedad, sigue predominando en las diferentes cla 
ses sociales que existen en México. 

Otro de los problemas que se han presentado en Estados 
Unidos, respecto del tipo "moralidad actual" lo es el de que_ 
muchas j6venes adolescentes por el1hccho de que usan "la pil-

* dora" ya piensan que no deben temer al embarazo y que "solo -
tienen que decidir que es correcto usarla", (26) sin embargo 
los resultados han sido otros al existir la falta de precau-
siones anticonseptivas y aunado el aumento continuo en las r~ 
laciones sexuales pre-maritales entre los adolescentes, han -
hecho que tan solo en éste país, más de un millon entre los -
15 y 19 años hayan sido embarazadas cada afio; dos tercios de_ 
éstos embarazos se iniciaron fuera del matrimonio y además -
anualmente se embarazaron cerca de 30 mil j6venes menores de_ 
15 años (estadísticas alarmantes que hnn ido en aumento cada_ 
año). 

Haciendo estudios Psicol6gicos en distíntos países pa
ra comparar a las adolescentes sexualnente activas que usan -
anticonseptivos, con las que no los usan o rara véz lo hacen. 
Se descubri6 que quienes no los usan tienden a exhibir actit!! 

(Z6).-

Pastilla anticonceptiva. 
Line L. After All We've Done 
ffs. N.Y. Prenticc Hall,1977 
Margarita Baz). 

for Them. Englewood. Cli
(Traducci6n de la Dra. --
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~es fatalistas mostrando una mayor tendencia al sentirse i~. 

capaces de controlar de lo que ocurre en su vida. General

mente se inclinan más a asumir los riesgos y hacer frente -

a la ansiedad, trantando de negar los posibles peligros en 

lugar de intentar encararlos. (27) 

El comportamiento homosexual preocupa a los adolesce~ 

tes en el grado de posibilidad de serlo, esto es de asumir -

dicho comportamiento. Deriva de haber participado en activi 

dades sexuales con otros j6venes del mismo sexo, durante la_ 

pre-adolescencia o la adolescencia, o por haber pensado en -

hacerlo, creen poder ser "diferentes" (28). 

El hecho es que por lo menos la mitad de los adolesce~ 

tes y un tercio ~e las j6venes han participado en alguna for

ma de juegos sexuales con otros miembros del mismo sexo dura~ 

te su pre-adolescencia. La mayoría lleva posteriormente una_ 

vida heterosexual sana. Algunos críticos sociales afirman -

que la mayor libertad para hablar d~ homosexualidad, así comó 

la mayor tolerancia hacia los homosexuales trae consigo un -

aumento en el número de personas de orientaci6n primordialme~ 

te homosexual, sin embargo, en realidad ha habido pocos cam-

bios, en los últimos 30 años- (29). 

Para algunos jóvenes, el aumento en el impulso sexual_ 

que acompaña a la pubertad llega en un momento en que las re

laciones sociales estrechas y las actividades recreativas se_ 

limitan principalmente a los miembros de un mismo sexo. Es -

un período en el cual el sexo opuesto todavia parece un poco_ 

extraño y misterioso y que algunas veces produce ansiedad. En 

su desarrollo ~ísico, su sexualidad cambiante y las sensacio~ 

(27).- Alan Guttmacher. Institute(A.G.1), 11 Million Teenagers 
What Can Be Done About The Epidemic o Adolescence Preg
nancies in The U.S. N.Y.1976. (traducción Dra. Margarita 
Baz). 

(28).- La Adolescencia Pag.63, Obra Citada en la pag.28 

(29).- Kaplan, H.S. The New Sex Therapy: Active Trereatment of 
Sexual Dysfuntions.N.Y. Bruner/Ma=el,1974(Traducci6n Dra. 
Margarita Ba:1). 
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nes que propicia asi corno en sus intereses, los adolescentes 
tienden a tener m~s cosas en común con los ~iembros de su nro-
pio sexo. 

La proximidad misma, aunada al conocimiento de que otros
adolescentes del mismo sexo estan esperimentando la misma clase 
de sensaciones y experiencias sexuales pueden propiciar discu-
siones sobre el terna con los amigos del mismo, sexo, por lo con 
siguiente puede dar lugar a una experimentaci6n sexual como se
ria comparar los organos sexuales, masturbarse en presencia de
otros a .la masturbaci6n mutua. A veces la especulación sobre -
las relaciones sexuales con los mienbros del sexo opuesto puede 
llevar a intentos de imitarlo lo mejor posible sin la colabora
ci6n sexual complementaria. Estas experiencias "homosexuales"
ª menudo representan esfuerzos por reconciliarse consigo mismo
º por comprender mis la sexualidad propia, m~s que una atracciOn 
poderosa o exclusiva. 

Una experiencia comán entre las adolescentes, es una 
relación particularmente c4lida y afectuosa con una amiga espe
cifica, pasan horas juntas compartiendo planes para sus activi
dades futuras con menor censura con lo relativo a las der.iostra-

· ciones de deaostraci6n fisica entre las muchachas que entre los 
muchachos inclinandose m4s por las relaciones emocionales estr~ 
chas que se manifiestan tomandose de las manos, besandose etc.
quienes en ocasiones puede llevar al estimulo sexual placentero, 
con frecuencia ante su propia sorpresa inicial. 

Es ioportante reconocer que a pesar de opiniones ?O
pulares contrarias la heterosexualidad y la homosexualidad no -
son estados mutuamente exclusivos. Kinsey (30)detel'r.1ino que la
mayoria de los adultos son más o nenos exclusivamente_ heterose
xuales. Una minoria de Z 6 3\ son homosexuales una cuarta par
te de los adultos se encuentran entre ambos grupos siendo pri-
mordialmente heterosexuales pero con cierta participacidnhomos~ 
xual o biscversa. Un 10 a 12\ de los hombres y la mitad de esta.proporci6n 

(30).- .Adolescentes, pSg, 64 obra citada en la pág. 28. 
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.de mujeres ha tenido una experiencia homosexual después de cu~ 
plir los 19 afios. El factor mis bnportante para predecir si un 
adolescente tendrá una inclinación primaria o exclusivamente -
homosexual, no es el hecho de la posibilidad de sentirse exit~ 
do sexualmente por los miembros de su mismo sexo, si no de su_ 
incapacidad, no importa el origen, de sentirse atraído por los 
miembros del sexo opuesto. 

Parece ser que uno de los factores que producen la homo
sexualidad son las difíciles relaciones entre padre e hijo. 
Y parece ocurrir con mayor frecuencia entre los j6venes con m.!_ 
dres sumamente dominantes y padres frios o indiferentes. En -
las j6vencitas las que han llevado una educación sexual que ha 
ga que ellas consideren peligrosos o sucios a los hombres o por 
el contrario débiles e insuficientes. 

Hasta ahora los intentos por encontrar una base psicol6-
gica para la homosexualidad no ha producido buenos resultados, 
aunque se ha sugerido que, en ciertos casos, puede venir acom
pañado de anormalidades de tipo cromosómico y hormonal o de -
algún otro tipo biol6gico. 

Por último, la calida4 de las relaciones personales (el_ 
que la persona sea calida, cuida~osa, considerada, mas qu~ de~ 
cuida~a, fria .o abuciva) será más importante que la atracción 
sexual del mismo sexo o el opuesto. 
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111.- EL ADOLESCENTE Y LA SOCIEDAD. 

En las sociedades industriales contemporáneas como la -
nuestra se espera que el adolescente domine tareas de desarro
llo mucho más numerosas y complejas en relación a otras socie
dades primitívas en la que los jóvenes dominan tareas relativ~ 
mente sencillas y escasas en las que solo representa un surgi
miento gradual de etapas anteriores en su desarrollo. (31) 

En los afios intermedios a la pubertad y la madurez se -
puede esperar que el adolescente de nuestra ~poca logre inde-
pendizarse de sus pa~res, que establezca nuevas relaciones so
ciales y laborales con sus compafieros cle ambos sexos, así como 
con los adultos y se adapte a la madun·z sexual que gradualme~ 
te va adquiriendose, así como a su papel cambiante (incluyendo 
que piense en las posibilidades de un matrimonio, de la pater
nidad o la maternidad), se presiona al j6ven para que decida -
cuales son sus objetivos de educación y vocación para que se -
prepare a las responsabilidades que implíca el ser un ciudada
no activo. 

Mientras hace frente a es~os retos, el adolescente_tam
bi~n desarrolla gradualmente una "filosofía de la vida", o sea 
un concepto del mundo y un conjunto de creencias y patrones mo 
rales, así mismo debe desarrollar un sentido de su propia ide~ 
tidad". 

El proceso de formación de la identidad puede ser rela
tivamente sencillo o complejo y puede constituir un éxito o un 

(31). - MEAD, CROWING UP 1:-J ME\\' GUINEA. 
~.Y.: Mentor Books,1953. 

Conjunto de circunstancias que distinguen a una persona 
de las dcrnas. 
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fracaso dependiendo de muchos factores. En la sociedad contem
poránea hay amplias posibilidades, así como oportunidades, pa
ra que una persona cresca y se desarrolle, sin embargo por la_ 
diversidad de las posibles elecciones puede causar confusión -
ya que en nuestra sociedad hay poca unanimidad en relación con 
los valores y estflo de vida apropiados (el tipo de educaci6n_ 
familiar el papel adecuado para el hombre o la mujer los típos 
de trabajo que valen mas o los valores y el comportamiento se
xual aceptables, tomando en cuenta el cambio de valores en ge
neral a que nos referimos en el númeral anterior a éste traba
jo.), el j6ven pues, cada véz mas es abandonado a sus propios_ 
recursos. Quienes alcanzan el éxito pueden desarrollar una -
identidad más ric~ e interesante, y si ésto no es así hay pro
babilidades de que sean victimas de la.confusión de identidad. 
(32) 

Los padres ayudan o frenan el desarrollo de un fuerte -
sentido de identidad, los que tienen una identidad propia y d~ 

finída así como los que pueden constituir modelos firme~ para_ 
sus hijos facilitaran muchisímo la tarea de los adolescentes. 
Así se dice por ejemplo que se tiende a satisfacer las espect~ 
tivas que los demás tienen de nosotros, ésto es que si se esp~ 
ra que tengamos un sentido de identidad fuerte y pleno, además 
de una integridad moral r personal, seguramente asi nos desa-
rrollaremos. P.or lo contrario si se tiene una identidad confu
sa o que seamos unos fracasados, o bién poco confiables y unos 
oportunistas morales, también asf nos desarrollaremos, por lo_ 
consiguiente el adolescente al adoptar ~sta identidad negativa 
y desviada irá fomentando la delincuencia juvenil. 

(32).- Obra Citada.- Adolescencia, Pag. 13. 
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En el mundo actual resulta cada véz más complejo y 4ifi 
cil dominar las tareas del desarrollo de la adolescencia, tan

to los padres como los adolescentes se enfrentan a una socie-
dad cambiante y a veces dividida, en la cual se ha debilitado_ 
la autoridad de los adultos, y se cuestiona sobre la validez -
de las instituticiones sociales tradicionales. 

La facilidad con la que un j6ven domina tareas comúnes_ 
dentro de ésta sociedad depende de la influencia que recíbe de 
parte de sus compafieros el grado de apoyo y comprensión propo~ 
cionado por instituciones sociales como la escuela, el interés 
de los adultos ajenos a la familia, incluyendo a sus profeso-
res, jefes y amigos. Sin embargo se concluye que dentro del ti 
po de sociedad en la que vivimos los padres constituyen la in
fluencia m§s importante ya sea para apoyar o para obstaculizar 
al adolescente en la obtenci6n de una identidad satisfactoria, 
de ahi la importancia que tiene la educaci6n familiar para el_ 
desarrollo de ésta identidad en el adolescente. 

Los padres saben que la falta de guías especificas, -
en la sociedad contemporánea sobre el comportamiento apropiado 
tanto para los padres como para los hijos, principalmente para 
éstos últimos, crean conflictos entre ellos por lo que es nec~ 
sario que hayan reglas que impongan los padres para poder con
trolar la conducta del adolescente en su mosaico de actitudes. 

En las modernas sociedades industriales lo único que se 
tiene es una mezcla de reglas a veces incontroladas relativas_ 
al momento en el cual un adolescente puede beber, manejar un -. 
automovil,. como obtener un empleo, casarse etc., la fiesta de 
presentaci6n social por ejemplo ha perdido su significado como 
rito de la púbcrtad. (33) 

(33).- FORO, C.S. some Primitive Societies, In G.H- Seward & -
R.C. Williamson (Eds.) Scx Roles in Changlng Society -
N.Y.: Random Housc 1970. Pag. 178 
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~l problema de la sociedad actual, respecto a io·que se 
debe esperar de los adolescentes y de como persuadirlos a que_ 
satisfaga~ las espectativas adecuadas, se ha vuelto m§s compl~ 
jo por la rapidez de los cambios sociales, mora.les y p6liticos 
de los Ciltimos afias. Los adolescentes actuales han crecido en 
un mundo tan distínto del que conocier6n sus padres que las 
experiencias de éstos, como niños y adolescentes pueden ser 
inútiles como orientación para comprender las necesidades pro
blemas y objetivos actuales de sus hijos. Se ha hablado de -
una brecha "generacional" no solo a nivnl mundial ni siquiera_ 
a nivel Continental como es el ejemplo de Estados Unidos de -
Nortcamerica país en el que se ha hecho pCiblicidad por los di~ 
tíntos medios de información (prensa, radio, cine y televisión) 
desde la d~cada de los 1960 (34) y su cultura juvenil, sino a_ 
nivel Nacional también se ha presentado éste conflicto, concr~ 
tamente nos referimos a las repercuciones socio-p6liticas que_ 
tuvo el movimiento estudiantil de México en 196s;·en el que se 
hablaba de una "Brecha generacional" y a pesar de la gran difi 
cultadad para educar a los nifios y a los adolescentes en el· -
mundo actual la mayoría de los padres y de los jóvenes salen -
avante con algunos "altibajos", así como algunos periodos de -
preocupasiones, pero sin conflictos indisolubles o una inadap
tación severa, por lo que s.éría ilógico esperar que para todas 
las personas en distintas étapas·de su vida, existiera unk ---

"brecha generacional" y que fuera tan anchl! como se ha hecho -
creer. 

En la sociedad actual no se puede esperar q~e los padres 
solos hagan el trabajo de ayudar a que sus hijos sean compete!!_ 
tes, confiados en sí mismos y responsables para que hagan fre!!_ 

(34).- Yankelovich, D. generations apart. N.Y. Columbia Broad 
casting System, 1969. 
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te a los retos de las cambiantes exigencias profesionales y a · 
una ciudadanía responsable. Los j6venes necesitan la nutrición 
y el cuidado apropiado, para crecer en un medio decente y estar 
rodeados de otros jóvenes y adultos que puedan proporcionarles_ 
modelos de comportamientos favorables y socialmente responsa--
bles para que cuando entren a la temprana edad adulta hallen un 
trabajo y sean aceptados como miembros hechos y derechos de la_ 
sociedad. 

Muchos jóvenes actualmente se enfrentan a éstas necesid!!_ 
des en franca desventaja, y eso si acaso alguna véz llegan a e~ 
frentarse, a menos que la sociedad occidental comience a demos
trar un mayor sentído de responsabilidad hacia sus j6venes, en_ 
todos sentídos (social, econ6mico, político etc.), ya que si no 
se seguirá viendo que las tazas de fracaso y tragedia personal_ 
como la delincuncia, suicidio, problemas psiquiatricos e inada~ 
taci6n seguiran en aumento. (35) 

Los adolescentes que ingresan al mundo laboral necesitan 
la protecci6n y seguridad adecuadas, siendo el propósito origi
nal de las leyes laborales de la sociedad contemporánea que h.a_ 
contribuído a la inadaptaci6n" de los j6venes y su supuesta "i~ 
capacidad" para enfrentarse de manera constructiva, a sus pro-
blemas personales y sociales. (36) 

El problema de planificar y desarrollar una profesión es 
una de las tareas críticas en el desarrollo de los adolescentes. 
Pero, para que todos puedan llevar a cabo con éxito ~sta tarea-'
se necesfta de una mayor flexibilidad y de un mayor sentido de_ 
compromiso con la sociedad. Para los j6venes el problema de :
hallar empleo adecuado o de cualquier empleo en su caso, no es_ 
simple y es probable que en el futúro sea aún m~s difícil ya que 
nuestra sociedad se vuelve cada día más compleja, por lo que --

(35).- Obra Citada pag 113, Adolescencia.- pag.zs 
(36).- Bronfenbrenner, U.The Origins of Alienation. Scientifie 

American, 1974, pag. 53,61,231 •• 
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·el j6ven se enfrentara a serias dificultades, a menos que se 
pueda encontrar una mejor adaptación entre las oportunidades -
y las necesidades profesionales. 

' 
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IV.- EL ADOLESCENTE Y EL DERECHO. 

La Constitución es la Ley fundamental de una Nación y el 
Derecho es el "conjunto de leyes y disposiciones que determinan 
las relaciones sociales desde el punto de vista de las personas 
y de la propiedad", (37) Así tenemos que la Constitución es la 
base del Derecho y por lo consiguiente del orden social. 

El nifio y el j6ven que son reservas que irremediablemen
te e indefectiblemente el día de mafiana tomaran posesión de un_ 
lugar dentro de la sociedad, como nuevo profesionista, funcion~ 

rio, maestro, obrero.- campesino,etc., es en quién va ha estar -
la resporis~bilidad del desarrollo nacional y del mejoramiento -
social. 

Premisa inicial de un ciclo irreversible de la naturale
za, por lo tanto es menester atender a éste j6ven que es el fu
túro ciudadano que es el que buscara soluciones futuras dentro 
de éste pais, ya que el derecho que se aplica en México como ya 
se dijo anteriormente está basado en nuestra Constitución y el_ 
adolescente se aboca a estudiar nuestra problemática desde el -
momento en que empieza a tener conciencia en que existen probl~ 
mas sociales, politicos, económicos, laborales, etc. 

No le interesa conflictos en última instancia de juvent~ 
des que viven .en sociedades extranjeras que tienen intereses -
propios, pero ajenos a la nuestra. Es por ésto que empieza a -
percibir el deber de estar siempre atento a la extructuraci6n, 
a los mecanismos, a la atención inmediata y pronta del conflic
to del ser humano, de su conducta, así como a las relaciones 
del comportamiento individual con el orden social. 

(37).- Diccionario Larousse, pag. 265 y 327, 1965, 
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Por lo antes expuesto el adolescente sabe la importancia 
que tiene el Derecho y su influencia dentro de sus propios int~ 
reses atraves de su vida, que de hecho es el que le ensefia a p~ 
der desenvolverse dentro de la sociedad al indicarle "todo lo -
que le esta permitido hacer", porque si est~ prohibido,surgen -
consecuencias muchas veces que pueden llegar a trascender m~s -
alla de una mera amonestación en la escuela por ejemplo: en sus 
distíntos niveles (primaria, secundaria y preparatoria) y puede 
ser un castigo superior, por ejemplo: recluirlo en una de las -
llamadas Escuela de Orientación para Varones, por conducto de -
los Consejos Tutelares para Menores. Por lo tanto la relación_ 
del Derecho con el adolescente puede estimarse, como se ha de-
mostrado, que es una relación inseparable, que incluso desde su 
nifiez hasta su estado adulto y durante toda su vida se presenta. 

El adolescente entiende que su vida, siempre ha estado -
relacionada con el derecho desde su infancia, aunque realmente_ 
no es sino hasta cuando tiene algún negocio o surge la necesidad 
de apelar a sus derechos, cunado se.da cuenta de la importancia 
de la aplicaci6n de éstas normas que determinan el orden social 
en el que se desenvuelven. 

-Se mencionaba en el númer~l Ii de 6ste Capitulo, l~ defi 
nici6n del concepto de Moral y su relaci6n con los valores del_ 
adolescente como un "conjunto de normas subjetivas e intrinse-
cas del individuo que regula su proceder" y la importancia de -

· éstos valores para determinar su conducta y asi conformar su pe!. 
sonalidad. Por lo tanto el Derecho como "el conjunto de normas 
heter6nomas (que renuncian.a la autodeterminación normativa y -
se sujetan a6n querer ajeno), (38) bilaterales (la imperativi-
dad del organo jurisdiccional para obligar a un particular a -• 
que cumpla con la obligación) (39) y coercibles (la posibilidad 

(38).- Eduardo García Maynez. lntroducci6n al Estudio del Dere
cho, Porrua, 1964. 

(39).- Criminolog1a y Derecho, Miguel Romo Medina, pag. 20. 
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de imponer una norma atraves de la fuerza), (40) que rigen la -
conducta dentro de éste orden social. 

(~O).- Criminologla OB. Cit. pag. 21. 
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CAPITULO TERCERO. - Aspectos que influyen en la conducta 
delictiva. 

1.- PSICOSOMATICOS 

II . - FAMILIARES 

III.-EDUCACIONALES 

IV.-MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION. 

V. - OTROS 

I.- p s I e o s o M A T I e o s . 

A.- ASPECTO PSICOLOGICO. 

La iteracci6n de experiencias agresivas, frustrantes, -
inhibidoras o destructivas, es la causa del comportamiento irr~ 
gular en el menor infractor, resultando una agresividad que se_ 
proyecta en los actos del delincuente que entra en conflicto -
con su medio, aplic&ndose est& desadaptaci6n en la forma siguie~ 
te: 

LA INMADUREZ.- Donde la falta de potenciales intelectua
les y de personalidad propician hechos irregulares o infractores 
que se cometen como respuestas a la experiencias de vida negati 
va. 

LA l.IMITACION INTELECTUAL.- Donde se generan hechos delif. 
tuosos en cualquiera de sus tipos, en virtud de que se abando-
nan los centros de estudios y surgen las actitudes antisocial,_ 
por la imposibilidad de su adaptaci6n al medio sociocultúralme~ 
te aceptado. 
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PERSONALIDAD MAL INTEGRADA.- En general la inestabilidad 
de los humanos, la rebeldía, el pandillerismo, la inadaptaci6n_ 
social, también impiden el desenvolvimiento armonioso y cons--
tructivo en el menor, es el resultado de una personalidad mal -
integrada, ya sea por estímulos mal asignados o recuerdos frus
trantes que hacen al menor incapaz para manejar a la agresivi-
dad, cometiendose de ésta manera la infracciones. (*) 

B).- SOMA TIC AS • 

Herencia;- Al unirse la fecundaci6n, la funci6n de los_ 
genes es de primordial importancia, ya que son factores determi 
nantes de la expresión de los carácteres hereditarios, aunque -
no manifiestan su acción de inmediato, se realizan en generaci~ 
nes posteriores. 

Aunque no ex·isten pruebas de que haya herencia criminal_ 
directa, se dice que sí se puede heredar cierta potencialidad -
en cuanto a la formación de tendencias delictivas, por ejemplo, 
tenemos los casos de los heredo-alcoh6licos de los cuales hay -
bastantes en los Consejos Tutelares para Menores, se sabe que -
generalmente son inestables,.con fuerte tendencia a la perver--
sión de los instintos, de constitnci6n enfermisa y falta de vo
luntad. 

El alto porcentaje de heredo-alcoh6licos, se debe no so
lamente a los padres alcoh6licos cr~nicos, sino también aque -
llos que han sido engendrados por los padres en un estado de e'!!!. 
briaguez, (41) asimismo existen enfermedades como la sifilis, -
tuberculosis, que ejercen su efecto y que van unidas a la pre-
si6n de un ambiente malsano creando al menor tendencias delic
tivas. 

(41).- Revista Criminalia, afio XXXVI, No. 10 pag. 713. Rodriguez 
Manzanera, "La Delincuencia de Menores en México". 
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Durante el nacimiento.- Las alteraciones mentales que son 
causadas por el parto por medio de las hemorragias, la prernatu
rez etc., pueden tener también como efecto una tendencia delictí 
va. 

Después del Nacimiento.- Principalemente se encuentran -
las endocrinológicas o sean las glándulas de secreci6n interna -
y su funci6n dentro y en relación de la conducta del menor, tal_ 
como lo establecen algunos crimin6logos, en el sentido de que si 
alguna de 6stas glándulas no funciona bién puede ser clave de un 
crimen, como ejemplo tenemos que la glándula pituitaria o hipofi 

· si~, es de tal importancia, que de su hiper o hipoactividad hace 
al niño inestable 6 hiperactivo y el hipotiroidismo, lo hace abu 
lico y flojo; como consecuencia se. desarrollará una conducta es
colar con problemas. (42) 

(*) Problemas psicol6gicos de la desadaptación en menores in
fractores. SegGn las más comunes manifestaciones, son las siguie~ 
tes: (43) 

a) La evasión 

b) Rebeldia 

c) Inadaptación social 

d) Suicidio 

e) Mentira 

f) Pandillaje 

g) Perversión sexual 

Hogar (fuga) 
Escuela (deserci6n 
Social (vagabundez) 

Homosexualidad 
Prostituci6n 
Libcrtin.aj e 

h) Inestabilidad emocional 
e inestabilidad motriz 

i) Toxicomanías 
j) Fracaso ocupacional 
k) Crísis religiosa. 
(42).. Y)fENORES INFRACTORES" ROBERTO TOCAVBNN EDI. 1976 pag ~ 28 
(43) BBRTHBLY LIDIA: La delincuencia de los adolescentes.~ Revista 

~éxicana de derecho Penal No. 7 pag. 20, M6xico 1962 • 



.. 53 

EPILEPSIA.- Otro aspecto postnatal que influye en la con-. 

ducta delictíva lo es la enfermedad llamada epilepsia, misma que 

es eminentemente crimin6gena y que es acompafiada por la perdida_ 

de control, de la conciencia con una actividad automática o sea_ 

que se cometen actos condicionados en forma voluntaria; por lo -

consiguiente es muy fácil que el delincuente juvenil cometa al-

gún hecho delictuoso sin percatarse de lo que hizo, en general -

podemos decir también de todas las deficiencias físicas propi--

cian en el sujeto un complejo de inferioridad y de resentimiento, 

contra la sociedad que lo llevaran con mucha facilidad a cometer 

"Actividades Infractoras". 

II. - FAMILIARES 

La família desde la antigüedad era considerada como un n~ 

cleo orgánico del estado, al ser el más natural y el m~s antiguo 

de los nucleos sociales, era la única sociedad totalmente organi 

zada. Actualmente es la verdadera célula de la Sociedad y labo

ratorio fecundo de existencia humanas, campo inmediato donde se 

desarrollan los gérmenes de los vicios y de las virtudes, escue· 

la de inmoralidad y de costumbres. (44) 

La familia es consíder~da actualmente, como la Institu--

ci6n Social básica. Un homb~e que vive con un~ mujer en una re

lación sexual regular socialmente ·con derechos y obligacioñes r~ 

conocidos, en unión de su prole. (45) 

La familia para muchos autores es el medio que m~s influ

ye para que el niño llegue a ser capaz de vivir normal o anorma!. 

mente, al cristalizar los valores que son inspirados por la fami, 
lía y el nifío. 

Cuando el nifio no aprende en su hogar un~ cducaci6n hási

ca que le requiere la Sociedad para poder desenvolverse mediante 

una conducta normal y aceptado por el patr6n socio-cultural y --· 

(.\ .1). - CBIBALDI. JOSE C:\STAN TOBES:\S. llERECllO en·¡ L ESP¡\~('11,' co- -
Mm y FORAL. MAllR rn 1 !l41 PA(;. ·B6. 

(45).- HENRY PRATT DICCIONAIUO DE SOClOl,OGlA-FCE. ~mx. 1949. 
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•cuando no aprendió a cooperar con los demás seres que le rodean 
que tambi~n tienen derecho, es cuando a menudo se torna delin-
cuente, siendo éste un sintoma de abandono moral y material del 
que es victima. 

Roberto Tocaven (*), expone en su obra una formula simple; 
las actitudes, reacciones emocionales de cualquier miembro de la 
familia, se expresan en lo que necesita, como intenta conseguir
lo, que está dispuesto a dar en retribuci6n que hace si no lo -
consigue y como responde a las necesidades de otros. Consideran
do el proceso integro de distribución y satisfacciones en la fa
milia, está dirigido por los padres y en ellos reposa especial-
mente el que las espectatívas quo pone cada miembro en otros es
tan destinados a cumplirse razonablemente, cuando éste proceso -
se encamina positivamente,exíste una atmosfera de amor y de voc~ 
ci6n mutuos y cuando existe en ésa atmosfera cambios y desvíos,_ 
bruscos éstos surgen profundos sentimientos de frustaci6n que co 
mo consecuencia crean resentimiento y hostilidad para con los d~ 
m~s, de ahi la importancia de la tarea familiar de socializar al 
nifio y fomentar el desarrollo de su identidad, que son funciones 
de la familia como unidad formada del carácter del menor. Los -
ejemplos se presentan en padres físicamente sanos, engendran hi
jos sanos, pero sico16gicamente los padres demuestran alteracio
nes neuróticas, entonces el nifio puede estar sometido a agresio
nes emocionales que van a tener efectos en forma negativa en la_ 
personalidad del menor y la estructura y clima emocional de la -
familia. 

Rodríguez Manzanera (*), defíne a la familia "típicamente 
crimin6gena", como la que presiona al menor a mentir y en la que 
el menor es casi seguro que mentirá y delinquirá, siendo los mi~ 
mos padres los que dirigen sus primeros delitos, donde se vive -
en promiscuidad y d~nde impera el hambre y la miseri~, donde so~ 
mandados a pedir lismosna y cuando son mayores a protistuirse, -
si el padre es alcoh6lico 6 drogadicto y labora en los oficios -
mas bajos y miserables, su inteligencia es escasa, es un sujeto_ 

(*). - OBRA DBL AUTOR CITADA EN ESTE TRABAJO (pag. 52 ) 

'-'· ...... ;: 
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·instintivo y altamente agresivo, la madre por lo común esta vi
viendo en unión libre y los hijos que tiene es de varias unio-
nes viven en barrios "bajos", que son a1tamente crimin6genos. -
Este tipo de menor infractor es el más peligroso y de más difí
cil tratamiento' por tener muchos factores en contra, tales como 
familiares, deformación, ambientales y de herencia. 

Por último se propone que se respete a la Institución 
"matrimonio", con todas sus responsabilidades y se evite el con 
cubinato y e1 divorcio, como formas dafiinas y perjudiciales pa
~a la formación del menor, ya que como mal social es causa y d.!:_ 
nota la fal~a de preparación y madurez de los conyugcs, y la fal 
ta de respeto a la familia, para un desarrollo de la sociedad -
que aunque hay intituciones que se dedican a la protección del_ 
menor y en muchos casos estos niüos, son más aíor~unados que -
aquéllos 9ue viven con una familia criminógena, no deja de ser_ 
otro factor que influye a la mala formación de éste menor y po
siblemente se convierta en delincuente en el futuro. 

III.- EDUCACIONALES 

El ingreso en la escuela, coloca al niño frente a una -
experiencia nueva para él, al cumplir los 6 afios de edad y aún_ 
habiendo ingresado a la etapa prescolar, se va 'adaptando a nor
mas para él desconocidas, es uno de ~antos que va a conocer la_ 
democrática igualdad ante la Autoridad Escolar; ésta expansión_ 
en un mundo nuevo que requiere la necesidad de adaptación, cre
andole sentimientos de soledad y desamparo que pueden producir
le en ocasiones graves frustaciones. 

También el maestro va influenciar en la relación de res
ponsabilidad de educaci6n que comparte con la familia, en la e~ 
tructuraci6n de la vida emocional del nifio, de ahí la importan
cia de su función para conformar la idea o símbolo de autorida~ 
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que el menor captará. Para Roberto Tocaven (*), la desobedie~ 

cia como educación parece cuando el menor ha sido educado por_ 
medio del temor y la agresión y capta que la negativa o deter
minada acción al realizarse, irrita al padre punitivo; por lo_ 
consiguiente la imagen o símbolo de la autoridad que el padre_ 
forma en el menor va a quedar establecida completamente por la 
impresión que las actitudes del maestro formen en el niño, por . . 
lo que el niño va a iriterpretar a la autoridad en general como 
a la actitud impulsiva e inadecuada del padre; en consecuencia, 
si el niño llega a ejercer una autoridad aplicará los mismos -
motlos y formas <le actuaci6n que identificó en el padre y en el 
maestro respectivamente. 

En conclusión, hay tres factores que influiran en el -
bajo rendimiento del niño: 

A).- Una organizaci6n escol~r defectuosa. 
B).- Las caulidades personales del niño. 
C).- Elementos dimanentes de los padres. 

También, es bién sabido que el aumento de la delincue~ 
cía de menores se debe a una mala formaci6n y rotundo fracaso_ 
en la educaci6n, creandose_..frustraciones y complejos que se re 
flejan en errores de conducta. 

("'). - Roberto Tocaven. ·· "Menores Infractores" pags. 37 a 39. 
(obra citada pag. 52) 
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Los medios masivos de comunicaci6n al entrar en los ho
gares, tienen una influencia buena 6 mala y producen todo ti
po de efectos sociales, culturales y educativos. Coadyuvan a 
crear una cultura de masas que influye positivamente en la PQ. 
blaci6n; actualmente se ha creado un sistema de enseñanza por 
televisión aprobado por la Secretar!a de Educación Póblica y_ 

de la U.N.A.M., que se denominan telesecundaria e introducci6n 
a la Universidad; así como también se han creado programas en 
radio, "Slogans" publicitarios para la superaci6n personal y_ 

principalmente los canales con tiempo de estado, tienden a ~

aumentar el nivel cultural del pueblo como ya se dijo. Sin -
embargo, estos medios masivos de comunicaci6n, en.los que se_ 
incluyen también el cine y a la literatura (periódicos, revi~ 
tas etc.) también han contribuido aunque parezca paradójico -
al aumento de la criminalidad. 

Estos medios transmiten no solo diversión y noticias si 
no como se dijo también publicidad, la que es censurada únic~ 
mente cuando es considerada obscena, pero no aquella psicoló
gicamente dañosa, como por ejemplo la que se hace a productos 
como las bebidas alcoh6licas y la que se da a noticias en las 
que se alaban los crímenes, cometrdos y que llegan al adoles
cente que ésta conformando sus valores y si en ésta etapa, -
exíste alguna crisis de valoración al tratar de imitar a una_ 
conducta que considera conveniente següir de los distintos c~ 
sos de pandillerismo como es el caso de los "Panchitos", bién. 
conocidos actualmente. Dado el constante cambio social en que 
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v1v1mos y considerando que todos "somos influenciables". como 
los mismos "genios" de la públicidad lo han establecido en -
sus estudios psicológicos de la relación proveedor consUlllidor 
y aplicado en éste caso como una relación entre ídolo de pan
dilleros como un "James Dean". en la película "Rebelde sin -
Causa". al que se le hace publicidad y es imitado por otros -
adolescentes; pero lo consiguiente los menores de edad come-
ten delitos considerandolos como algo común en su comporta--
miento. 
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V.- O T RO S 

MEO IO AMBIENTE 

a).- El trabajo.- Este factor influye para crear delin
cuentes menores, es consecuencia de trabajar sin respetar las 
disposiciones establecidas por la Ley Federal de Trabajo y en 
condiciones que orillan al menor a adaptarse a ésta situaci6n, 
principalmente por que son condiciones deprorables. 

El Articulo 123 Constitucional en sus fracciones II y -

III, prohibe la jornada laboral para menores de 14 afios y ~ija 

a los de 14 a 16 años una jornada de 6. horas, prohibiendoles -
el horario nocturno, sin embargo éstas disposiciones en su gran 
mayoria no se observan. 

En la realidad el menor, descuida la asistencia a la es
cuela, siendo el taller, miscelanea o establecimiento en donde 
se labora, lo que se convierte en la "escuela de la vida" y -
así aprende a robar o a mentir tan com6n en todas las activid~ 
des y oficios, por ésta raz6n para poder cumplir con sus nece
sidades busca identificarse con sus compañeros de oficios y p~ 

ra afirmarse tiene que demostrar que es "tan hombre" 6 "tan -
bueno" como los demlis y es cuando aprende las "mafias" de ellos. 

El hecho de trabajar en la calle hace que los menores -
sean mayormente explotados principalmente los desamparados que 
no tienen ni padres que los protejan,por lo que para sobrevi-
vir, tiene que desempefiar una serie de Toles, donde el más fue~ 
te y audaz los envilece. Las características antes anunciadas_ 
junto con la falta de un horario de trabajo, de un método de -
aprendizaje, su deficiente educaci6n, hacen que fácilmente se 
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entre en conflicto con la sociedad y la justicia. 

2.- LA VAGANCIA Y LA MENDICIDAD 

Son causas determinantes de conducta antisocial. 

La vagancia es producida además de las causas psicopat2_ 

16gicas que se explican en la pag. 1 y 4, de 6ste trabajo por 

las demasiadas horas libres y la falta de ocupaci6n durante -

vacaciones siendo la causa principal de que el menor se dedi

que a vagar por la calle y con los ·amigos 6 a buscar aventu-

ras que en muchas ocasiones no resultan bién. 

Son los problemas que surgen como consecuencia que ya -

conocemos como son el de la asociación con algún grupo de pa~ 
dilleros para cometer algún delito. La segunda 6 sea la men

dicidad, es produ~ida por la miseria y la ignorancia que la -

crean. No puede combatirse en forma definitiva, lo que hace -

que los nifios mendigos, alternen l~ mendicidad con el trabajo 
callejero. (*) 

3.- ALGUNOS TIPOS DE DIVERSIONES 

a).- El billar.- Este juego no es nocivo, sino que: ha· 
sido utilizado par~ la reuni6n de vagos y malvivientes, ésto_ 
hace que se prohiba la entrada a menores .de 16 aftos. 

El juego de Azar, el fronton, la rayuela, la baraja, 

etc., tambi6n son controlados para evitar que sean adoptados_ 

por los menores y asl evitar que se inicie una carrera crimi
nal. 

(~).- XOTA: Nos referimos a las labores callejeras y su probl~ 
matica dentro de su situación laboral relacionadas 
con los problemas socinle5 a los que se enfrentan. 
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LA FALTA DE LOS PADRES 

Otro factor que influye para que exista delincuencia 

en menores es la falta del padre 6 de la madre. 

La falta de la madre no es tan grave porque se podria -

ocupar la familia del pequeño 6 en última instancia la casa -

de cuna. 

La falta del padre, si se considera un problema en cua~ 

to que la mujer tiene que trabajar·y por lo consiguiente tie

ne que abandonar el hogar. Los menores no tendran al padre -

como guía y patr6n de identificaci6n masculino ni la discipl! 

na que éste puede imponer. 

La mayoría de los divorcios son debido a incompatibili

dad de carácteres; en 2° lugar el mutuo consentimiento y 3° -

el abandono de hogar, au~ntando cada día en forma alarmanteL 

habiendose casi duplicado en ~os Gltimos años. segdn l~ gráf! 

ca siguiente. (46) 

(46). - REVISTA CRIMINALIA No. 1 O PAG. 723. 
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La Policia.- Parece increíble pero ésta corporaci6n es_ 
otro de los factores que se consideran crimin6genos, a causa_ 
principalmente de su étapa impírica y equívoca de la investi
gaci6n. Eso sin considerar a la provincia que se encuen~ra 
aún más en un retraso técnico cientifico. 

En México hay una colección de cuerpos de Policías, que 
trabajan en forma aislada y desorganizadmmente la mayoría de_ 
las ocasiones, es un caos de policía ya que hay Judiciales, -
Estatales, Federales, Preventivas, Secretas, de Tránsito, de_ 
Caminos de Hacienda, de Bancos, de Seguridad, de drogas, Sani 
tarias, privadas, etc. 

El resultado de ésta situación es un índice de impuni-
dad bastante alto, ya que el resultado de los delitos menores 
que es el soi, no son denunciados, la raz6n psicol6gica fu6 ~ 

quo ol 951 de los casos, los sujetos considcrar6n inútil hacer 
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·1a denuncia (*), siendo la causa principal que se deja en li 
bertad mediante "mordida" al delincuente, resultando la des.Q.!. 
ganizaci6n y falta de preparaci6n, carencia de medios, esca
so pers~nal y un sueldo miserable, la causa principal de ésta 
irresponsabilidad, resultando también por lo consiguiente -
que a la policia se le desprecia, se le odia, se le teme por 
su brutalidad y arbitrariedad. se agrega a todo éste, el coª 
flicto psicol6gico de policia.que se siente amparado por una 
"charola" (placa de identificaci6n del policia) y por la pis 
tola sintiendose superior y con derecho a atropellar a los_ 
demás. (47) 

El menor ve al policia no como un defensor del bién, -
sino como la autoridad que lo puede arrestar simplemente por 
jugar en la via pública y que lo puede golpear al interrogaL 
les. Los menores desheredados lo ven como el que los encar
celerá por vender chicles sin licencia, que en algunos casos 
lo explotará por ser ladronzuelo o prostituta, el menor de -
clase acomodada lo vera como aquel que puede comprar con po
co dinero, para continuar con sus desmanes y su impunidad de 
"junior". El de la clase media lo ve. como aquel que lo gol
pea cuando se hacen razzias; provocando con esto que muchos_ 
menores inocentes sean encarcelados, por lo consiguiente de~ 
de ese momento enemigos de la policía y que como observaci6n 
podemos decir que es posible se· conviertan en delincuentes -
por reacci6n en el futuro. 

(•).- SEMINARIO DE PSICOLOGIA CRIMINAL DE LA U.N~A.M. 1970. 
(47).-REVISTA CRIMINALIA No. 10, PAG. 744, OCTUBRE DE 1970. 
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Actualmente, una de las expresiones sociales más dramáti 
cas en nuestra sociedad, así como en la mayoría de las socied~ 
des occidentales y aún en las orientales como el Jap6n y en -
Rusia, es desde luego, la delincuencia juvenil en forma de pa~ 
dillerismo. Las p~ndillas de adolescentes, en la ciudad de M! 
xico, son casi siempre compuestas por j6venes vagos y mal vi-
vientes; éstas pandillas como todos sabemos, han sentado sus -
centros de operación en unidades habitacionales, así como en -
escuelas, cometiendo delitos, tales como robar autos o depart~ 
mentos, asalto, agresi6n a traseGntes, etc. 

Se defíne a la palabra pa~dilla como el grupo de ge'"Tlte -
que se reune para conversar, divertirse etc., o como una conf~ 
bulaci6n para engafiar a alguien, sin6nimo de pandillaje que -
significa el influjo de personas reunidas en pandilla para fi
nes poco lícitos así por ejemplo pandillero (a) o pandillista_ 
sera el que forma pandillas. (48) 

La definici6n de pandilla de acuerdo al C6digo Penal en_ 
su artículo 164 bis, segundo parrafo (49) es la siguiente: Se_ 
entiende por pandilla, para los efectos de 6sta dispocisi6n --

(48).- Diccionario Enciclopedico Hachette Castell, vol.8 pag. 
1612. 

(49).- Codigo Penal para el Distrito Federal art.164 Bis. se
gundo parrafo, Capitulo Cuarto, ~obre asociacio~cs de
lictuosas. 
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la reuni6n habitual, y ocasional o transitoria, de tres 6 már 
personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, co

meten en común algun delito. 

También se le denomina a la pandilla corno "Banda" que -

es como se estudia y se denomina a los jóvenes que se reunen_ 

como ya quedo establecído anteriormente para cometer actos -

ilícitos, aunque hay que diferenciar a la banda criminal con 

la banda no criminal. 

El problema del pandillerismo, indudablemente es un pr~ 

blema de delincuencia juvenil, El pandillerismo es estudiado_ 

ampliamente en la Criminología y siempre se presenta como un 

problema de la nifiez y de la juventud delincuente, se está en 

esa frontera siempre indefinída aun cuando se encuentra limi

tada por la legislación positíva en los 18 años de edad, mo-

mento en que el jóv.en llega a la imputabilidad penal y por lo 

tanto encuadra su estudio criminológico, tanto la conducta del 

menor inimputable como la del jóven·que ha alcanzado la pleni 

tud penal. 

El nifio, corno factor que llegará a ser de la pandilla,_ 

debe ser analizado socialrneñte. Se caracteriza por elementos 

que después se van a ver funcionár en ese grupo (50) al lado_ 

del instínto de conservación, al lado del instínto de repre-

ducción, del instinto sexual, surge el instínto gragario. ---
* Cuando altavilla hace un análisis de éstos tres aspectos, nos 

dice que el instinto de conservación hace necesaria la convi

vencia porque el hombre tiene la necesidad de unirse a otro -

para la alimentación y para la defensa, que el instínto se--

xual es la antesala del instinto gregario, porque el instinto 

de procreación impone relaciones con otro ser humano y ya en 

(50).- Rev. Criminalia. Concepto Jr. de la pandilla. Confere~ 
cia sustentada por ol Lic. Felipe G. Mont. 

(*).~ Autor, citado por el Lic. Felipe G. Mont. 



.. 66 

la uni6n carnal, comienza a delinearse el placer ajeno en 
funci6n con el propio y por e1.lo, es el instinto gregario un 

· sentimiento de placer que se proyecta hacfa afuera y que se_ 
refiere al placer ajeno. Mientras al instinto de conservación 
es un instinto egoista, el instinto gregario, es el deseo de 
buscar el placer en los demás, como compensaci6n a uno mismo, 
yiene a ser social y convertir al hombre en altruista. 

Cuando el instinto de conservaci6n se enferma, cuando -
el egoísta se desarrolla se corroe el amor a la vida y se pr~ 
para el camino hacia el suicidio cuando el instinto gregario 
se enferma, se atenuan o apagan los sentimientos de sociabi
lidad y se prepara el terreno para el delito. 

Al lado de ello encontraremos al problema de la suges-
ti6n del j6ven; todos los jóvenes son altamente sugestiona-
bles viven un mundo de imitación desde su pri~er contacto con 
la sociedad. La sugesti6n no es la aceptacr6n de una idea -
o de un programa, es la realrzací6n de la idea o del progra
ma. El sugestionado es un ejecutor de una voluntad ajena, la 
sugestión es provocadora y destructora de las resistencias -
individuales del j6ven hacia el delito, dentro del grupo es_ 
donde se realiza la sugestionabilidad y dentro de 6stas ca-
racteristicas es donde empieza a formarse ·la pandilla senti
do que se le da exclusivamente desde un punto crimin6logico, 
no va a ser la pandilla la asociación delictuosa, ni la pan
dilla tiene un sentido mayor que el propio, pero si tiene ~

una mayor profundidad que la de la reunión de tres o más pe~ 
sonas. Como lo seftala el Código Penal. Al estudiar los deli
tos colectivos se seftala que quienes son más sugestionables_ 
son los jóvenes, debido a la irreflexión propia de su edad -
bajo la influencia de la sugestión dentro de 6sta función de 
sugestionabilidad, ya Altavilla" scl'iala como función impor- -
tantc y necesaria en la integraci6n de la pandilla, la figu
ra de un jefe que es el que viene a dar vida al derivado co-
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lectivo, puede ser ocacional o designado en forma permanente 
debe realizar la labor de sugesti6n por el ademan o por sus_ 
actos que desata por la influencia que realiza sobre los me
nores la conducta delictiva siendo un prestigio de maldad c~ 
mo por ejemplo para la mujercita el ejemplo de la prostituta 
para el jóven el de tenorio, es algo que el j6ven no ha lle
gado a alcanzar y es el que hace que se desarrolle una ten-
dencia imitativa, al nifio le interesa aceptar acciones arríe~ 
gadas por eso cuando se le exalta la confianza, cuando se -
siente que se ha depositado en él el éxito o una actividad -
común del grupo goza al pensar que se le crea capaz de tomar 
parte en actividades arriesgadas, o sea el problema de la s~ 
gestionalídad realizada atraves del vigor psicológico con -
que actua influenciado el j6ven por un adulto, que es sujeto 
de imitación para él. Este problema planteado del pandille-
rismo y al que se.a enfrentado México es un problema mundial. 
Desde que se inicia con los cluos sexuales en 1940 en Esta-
dos Unidos de Norteameríca hasta nuestros días. 

Existe una dinámica de grupo ésto es un proceso de for
mación de un grupo desde que nace, la forma de estructura~se 
y de morirse o de disoluci6n de ~~te grupo que formará a la_ 
pandilla.(51) 

a).- Conocimiento.- Es un encuentro fortuito desorgani
zado, que dura pocas horas pero que sirve para el conocimio~ 
to e ±dentifícaci6n de los miembros futúros del grupo. 

b) .- Simple reunión.- Se caracteriza y se realiza en -
cualquiera de los lugares, tales como cafes, restaurantes, -
principalmente si son lugares ñaoituales de reunión de otros 
delincuentes o si se venden Bebidas alcoh61icas; 

(51}.- Revista Criminnlia, Ob. Cit. pags. 758 a la 762. 
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·sses, ferias. salas de juegos eléctricos; salones de baile,· 
pistas de patinar, albercas etc. que son de menor peligrosi
dad en cuanto a que el menor este ocupado en algo, En bill~ 
res. de nefasta influencia como quedo establecido en el Pri
mer Capítulo de éste trabajo y por último en el lugar·dc re~ 
ni6n mlis coman que es en la calle ya sea en la esquina Ó un_ 
parque. que es en donde los menores reunidos en pandilla se_ 
dedican a molestar a las damas que pasan a provocar a otros_ 
jóvenes ó planear fechorías, ·aunque éstas actividades no son 
delictuosas·pueden conducir fácilmente al delito. 

e).- Primer grupo.- El que es semiorganizado, extiende 
un mutuo acuerdo de estar juntos, e ir en grupo a divertirse. 

d).- Nace la pandilla o banda.- El factor que hace na
cer la pandilla es la aparición y el reconocimiento de un j~ 
fe, el que impondrá las reglas bases del grupo. 

e).- El paso final que es lo que criminol6gicamente ha 
blando interesa, es la transformación de la pandilla en gru
po organizado para delinquir. La actividad delictuosa se - -
convierte en la finalidad del grupo. 

Dentro del proceso de estructuración a que nos referi
mos anteriormente existen factores que favorecen a la forma
ción y al desarrollo del grupo. 

A.- FACTORES EXTERNOS. 

Se presentan como factores de segregación social. 

1.- Actitudes restrictivas de los adultos que obligan_ 
a los jóvenes a reunirse ante un choque de generaciones, in
tereses y de hostilidad de los adultos que van en la reunió~ 
de jóvenes una banda " de rebeldes". Esta hostilidad puede -
ser normal y provocada por los jóvenes o patol6gica, en caso 
de adultos suspicases neuroticos, etc. 
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.II.- Existencia de otros grupos de adolescentes. Los 
menores se reunen como reacción si no son aceptados en una_ 
banda formaran la suya propia se uniran a otra; también se_ 
reunen como defensa, ante la presencia de otros grupos vio
lentos' que representan peligro o por simple espíritu de co~ 
petici6n. 

III.- Ruptura de medios habituales de vida. Una for
ma son las vacaciones, otra está en aquellos muchachos que_ 
han huído de la escuela o de la casa y se reunen. 

IV.- Factores circunstanciales. Aqui entra todo aco~ 
tecimiento casual, un incidente, una riña, un accidente, 
una aventura etc. 

V.- La infracción. Tiene una importancia capital y 
puede ser uno de los factores de estru.:turaci6n mlis fuertes 
en los grupos organizados. La cornisi6n de un delito de sol! 
daridad al grupo', lo refuerza, le da cohesión y lo prepara_ 
para convertirse en un verdadero.grupo organizado para de-
linquir. Se ha comprobado que una véz cometida la primera -
infracción difícilmente el grupo cesara de cometerlas y en_ 
ocaciones cada véz son mlis graves. 

B).- FACTORES INTERNOS. 

I.- El tiempo, que actuá en dos formas: 

a).- Permitiendo a los menores conocerse mejor. A m~ 
yor tiempo ml'is conocimiento y a mayor conocimiento mejor º.!: 
ganizaci6n. 

b).- La transformación del grupo infantil en pandilla 
o banda juvenil, con la llegada de la adolescencia. 
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II.- Aparici6n de un jefe o lider que no solo es un 
factor sino una condici6n de formación de la pandilla, el 
jafe puede ser socialmente positivo, neutro o negativo es 
decir anti-social, pudiendo ser jefe único que considera_ 
el grupo como cosa propia o líder que es parte del grupo_ 
y que comparte el liderato a veces con otros. 

III.- La funcionalidad del grupo y las ligas estre
chas entre los miembros. 

Por último tenemos a los factores de disociaci6n o 
sean aquellos factores que influyen a la disolución de la 
pandilla o de una parte de ella. 

A) • - EXTERNOS: 

I.- Disperción occidental.- Causada por partida del 
jefe o lider o de los elementos dinámicos o sea la desap~ 
rici6n del lugar de reuni6n, el paso a la preparatoria o 
la universidad. 

II.- Reacción social. La intervención policiaca es_ 
efectiva en dos aspectos. 

a). Al capturar al jefe y a los principales miembros 
del grupo, haciendo que el poder intimidarlo se encargue -
de que no se reunan más. 

b).~ Los.familiares, temerosos de ver a sus hijos -
en el tribunal, les impediran reunirse con los demás com
pafieros que quedan libres vigilandolos mayormente, limi-
tandoles los permisos ~S.:.. . 

A.- Actualmente Consejo Tut~lar para Menores, 

1 
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B) • - INTERNOS 

I.- El tiempo.- Que es un factor de desuni6n, prin
cipalmente por un cambio de intereses por un cansancio de 
estar siempre con el mismo grupo y por un deseo de cambio. 

II.- La edad.- Al ser mayores algunos jóvenes deberan 
trabajar, otros tendrán novia y le dedicaran más tiempo -
que al grupo. 

III.- La delincuncia.- En grupos eventuales y en e.2_ 
tables un acto delictuoso puede ser factor de disociaci6n, 
sucediendo en dos casos: 

a).- Al cometer un delito varios de los miembros se 
separan de la pandilla, por no tener inclinaci6n al deli
to y por no gustarles la orientaci6n del grupo desinte--
grandose si ~stos miembros son la mayoría. 

b).- El hecho de ser una pandilla delictuosa acarrea 
muchos problemas, tales corno la envidia la ambici6n, el -
miedo etc. provocando la desintegraci6n del grupo. 

IV.- El hecho de que el_grupo ha cumplido su fun~i6n 
La razón de ser del grupo verdadera y profunda, es su cua
lidad de resolver los problemas personales de los miembros. 
Esto es, que al madurar,al evolucionar sus personalidades_ 
y ser mas seguros de si mismos dejen de tener necesidad -
del grupo, y actuan ya en forma individual. La formaci6n -
de una escala de valores superiores hace alejarse de la -
escala de valeres del grupo quedandose tan solo lo~ miem~
bros que aun necesitan del grupo, que por ser los menos -
evolucionados no podrian sostenerlo. El grupo puede tam--
bién transformarse o en un club de amigos con finalidades_ 
positivas o en un grupo organizado de delincuentes profe-
sionalcs. 
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Dentro de un concepto jurí:dico y como forma de con
ducta delictiva se analiza a la pandilla frente a la es-
tructura de la asociaci6n delictuosa, que en nuestro der~ 
cho está tipificada corno un delito aut6norno, delito de pe 

* -ligro, delito de mera conducta. En el art. 164 del C6di-
go Penal se establece que se impondrá pena de seis meses_ 
a seis afios de prisi6n y multa de 50 a 500 pesos al que -
tome participaci6n en una asociaci6n o banda de tres o -
m§s personas organizadas para delinquir, por el solo hecho 
de la asociaci6n e independientemente de la pena que le -
corresponda por el delito que pueda cometer o que haya c~ 
metido no se requiere un gran esfuerzo para encontrar que 
la banda, que la asociaci6n delictuosa, por la tipifica-
ci6n que realiza nuestro c6digo, lo mismo se aplica a j6-
venes que adultos, cuando la banda se organiza por inimp~ 
tables, creara el problema de un derecho de seguridad. -
Esta conducta típica justifica la intervenci6n del dere-
cho penal en una de sus dos reacciones, pena o medida de · 
seguridad. 

La asociación delictuosa encuentra su antecedente -
* en el art. 210 en el C6digo Penal argentino y en la na--

ci6n de la cuadrilla, estudiada por el derecho penal esp~ 
fiol. La Cuadrilla de malechores de acuerdo a Don Felipe -

* Meza, fu6 prevista corno un delito de peligro aut6norno y_ 

no como circunstancia agravante en el art. 338 del C6digo 
Penal espafiol de 1822, se establesia que toda reuní6n o -
asociación de cuatro o más personas mancomunadas para co
meter delitos contra las personas o contra las propicda-
des sean públicas o particulares constituyen la cuadrilla. 
El art. 339 del cuerpo legal antes mencionado, sancionaba. 
el hecho de la simple pertenencia a una colectividad con 
el fin de delinquir, aunque no lleguen a cometer el deli
to y sin perjuicio que unos y otros sean castigados, ade
más con las respectivas a cualquier dolito que cometiere. 
Dcspu6s de analizar a la: asocinci6n dclictuosa que nos --



•• 73 

lleva a establecer que al lado de los elementos materiales 
de ser miembro de la asociaci6n, de existír una organiza-
ci6n para delinquir, el que no se trate de un acuerdo para 
la comisi6n de un hecho aislado, la importancia del ele--
mento subjetivo del tipo, como sea la intenci6n de ser --
miembro de la banda, con la conciencia de estar participa~ 
do en la misma o formar parte de la estructura organizada_ 
para cometer el hecho delictuoso como es necesaria para -
integrar la figura delictiva y así podemos resumir que --
cuando un delito se comete por una pandilla, la situaci6n_ 
calificativa del delito opera y por lo tanto dentro de los 
grados de autoría y participaci6n propios del delito de la 
calificativa, los jueces tendrán que graduar su juicio de_ 
reproche personal a cada uno de los autores, partícipes o_ 
encubridores, pero dentro de las reglas de agravaci6n pre
vistas en la última reforma ál Código Penal para ~ste art. 
164 bis. en Marzo de 1968, tomando en cuenta que no se ha
ce referencia a que es un problema urbano y que realmente_ 
la pandilla no siempre esta organizada para fines delic--
tuosos y que las asociaciones delictuosas son un .delito a~ 
t6nomo de los organizados para delinquir. 

NOTA: 

(A) Conferencia sustentada en la Barra ~~xicana de Abogados 
por el Lic. Felipe Gom~z Mont, sobre el concepto juridi 
co de la pandilla, Revista Criminalia, P.ags. 76 a 180.-
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II.- FARMACODEPENDENCIA. 

La farmacodependencia es el nombre técnico que se da a 
la drogadicción. 

La palabra drogadicci6n a su véz deriva de los vocablos 
"Droga".- Que significa cualquier substancia mineral, vegetal 
o animal, medicamento de efecto estimulante, deprimente o na~ 
c6tico (la palabra narc6tico proviene del latin narkotikos -
que significa relajación muscular y embotamiento de la sensi
bilidad) (.52) ) de "adicto(a)".- del latín Addictus. que sig
nifica Dedicarse, inclinarsé o apegarse (53), por lo que el -
unirse los vocablos y formarse la palabra drogadicci6n signi
fica la acción y efecto de inclinarse por el uso de las dro-
gas. 

En estudios recientes realizados en México * (54), señ~ 
lan que la farm.acodependencia se está extendiendo paulatina-
mente, sin ser piivativa de un sector 6 nivel socio-economico 
sexo Ó grupo de edad, aunque sí cada grupo o clase social, -
se consume a ciertas drogas de preferencia. 

La farmacodependencia aumenta cada día, siendo más evi
dente en los j6venes, en donde ésta adquiere su carácter más 
dramatico. 

Entre los j6venes segdn Harms, 1975 (55) la farmacode
pendencia puede ser una forma de esperimentar sensaciones -
nuevas, de pertenercer a un grupo, de manifestar rebeldia de 
estimularse para poder prcpa<nr los exámenes o simplemente -
de combatir el ocio. 

(52).- Diccionario Larousse Ilustrado, pag. 373 y 713. 
(53). - Diccionario Enciclopcdico. llachette Castel! pag. 29, 1981. 
(54).- Proxímn pagina 
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Por último debemos considerar las situaciones sociales, 
que propician la farmacodependencia: En primer lugar se tiene 
la incornprensi6n o falta de oportunidades para los j6venes. -
En segundo lugar, las grandes tensiones que produce la vida·
moderna. Y en tercer lugar, la penetrante propaganda de comp~ 
ñías farmaceuticas que presentan productos corno soluci6n a to 
dos los problemas de la vida. (S6) 

La Organizaci6n Mundial de la Salud.- Define a la Farm~ 
codependencia.- Corno el estado psíquico y a veces físico, ca~ 
sando por la interacci6n entre un organismo vivo y un farmaco. 
Un farmaco es una substancia ajena al organismo (exceptuando_ 
los alimentos), que al entrar en él altera alguna de sus fun
ciones normales, y usarlo en forma continua o periódica puede 
producir dos grandes típos de dependencia. 

*(S4).- Belsasso, G. Rose y Kranz,"R., Insidencia del uso del 
alcohol, tabaco y drogas psicoterapeuticas, en obre-
ros del área metroplitana de la ciudad de México. Re
vista del Instituto Nacional de Neurología 1971. 
Cabildo, H. y colaboradores.- Investiga~i6n sobre el_ 
uso de subtencias intoxicantes entre los jóvenes y m!!. 
nores del Distrito-Sanitario XVI, Rev. Pub. de Méxcio, 
época 14, No. 1, 1972. · 

Lafarga J., Encuesta sobre las actitudes del estudi-
ante de una Universidad privada de México, ante el -
uso de drogas. 

(SS).- Harms E., Drug Addiction in Youth. N.Y.: Perganon 
Press, 1965. 

(S6).- Chevaili A .• , Modelo de manejo psicoterapeutico en -
adolescentes farmacodependientes. Centro de integraci6n juve
nil A.A. Serie técnica Vol. I México 1978 . 

. ·.· .. · 
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Dependencia.- física 6 adicción (57).- Es un estado~ 
de adaptaci6n biológica que se manifiesta en tres tornos f.i 
sio16gicos más a menos internos cuando se suspende brusca-
mente la droga. Dentro de los estimulantes que producen fa!. 
macodependencia se encuentran: Anfetaminas, cocaína, mari-
guana, L.S.D., mezcalina y psi1ocibina. (58) 

Los depresores comprenden en primer lugar el alcohol_ 
barbituricos y los tranquilizantes, que mucho se consume -
en nuestra sociedad. 

Dentro de los factores psicol6gicos (personalidad del 
paciente) se encuentra (59) en ocasiones la existencia de -
vivencias de hastío, apatía y tedio. Frecuentemente hayan
siedad y tensi6n intensa y largamente mantenidas sobrevi--
viendo ante problemas mínimos que son comunes al ser humano. 

Factores sociales.- aparte de aceptarse como un hecho 
psicol6gico éste problema de la farmacodependencia, se con~" 
sidera como un fen6meno social. 

En la actualidad empieza a extenderse y tiene serias_ 
repercuciones en los indivíduos afectados. 

(57).- Eddy; Halbach, Isabel! y Seevers. Drug Dependence. - · 
lt's significance and charastetistics. Bolletin Worls 
of Healt Organization 1965. 32 pp 721-733. 

(58).- Kales, A. Drug Dependency lnvestigations of Stimulansts 
and Depressants. Journal of American Medical Associa
tion 1969, 70pp 591-614. 

(59).- Savitt Psicol6gia del drogadicto. Edit. Alonso Buenos 
Aires, 1972. 
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La sociedad dispone de un conjunto de posibilidades -
a las que aspiran sus integrantes, que constituyen metas u
obj etivos culturalmente permitidos, y un grupo de medios 
para su logro, legitimados por éste, denominados "Medios 
Institucionales". Cuando se produce el desacuerdo entre 
las metas y los medios, que se tornan ineficaces e insufi-
cientes para alcanzar aquellas, sobreviene el estado de ano 

* -mia. En los grupos sometidos a fuertes tensiones, sobre--
vienen diferentes tipos de "conductas divergentes" con una
de ellas se denomina de retraimiento, que se ~anifiesta por 
las metas inalcansables, para evitar la pena por el fracaso 
y el rechazo de los medios institucionales, leg1timos, que
son moralmente repudiados por el individuo (60). La farma
codependencia ~sta incluida entre las conductas de retrai-
miento. El problema de la farmacodependencia rebasa front~ 
ras y generaciones, reviste formas agudas o leves, afecta a 
cualquier clase social, tanto a hombres como a mujeres y -
aunque se encuentran en la poblaci6n masculina y se acentaa 
eo. ~sta, entre los 1 S y 21 a.fios, tambi~n los pequeños y - -
adultos suelen incurrir en éste tipo de desviaciones. (61). 

La adolescencia, como período de cr1sis, puede propi
ciar cambios significativos en la personalidad, cuya direc
ci6n dependerá del tipo de ajuste que se haga a la situa
ci6n de acuerdo a Erickson (62), es una crisis normativa, 
una fase normal de conflicto acentuado, que se resuelve -
por si misma, contribuyendo a la estructuraci6n final de -
la personalidad. Sin embargo, segün Ackenman 1966 (63), 
la adolescencia es por si misma una etapa en la que -

(•).-Ausencia de normas sociales, Plig .. 120 del Diccionario 
Enciclop6dico Hachette Castell, primer Vol. 

(60). Merton, R.H. Teoría y estructuras sociales F.C.E. 
M~xico 1966. 

(61). Organización Mundial de la Salud, La Juventud y las -
Drogas. Serie de Informes T6cnicos. 1973,_ No. 516 - -
pAgs. 27-30 (caractcr1sticas relacionadas con la edad. 

(62). Obra citada 
(63). Obra citada 
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la fragilidad de la identidad del adolescente, los incie~ 
tos límites de su yo y la gran sensibilidad a las presio
nes externas, hacen de él una persona sumamente vulnera-
ble. 

Los j6venes se inician en las drogas, entre los 12_ 
y 16 afios, a veces antes, étapa que coincide con el ini-
cio de la adolescencia, con el término de la escuela pri
maria y el comienzo de la secundaria. En muchos coincide_ 
el inicio en las drogas con el abandono de la escuela o -
con una acentuaci6n de los problemas familiares. 

El j6ven farmacodependiente, tiene un radio de ac-
ci6n muy reducido que se limíta básicamente a sus amigos_ 
no se considera cerrado a otras relaciones, conoce a j6v~ 
nes de su colonia o escuela, adictos y no adictos, algu-
nos de ellos amigos de su infancia, que después se fueron 
con otros grupos, casi siempre de farmacodependientes, en 
eventos social·es, como fiestas, graduaciones o cumpleafios 
de algunos de ellos, pero el t:ato con ellos es limitado_ 
y sobre éste predomina, la relaci6n con su propio grupo. 

En una búsqueda de pertenencia afiliaci6n o concie!!_ 
cía de grupo, necesida~ propia de un adolescente abandon~ 
do, que ha entrado en ésta ~nfermedad social, produc~o de 
la desintegración familiar, presi6n de grupo y fuga de 
realidad, llega a formar parte de una· pandilla y es en do!!_ 
de para ser aceptado, deber§ ingerir pastillas, inhalar -
cemento, fumar mariguana etc., lo que hará con gusto para 
verse aceptado, valorado o distinguido por los demás int~ 
grantes. 
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Por lo consiguiente ésta enfernedad social coayuva

para que la adolescencia y juventud, se hagan seres propios 

para manicomios o escuelas de orientaci6n para varones 6 -

en su caso para reclusorios, considerandola como una de las 

formas de conducta dilictiva, con sus ulteriodes consecuen-

cías que se han planteado en éste nW!leral. 

:mn.: 

(*) La traducci6n de obras citadas en este capitulo fue reali 
zada por cs.tudiantcs de la Universidad Iberoamericana en

cl área de investigaci6n sobre j6vcnes en el uso de dro-
gas. 



•• 80 

II I. - PORRI SMO. 

El término porrismo proviene de la palabra porra, que -
significa claque política o de un teatro, a lugar en donde se 
aplaude a éstos, lugar en donde se aplaude a personas que ej~ 
cutan algún deporte; también puede ser cachiporra que es una 
arma que utiliza la guardia o policía. (64) 

En México es el origen respecto de un grupo de jóvenes_ 
que se dedican a apoyar a los deportistas, artístas, y en ge
neral a todas las personas que realizan un acto en el cual -
se proyecta la emoción, por ejemplo entre los deportistas en_ 
el caso de algun juego de pelota y las personas que se encuen 
tran .de espectadoras, que reciban la emoción de presenciarlo, 
lo que hacen que correspondan a los ejecutantes con un aplau
so y una serie de palabras que significan el afecto o su apo
yo por lo ejecutado en ése acto¡ esto sería si se anotara un_ 
gol se le gritaría a los deportistas con palabras altisonan-
tes o sonidos guturales que expresan la emoción del público -
expectante. 

Actualmente se sabe que en los medios universitarios, -
éstos grupos de jóvenes "que echaban porras" a los deportistas 
que representaban a la Universidad han sido "utilizados" en ·
muchas ocasiones por políticos con intereses. creados fuera 6 

dentro de la misma universidad, 6 por los mismos catedraticos 
de la universidad 6 directores dentro de las diversas escue· 
las. 

Concretamente se puede aclarar que 6stos intereses crea 
dos a que nos referimos en el parrafo anterior, son los inte
reses que podrían existir por ejemplo entre algunos sectores_ 
de la poblaci6n, tales como los de las clases economicamente 
altas, a las que no les convendría que el estudiantado se pr~ 

(64). - Diccionario Laroussc; Ilustrado. 
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parara debidamente a nivel profesional, con las consecuencias 
ulteriores en la profesi'6n·a desarrollar y en ésta forma dejar 
"las vacantes" a profesionistas bién capacitados como serían -
los egresados de las mejores universidades particulares en el_ 
país llegando a obteculizar la labor de la U.N.A.M. al pagar -
cierta cantidad de din.ero e incluso a dar algunas "prerrogati
vas" (como puestos públicos en alguna dependencia de gobierno) 
a los grupos que logran crear caos, romper huelgas o crear és
tas, hacer paros etc. 

·Cuando los llamado·s "porros" empezaron a tener apoyo, -
que data aproximadamente de 22 afios en la UNAM, y posteriorme~ 
te en el IPN es ·cuando empe.z6 a considerarse el fenómeno del -
porrismo, desatandose la delincuencia juvenil a éste nivel ya_ 
que se les permitia tener fiestas dentro de las escuelas y de 
cometer toda clase de excesos sin que existiera reprimenda al
guna por parte de las autoridades de la escuela, que a manera_ 
de aclaraci6n se debe establecer que muchos estudiantes y aun_ 
los mismos maestros desconocían anteriormente la manera de ac
tuar de éstos grupos, asi que era muy común que se cometieran_ 
robos, asaltos a mano armada, viol~ciones, alteración de docu
mentación, etc. sin que nadie se opusiera. Desde el momento en 
que se formaban las pandillas parod6gicamente se creaban inte
reses para utilizarlos como grupos de choque o de protección -
por parte de algunas "autoridades" en el interior de la escue
la. 

Desde el afio de 1971 se tuvo un control para erradicar_ 
el fen6meno porrismo en la UNAM a iniciativa del entonces Rec
tor Pablo Gonzalez Casanova con el apoyo de las autoridades 
fuera de la universidad, tales como delegaciones de policía -
etc. y a la fecha estamos concientes de que ha disminuido un -
poco éste problema al que se ha considerado en este trabajo co 
mo otra de las formas de conducta delictiva. 
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·B). - TIPO DE DELITOS. 

IV.- ESTADISTICA DE MENORES INFRACTORES. 

De acuerdo al estudio realizado por la Lic. Ruí: de Ch~ 
vez (65) sobre 79 377 expedientes en el período comprendido -
de 1927 a 1956 desde que se creo la Ley de Prevención Social_ 
de la Delincuencia Infantil en 1928, y que determinaba la --
edad de 1 5 años como edad l.ími te para establecer el campo del 
delincuente con el del menor infra~tor (66), se presenta al -
efecto un cuadro general en la forma siguiente: 

Delitos contra la propiedad 51.14\ 

Delitos contra la seguridad 19.09\ 

Delitos contra las personas 17.35\ 

Delitos sexuales 4.57\ 

Otras causas de ingreso 7.85\ 

Se hace referencia a que la relación entre el aumento -
de poblaci6n y de la delincuencia d~ menores es directa, o sea 
que va aumentando de acuerdo con la poblaci6n y se hace la -
aclaración de que en el futúro la poblaci6n ''ª a aumentar más 
rapidamente que la dil incuencia juvenil. 

En cuanto al aumento de los diferentes delitos aquellos_ 
contra la propiedad y sexuales, aumentaran en una curva normal, 
y en los c.ometidos contra las personas aumentan mayormente. 

En cuanto a las variaciones peri6dicas de la delincue~cia 
se tiene que el menor nµmero de delitos se cometen en Enero y -
el mayor en Septiembre, siendo que los delitos contra personas, 
tienen su maximo en Abril y el mínimo en Octubre; en los deli-
tos sexuales su maximo en Junio y su mínimo en Diciembre. 

*.- Autor citado por Roberto Tacavcn en su obra "Menores Infras 
tores", Edicol. M6xico 1976. 

(65).-Ruiz de Chavcz Loticia; La delincuencia Juvenil en D.F. -
Criminalia, Ob.Cit. 

Romo Medina, Criminologin derecho, UNA.\t 1979, - -
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A continuaci6n se presenta un cuadro de delitos en par
ticular para los años de 1964 y 1965, sin considerar a fondo_ 
el promedio de delitos cometídos en cada afio desde el período 
1955-1960 y tomado en cuenta que en los últimos años han au-
mentado en forma alarmante el promedio en algunos como por -
ejemplo el delito de lesiones, que de 1960 al número fu~ de -
281 a 310 en 1965, aquellos cometidos en contra de las perso
nas como el de asalto, con un promedio de 61 por año hasta --
1965, en comparación con el promedio de 11 asaltos registra-
dos en el periodo de 1955-1960. 
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Ingreso al tribunal para Menores en el D.F. por causa y sexo 
(hoy Consejo Tutelar para Menores). 

1964 1965 . 

Causas HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Total 4,319 697 3876 602 

Allamiento de morada. 1 5 --- 33 ---
Abuso de confianza 25 2 11 3 

Amenazas 19 -- - 20 ---
Asalto 98 --- 46 ---
Atentado al pudor 3 -- - -- - 2 

Contra la salud 82 6 160 6 

Daño en propiedad ajena 115 7 92 -- -
Escandalo, ebriedad rifta 470 33 246 14 

Estupro. 41 12 58 9 

Faltas en general 598 43 244 43 

Fraude 26 --- 12 3 

Homicidio SS 3 60 6 

Lesiones 367 42 310 35 

Portaci6n de arma 
prohibida. 4 --- 11 ---
Postrituci6n -- - 128 -- - 50 

Rapto 28 9 20 5 

Robo 1239 126 1351 141 

Vagancia y malvivencia 386 17 61 5 

Violación 85 2 93 4 

Otras causas. 488 275 794 273 

Tentatiba de robo, frau 
de o violaci6n. 111 3 195 5 
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Antes de que se creara el Consejo Tutelar (1960 hasta -
nuestros días), el porcentaje más alto de delitos cometidos -
por menores, era el de los delitos contra la propiedad (robo_ 
y daño en propiedad ajena)•, después le seguían los delitos -
tales como de allanamiento de morada y el de amenazas que se_ 
contienen entre los delitos contra la seguridad de las perso
nas y por último los delitos sexuales con un mínimo de porce!!. 
taje en relaci6n con los anteriores y en contra posici6n a lo 
que sucede en la actualidad. 

En el cuadro presentado en la Revista Criminalia (67),
sobre las causas de ingreso al tribunal para Menores hoy Con
sejo Tutelar para Menores, para los años de 1964-1965, de --
acuerdo a la aclaraci6n sobre el'porcentaje promedio de eda-
des entre ambos sexos, que era del maxímo númerico de 17 afios 
de edad para varones y de 16 y medio para las mujeres, las m~ 
dias eran iguales (15 afios de edad), indicaban cierto grado -
de precocidad en las mujeres, Habiendo una tendencia a la di:?,. 
minuci6n de edades, ésto es que en el transcurso del tiempo -
los delincuentes juveniles serian personas cada véz de menor_ 
edad (hecho que se ha comprobado en la actualidad), En resu-
men el porcentaje más alto de delitos cometidos por menores -
son los cometidos en contra de las personas en su patrimonio
con un promedio de 1239 casos en varones para el afi-0 de 1964 - ~ 
y otros 1351 p.ara.l.965 y en las.mujeres 126 y 141 respec!iva-
mente para el afio de 1964-1965, siguiendole los de lesiones -
con 367 casos en varones para 1964 r 310']l1iri el año de 1965 
y en las mujeres 42 casos para 1964 y 35 casos para 1965, de~ 
pués los de escandalo, ebriedad y rifias con 470 casos en 1964 
en varones y 246 en 1965 y para las mujeres 33 casos solamen
te para 1964 y 14 casos en el afio de 1965, y solo presentand~ 
se en el afio de 1964 el mas alto porcentaje en las mujeres -
por d~litos contra la moral pública y las buenas costumbres -
con 128 casos de prostitución, disminuyendo para 1965 con 50_ 
casos. 

(67).- Cuadro general presentado por la Lic. Leticia Ruiz de -
Cha vez, Oh. Cit. 
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NUMERO DE INGRESOS POR CAUSA "VARONES" 

1960-1973 

1960 . 1961 1962 1963 196.t 1965 1966 

Robo 1209 1215 1129 1039 1107 1379 1330 

Tentativa de robo. 136 115 133 83 131 139 1 94 

Daño en Pro. Ajena. 75 72 79 97 72 82 1 37 

Homicidio. 49 .is! 37 54 45 58 39 
1 

Lesiones. 209 185 1 261 289 209 1 52 385 

Rapto. 26 21 39 18 24 11 26 

Violación 57 63 80 71 71 51 1 31 

Ten t. de Violación 18 22 25 12 17 38 40 

Estupro 2 37 -16. 5.t -- 68 .t9 

Intoxicarse 9 12 51 -- 11 161 226 

Irreg. de Conducta. 59 73 1 21 139 52 370 290 

Ebriedad 18 17 so 24 18 63 38 

Allanam. de Morada .3 7 6 8 s 40 38 .. 
lnconv. En V.P. 872 S-17 286 :!98 870 10-1 1 35 

Faltas 1288 10'."b 977 806 11238 782 33.t 

Reventa 59 .39 38 44 
1 

so 
1 

60 41 

Vagancia 1 o 25 85 387 1 1 o 1 61 70 

1 
1 

Varios 41S 509 .t39 SIS ' ~(ll 1 180 1 30 

13941 
1 1 1 1 

TOTAL 4521 4052 3884 ! -1319 ! 3876 3495 
1 

A.- Roberto Tocavcn, OB. Cit., pa~. 52 
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NUMERO DE INGRESOS. POR CAUSA "VARONES" 

19~0-1973 

1967 1968 1969 970 1971 1972 1973 

Robo 1416 1448 1078 175 1753 14 01 1445 

Tent. de Robo 188 134 153 11 9 119 138 146 

Dafio en Prop. Ajena 140 164 126 97 129 132 196 

Homicidio 40 45 50 53 64 77 68 

Lesiones 367 348 331 390 401 434 429 

Rapto 24 10 33 40 7 33 33 

Violaci6n 134 129 102 96 124 11 5 92 

Tent. de Violaci6n 34 15 27 26 48 33 35 

Estupro 36 49 29 37 49 60 53 

Intoxicarse 322 360 442 537 925 1049 622 

Irreg. de Conducta 242 225 224 180 100 209 1 25 

Ebriedad 27 9 28 27 14 25 1 9 

Allanam. de Morada 39 33 32 10 10 1 9 14 

Inconv. en V.P. 86 50 48 16 3 42 49 

Faltas 351 254 426 502 371 263 220 

Reventa 18 22 . 1 o 12 35 49 1 7 

Vagancia 78 52 86 17 22 13 41 

Protecci6n 9 7 2 8 5 19 2 

Varios 39 9 17 31 71 158 250 

TOTAL 3590 3354 3244 3373 4238 4273 3951 
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NUMERO DE INGRESOS POR CAUSA "MUJERES" 

1960-1973 

~ 960 1 961 1962 1963 1964 1965 1966 

Robo 187 143 1 26 1 52 190 160 172 

Tentativa de Robo 3 --- 4 1 1 5 10 11 
Daños en Prop. Priv.e_ 
da. B 10 2 --- 9 --- 4 

Intoxicarse. 4 z 1 3 8 5 4 

Homicidio 6 3 5 11 9 7 9 

Lesiones 79 52 48 39 40 35 40 

Violadas. 1 2 6 4 6 5 9 

Estupro. 3 10 8 4 1 (l 16 7 

Prostitución. 41 43 36 69 08 52 37 

Irreg.de Conducta 134 184 199 231 133 182 163 

Faltas 73 123 148 125 131 61 67 

Vagancia 28 47 42 75 74 33 t1 

Protecci6n. 9 t 1 9 9 15 6 3 

Varios. - -- -- - --- - -- --- -- - ----
T O TA L 626 629 610 697 71 o 602 515 

-

*.-Roberto Tocaven, Ob. Cita., pag. 53 
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1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Robo 172 154 129 178 204 157 175 

.Tentativa de Robo 2 11 9 3 5 4 4 

Dafios en Prop.Priva 
da. - 4 8 4 -- - 10 8 5 

Intoxicarse 9 9 1 6 27 53 47 25 

Homicidio 6 7 6 7 16 3 7 

Lesiones 38 52 33 28 50 53 41 

Violadas 13 6 1 2 2 5 1 4 

Estupro 10 7 -- - - 5 3 5 

Prostituci6n 14 13 9 24 40 14 26 

Irreg. de Conducta 186 133 62 129 93 176 144 

Faltas 33 46 58 11 o 111 31 22 

Vagancia 3 7 8 3 1 3 7 
~ 

Protección. 15 17 6 14 1 2 13 5 

Varios .- -- --- - -- - -- 11 !) 51 74 

TOTAL 496 471 352 525 626 569 544 
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Roberto Tocaven (70), presenta en su obra varios cuadros 
estad!sticos que se basan en estudios realizados por el Conse
jo Tutelar para Menores del D.F. para el periodo 1960-1963 que 
nos sirvan de orientaci6n para nuestro estudio • 

• 
Ntimero de Ingresos y Tipo por Sexo. 

I N G R E S O S 

ARO 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

HOMBRES 

4521 
4052 
3884 

3941 

4319 
3876 
3495 

3590 

3354 
3244 
3373 
4238 

4273 
3951 

(70).- Ob. Cit. pag.50 

MUJERES 

626 
629 
610 
697 
71 o 
602 
515 
496 
4 71 
352 
525 
626 
568 

544 

TOTAL. 

5, 147 
4. 681 
4,494 
4,633 
5,029 
4,478 
4,010 
4,086 
3,825 

3,596 

3,898 
4,864 
4,841 
4,495 
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T I P O 

P R 1 M A R I O S R E I N C 1 D E N T E S 

AAO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

1960 3459 566 1062 60 
1961 3061 549 991 80 
1962 2979 538 905 72 
1963 2987 619 954 78 
1964 3306 612 1013 98 
1965 

1 

2863 533 1013 70 
1966 2563 464 932 51 
1967 2604 453 1086 43 
1968 2502 422 852 59 
1969 2407 302 837 so 
1970 2563 488 710 37 
1971 3513 586 725 40 
1972 3357 507 919 61 
1973 2975 486 976 58 
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PORCENTAJE POR SEXO DE REINCIDENCIA.* 

ANOS HOMBRES MUJERES 

1960 23.49'1. 9. 58% 
1961 24. 26 i 12. 72% 
1962 23.30'1. 11 . 80% 
1963 2-L 21 % 11 . 1 9% 
1964 23.45% 13.80% 
1965 26.14'1. 11 . 63% 
1966 26.67\ 9. 90'1, 

1967 30. 25\ 8.67'1. 
1968 25.40\ 12.53\ 

1969 25.80\ 14.20% 
1970 21. 46\ 10.74% 
1971 17.10\ 6.39\ 
1972 21.46% 10.74'. 
1973 24.70% 10.66% 

*.- Ob.Cit. pag.51 

' 



NUMERO DE INGRESOS POR EDADES "MUJERES" * 
1960 - 1 973 

EDAD 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

-7 3 
7 2 3 2 1 
8 4 s 6 4 
9 9 6 s 4 10 6 

10 13 1 s 13 6 8 9 

11 17 15 11 23 1 s 20 
12 43 26 29 35 36 34 
13 66 64 so 71 74 61 
14 11 5 107 132 125 108 103 
15 1 21 1 21 ns 131 131 104 
16 123 142 114 151 152 144 
17 1 01 1 "4 95 109 133 93 
18 11 22 21 39 37 20 

TOTAL 626 629 610 697 710 602 

*·· Roberto Tocaven, Ob.Cit., pag.52 
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1966 1967 1968 1969 

2 1 

1 1 
1 3 3 3 
5 s 3 
8 9 6 

12 10 14 8 

28 20 20 10 
62 53 42 16 

93 91 65 19 

86 79 84 41 
116 111 103 58 

86 94 107 72 

17 18 2Z 6 

515 502 471 352 



•• 94 

CONTINUA EL CUADRO ESTADISTICO. 

EDAD 1970 1971 1972 1973 

-7 1 1 o 
7 1 o o 3 

8 2 1 2 1 

9 4 1 1 

10 5 6 4 6 

11 4 16 9 8 

12 29 21 21 21 

13 43 55 43 41 

14 87 96 72 79 

15 128 124 119 138 

16 129 140 125 142 

17 88 145 131 87 

18 8 17 40 17 

TOTAL 525 626 586 544 



NUMERO DE INGRESOS POR EDADES "VARONES" 

1960-1973 

EDAD 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

-7 24 4 3 
7 6 6 12 10 9 
8 18 14 1 o 14 1 3 
9 32 27 31 37 3 34 

1 o 44 51 .¡ 3 73 37 61 
1 1 85 69 90 95 1 7 88 
1 2 179 127 179 192 166 1 59 
l 3 264 233 234 258 27 5 235 
14 487 448 436 4.26 546 529 
1 5 735 629 591 619 657 594 
1 6 1088 953 946 888 1169 905 
17 1447 1335 1184 1207 131 o. 1 066 
1 8 135 131 124 119 138 193 

TOTAL 4521 4052 3884 3941 4319 3876 

*.- Roberto Tocaven, Ob.Cit. pag.SS 
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1966 1967 1968 1969 

2 3 

6 7 s 8 

1 5 23 13 18 
40 26 27 19 

61 74 54 47 

11 2 84 88 79 
233 190 178 185 

254 265 221 217 

407 409 315 439 

51 o 601 520 492 

756 778 757 701 

1023 982 1097 1013 

78 169 76 89 

3495 3590 3354 3244 
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CONTINUA DE LA PAG. ANTERIOR EL CUADRO ESTADISTICO. 

EDAD 1970 1971 1972 1973 

-7 

7 4 7 4 10 

8 16 23 21 17 

9 42 34 43 33 

10 79 74 SS 46 

11 1 20 96 118 94 

1 2 205 167 154 175 

13 262 239 220 222 

14 405 319 314 323 
l 5 538 4 58 499 385 

16 724 925 874 746 

17 837 1662 1652 1 542 

18 141 234 305 357 

TOTAL 3373 4238 4274 3951 
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En los cuadros estadisticos presentados por Roberto T~ 
caven (68), se observa que tanto los indices de ingreso por_ 
afio como de reincidencia para ambos sexos muestran una ten-
dencia a la disminuci6n. 

En el cuadro que se presenta de ingresos por causa "V!. 
rones" se tiene que los delitos que mlis se han cometido de -
1960 a 1973 son los siguientes: robo, lesiones, delitos con
tra la salud y faltas a la mora1 de los cuales el único en -
el que han disminuido en número de ingresos es en el de fal
tas a la moral, que de 1288 números de ingreso en 1960, dis
minuy6 para el afio de 1973 que es la última estadistica que_ 
tenemos en virtud de que no fu~ posible que se proporcionaran 
datos de 1973 a la fecha, disminuy6 a 220 el número de ingr~ 
sos, por otra parte se sigue considerando el delito de robo_ 
como uno de los· que m:is es cometido por varones y que va en 
aumento en cuanto al número de ingresos. 

Por último tenemos que el número de ingresos por causas 
en las"mujeres" de acuerdo al cuadro estadístico elaborado por 
Roberto Tocaven (69), los delitos que más se han cometido y -
que han sido causa de ingreso al Consejo Tutelar para Menores 
son los sig: robo, delitos contra la salud, prostituci6n e -
irregularidades en la conducta, teniendo como principal causa 
de ingreso tambi~n el delito de robo, aunque con un número -
muy inferior al de los varones e incluso en disminuci6n que -
en el afio de 1960 tuvo 187 causas de ingreso y para el afio.de 
1973 hubo 175 únicamente. 

(68)." Roberto Tocaven, Ob. Cit. pág. SO y 51 
(69).- Roberto Tocaven, Ob. Cit. pág. 52 
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CAPITULO V.- MEDIDAS PREVENTIVAS. 

I.- Definición.- El profesor Ceccaldi, define a la pr~ 
venci6n "como la Política de conjunto que tiende a suprimir 6 

al menos reducír los factores de la delincuencia 6 inadapta--
ción social" (71) 

Otra definición es la que explíca Miguel Romo Medina * 
en el sentído siguiente: "Por prevenir entendemos el evitar, -
el no permitir que alguna situación llegue ~ darse porque ésta 
se estima inconveniente en un momento dado. Cuando sabemos pl~ 
naruente, 6 estamos convencidos de la condición de una persona_ 
para arrivar a un peligro y convertirse en un ser nocivo para_ 
la vida gregaria, trataremos de prevenir es decir, buscar la -
forma de evitar que llegue ese algo indeseado. Esto es la pre
venci6n." 

En M~xico no hay un plan definido de prevención; la a~ 
titud en lo general es puramente rep'resiva, pues se espera de_ 
hecho a que se cometa un delito para castigarlo atacando al d~ 
lito cometido y no a las causas que lo producen. 

La labor preventiva no es de fondo y Gnicamente se li
mita a cubrir formas exteriores, tales co~o prohibir no siempre 
efectivamente, la concurrencia y permanencia de los menores de 
edad en los centros de vício y vigilando a la ciudad con poli
cía poco idónea, casi siempre impreparada abusiva y viciosa.(72) 

(71).- Ceccaldi P.F. Autor citado en la revista Criminalia pag. 
782-Sobre los sistemas de prevención. de la Revista In-
ternacional de Política Criminal O.N.U. 1963 p.21. 

"'·- Miguel Romo Medina. Criminología y Derecho. UNMI. 1979. 

(72).- Solís Quiroga Hector. Introducción a la Sociologia Crimi 
nal. Inst. de Investigaciones Sociales. UNAM. 1962, pag7 
215. 
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El alto nivel de la delincuencia es, en gran parte, 
mantenido por las provocaciones, oportunidades y tentaciones_ 
que actuan sobre la población juvenil, según nos dice D.J. -
WBST. (73) En tal virtud se recomiendan sistemas protectores_ 
y detectores para reducir las oportunidades, así como la ben~ 
ficencia Pública, para reducir, precisamente las tentaciones 
como medidas mas probables, para disminuír la proporci6n de -
la delincuencia, que una proliferación de establecimientos de 
custodia; asimismo una mayor atenci6n que se da a los cuidados 
del nifio y de la higiene mental podría prevenir el desarrollo 
de algunos de aquellos complicados y agresivos caracteres de_ 
entre los cuales, muchas veces, se reclutan los. delincuentes_ 
habituales. Este autor considera que para la Mayoría de los -
que delinquen por primera véz, ª'menudo lo único que se requi~ 
re es una.severa amonestaci6n con la finalidad de hacerles -
ver que ahn rebasado los límites de la conducta permitida y -

habría que evitar, en lo que fuera posible, las medidas de -
internamiento. 

II.- Plan Preventivo que presenta el Lic. Rodríguez -
Manzanera.- Para Rodríguez Manzanera antes de intentar una -
prevenci6n, primeramente es necesario planificarla, por lo -
que expone un plan preventivo basado en Pefia y Nufiez (74) es_ 
el siguiente: 

1.- Actividades Previas: 

a).-Fijar objetivos. 
b).-Establecer el personal técnico que se encargara -

de realizar y dirigír el planeamiento: 
c).-Informac~6n, despertar el interes y buscar lapa~ 

ticipaci6n de la opini6n pública. 

(73).~ West, D.J. Delincuencia Juvenil, Edit. Laborsn, Barcelona 
70 pag. ZZ6. 

(74) •• 
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2.- Elaborar el proyecto de plan: 
a).~Determinar las necesidades de asistencia. 
b).-Evaluar la capacidad asistencial; (y el déficit 

asistencial): 
c).-Determinar las causas principales a las que el 

déficit puede aturbirse. 
d).-Formaci6n del proyecto de plan. 

3.- Consulta y adopción del Plan. 

4.- Ejecución del Plan con objetivos a tres plazos; 
largo, mediano y corto. 

Esta es la fáse de los centros piloto de demostración 
y experimientación. 

S.- Evaluación, replaneamiento y arlopci6n de plan de-
finitívo. 

dres. 

La única forma de hacer un plan de éstos es con: 
a).-La formación de comiciones intersecretariales. 
b).-Participaci6n de las familias (sociedades de pa--

c).-Participaci6n de las organizaciones privadas que_ 
en cualquier forma tienen contacto con los jóvenes. (Clubes -
sociedades, escultismo, iglesia, etc.). 

d).-Participación de l~s escuelas. 

De acuerdo a un ordenamiento general hacia la preven
ción y no a la represión, propone Enrico Ferri, hablar de --
"Substitutivos Penales", mismos que son de naturaleza econ6mi 
ca, policíaca, cientifíca, adva., religiosa, familiar y educ~ 

tiva, los mas importantes son los siguientes: 
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¡,- Legislativos y Administrativos: Investigación 

de la paternidad, fundaci6n de orfelinatos, de casas de ma 

ternidad, atenci6n a las madres solteras. 

2.- Educativos: Poner mas atención en la educación 

física, educar a la infancia abandonada, reprimir las públi 

caciones deshonestas. 

3.- Familiar: Evitar matrimonios de tarados, enfer

mos criminales etc. 

III.- Medidas preventivas familiares.- Al volver a 

la idea de que se debe aspirar mas que a curar a prevenir -

en todo lo posible de Delincuencia Juvenil, no se puede pa

s~r desapercibido, como se ha venido tratando desde capítu

los anteriores, la importante labor de fortalecimiento que 

puede lograr la familia, como célula imprescindible de la -

organización social, constituida por el padre la madre o los 

hijos, de tal modo que la ausencia de éstos miembros alter~ 

ría la unidad. Al procurar la sólida conformación del núcleo 

se favorese su estabilidad y se fortalese dentro de ella el 

sentido ~e responsabilidad, la salud física y mental, así -

como el bienestar de los hijos. (75) 

En la Asociaci6n de Padres y Madres de Familia A.C. 

a la que tuvimos satisfacción de conocer en su constante s~ 

rie de conferencias que sirven para informar sobre la labor 

desarrollada por ésta asociación en todos los núcleos fami

liares en los que ha dejado huella, asociací6n que surgio -

según tenemos noticias hace unos 20 años cuando se iniciar6n 

pláticos de orientación familiar dedicadas exclusivamente,_ 

a padres cuyos hijos eran atendidos en algunas dependencias 

de la Secretaría de Salubridad y A'sístencia, ISSSTE, y de -

la Lotcria Nacional(76).El Instituto Nacional de Protecci6n a 

(75).- Ob.Cit. Revista Criminalia, Pag. 783. 

(76).- Primer Manual, Segunda Edición de Escuela para Padres 
y Madres de Familia de M6xico, A.C. 1981. 
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la Infancia (1972) ernpe=ó a funcionar con éxito ésta escue~ 
la para Padres y Madres de Familia primera en México con ce_ 
r~cter abierto a todo p6blico y la cual ha seguido funciona~ 
do con la colaboración honoraria de calificados profesioni~ 
tas que actuan como profesores y corno conferencistas y con_ 
la concurrencia constante integrada por varones y mujeres -
j6venes y adultos, solteros y casados que se reunen cada s~ 
mana en el Club de Periodistas de ésta ciudad de México, -
tratando temas referentes a la familia y en general sobre -
todos los temas que podrían causar conflictos en el seno f!!_ 
miliar tales como paternidad y maternidad responsable, que_ 
es un principio fundamental de salud felicidad y progreso,_ 
educación sexual, psicolog!a femenina y ps1cología masculi
na, armonía en la convivencia de la pareja, problemas de -
aprendizaje en niños de edad escolar, de delincuencia juve
nil que es el tema sujeto a éste estudio y en el que hacie!! 
do un resumen después de haber escuchado una serie de conf~ 
rencias sobre los problemas que sufren los adolescentes, -
físicos, psicológicos y sociales, se llega a la conclusión 
de que en muchos casos y en muchas ocasiones, definitívame!! 
te se podría disminuir los casos ·de delincuencia juvenil - -
sin siquiera consultar para nada las soluciones propuestas_ 
por los gobiernos de los países, sino con una verdadera in
tegración familiar y much~s veces sin siquiera hacerse un -
estudio de la situación socioe.cónomica y política del l_ugar 
como lo propone Rodríguez Manzanera * y en éste caso puede_ 
ser en México o en otro país con características y culturas 
propias por lo consiguiente con soluciones propias del país 
como soluci6n que propone la mencionada asociación de Padres 
y Madres de Familia, es el simple hecho de t.:-ner plena con
ciencia de la responsabilidad que significa la convivencia_ 
familiar, formada por la comunicaci6n o intercambio de pre~ 
cupaciones, luchas, anhelos, tristezas y alegrías comúnes._ 
desembocando al contemplar lo realizado por otro o ante ca-. 
da esperanza fallida, en una solidificación y finnesa, en -



.• 103 

la unidad de sus integrantes asi pues el bienestar de los hi 
jos será consecuencia del amor, cariño y confianza que le -
brinden sus padres siendo el mejor grado de prevención quedaª 
do asi una extructura de mutua ayuda a la formación del ca-
rácter de los hombres del mañana y con ésta conciencia se 
disminuiría el alto índice de separaci6n y divorcios y de e~ 
posas abandonadas y viudas sin recursos econ6micos que care
cen de elementos necesarios para el desarrollo integral del_ 
menor, todo a causa de la falta indispensable de concientiz~ 
ci6n y de la creaci6n de capacidad encargadas a todas las -
unidades sociales por lo consiguiente de las individuales y_ 

de las constitucionales de ahí la importancia a que nos he-
mos venido refiriendo sobre las medidas preventivas familia
res que el hijo crezca y se conforme de acuerdo con el medio 
en que vive y experimenta con la existencia efectiva de pa-
dres que enseñen a compartir lo suyo con la familia, labor -
que ejercita el desarrollo de esa responsabilidad y que pre
viene en nuestros hijos la creación de una estructura erro-
nea o de mala fo1111aci6n del carác_ter del menor. 

IV.- Medidas preventivas institucionales.- Las medi-
das preventivas Institucionales son desempeñadas primordial
mente por la educación, todas las clases de perfeccionamiento 
en los metodos educativos tienen importancia, puesto que co~ 
tribuyen a que mayor proporción de alumnos participen en la_ 
vida escolar y por tanto la reducción del número de los aes
contentos y de los potencialmente delincuentes por ejemplo -
la identificación de los niños que presentan va~as incapaci
dades de percepción que interfieren con la lectura y el des~ 
rrollo de técnicas para superar ésto con 6xito, ayuda algunos 
alumnos que anteriormente habían sido considerados como ine
ducables, el fomentar una atmosfera dcmocratica en la clase, 
en la que se ayuda a los niños a asumír una actitud racional 
frente a sus propias responsabilidades morales y sociales, -
la televisión y su uso aumentan el inter6s y el impacto de -
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lo que está enseñando y la adaptaci6n del curso a los nifios . 
en zonas particulares; todas éstas cosas contribuyen a vencer 
la apatia y el antagonismo de los alumnos más dificiles y so
cialmente apartados. Las escuelas que dan un énfasis demasia
do exclusívo a los temas academicos tradicionales, desprecian 
las actividades pricticas y manuales y no usan modelos, pelí
culas, dibujos y otros medios no verbales de comunicaci6n --
agravan la inferioridad de los socialmente inferiores, cuyas_ 
desventajas generalmente son muy graves en la lectura y la -
facilidad de palabra, a los muchachos de mentalidad práctica_ 
le es más Otil tener nociones de las clases de trabajos que -
la gente realiza en la industria y en los servicios de la co
munidad, que aprenderse frases de una lengua extranjera. El -
uso de aparatos doscentes y la enseñanza programada permite -
al alumno atrasado avanzar a su propio paso, sin eXponer al -
pfiblico sus equivocaciones. Las visitas de los maestros al -
hogar de los niños aumentan el interés y la coperaci6n de los 
padres apáticos. Existe también promoción de grupos de afición 
y de discuci6n, la organización de campamentos vacacionales -
con instrucción adicional~ reclutamiento de maestros con exp~ 
riencia personal en tratar con niftbs pertenencientes a clases 
inferiores, la previsión de consejeros expertos para ayudar -
a los maestros a resolver los casos problemiticos y la prohi
bición de guarderías preescolares para preparar a los nifios -
pequeños a tomar parte en ias clases, ~sto se ha intentado as 
tualmente asi con el sistema de.instruir a los niños de ~scu~ 
la en funciones de la policía, para contrarestar el perjuicio 
existente contra las fuerzas de la ley y el orden, como es el 
adestriamiento de educaci6n vial, llevado a cabo en escuelas_ 
primarias. (77) 

V.- La labor del Crea. 
Consejo Nacional de Recursos pa~a la atenci6n de la.

Juventud, antes INJUVE, Instituo Nacional de la Juventud Méx!_ 
cana, es la institución que se aboca a procurar de la juventud 

(77) .- Deliberaciones del Congreso de la mm, sobre la Preven_ 
'cion del Delito. 
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mexicana la prevenci6n del delito, y el aumento de la delin 

cuencia juvenil del menor, creando a nivel vacacional albe~ 

gues, construidos para practicantes en montañi~mo en muchos 

parques nacionales, siguiendo como antecedente que en los -

años posteriores a la primera ~uerra mundial un maestro al~ 

man comenzo a organizar en forma sistematica alojamientos -

a precios reducidos para grupos estudiantiles, surjiendo -

este sistema de albergues en toda Europa y Estados Unidos -

y aquí en México a nivel institucional desde hace 15 años -

que el tener una variada cartelera de actividades recreati

vas cul tu.rales y deportivas que buscan la superación social 

y cultural del j6ven, con incentivos en becas de estudios, 

becas económicas y apoyos financieros, se evita que la juve!!. 

tud está ociosa y piense en delinquir en cualquiera de sus 

facetaf.. 

A continuación se presenta un cuadro preferencial -

de las medidas asistenciales aplicables a los menores pues

tos a disposición del Consejo Tutelar para Menores en cuan

to a medidas con resultados protectores al tiempo que efec

tos preventivos, propuesto por la' dirección técnica de la -

dirección para el mes de agosto de 1981. 

En seguida se establecen las medidas asistenciales 

que por su características se adscriben a cada una de las -

áreas de investigación que integran la dirección técnica -

del Consejo Tutelar para Menores y que corresponden al est):! 

dio de personalidad como trabajo que se coordina.con las s~ 

las en general y eón cada uno de los consejeros y promotores 
en particular. (78). 

(78).- Folleto otorgado en la Secretaría de Gobernación, Dir. 
Técnica, sobre medidas preventivas, Agosto 1981. 



•• 106 

VI.- MEDIDAS PROTECTORAS Y PREVENTIVAS: 

Area M6dica que infoI'llla sobre las conclusiones diagno~ 
ticas siguientes: 

1.- Estado nutricional. 

2.- Indice de crecimiento y desarrollo. 

3.- Patol6gia especifica y Anomalías congenitas. 
a).-Programas de vacunaci6n preventiva. 
b).-Educaci6n higienica. 
c).-Atenci6n adontol6gica, curativa y preventiva. 
d).-Saneamiento ambiental (hogar) 
e).-Preservaci6n de contactos en enfermedades infecto 

contagiosas. 
(Medidas circunscritas para el área m6dica). 

Para el área social estan las siguientes medidas pro-
tectoras y preventivas. 

Medidas Protectoras. 
a).-Canalizar a los menores a instituciones de protec

ci6n social, p6blicas o privadas, cuando se encuentren en si-
tuaci6ri de abandono social o están expuestos al dafto por parte 
de la familia sociopática (Malos tratos, abandono, explotaci6n, 
inadecuados modelos sociales.en los padres y otros miembros de 
la familia, prostitución, etc.). 

b).-Promover la regulación de la situación jurídica de_ 
los menores, tanto para asegurarles su protección, tutelar, co
mo para proteger sus derechos y bienes. Esta medida servirá pa
ra evitar las inconveniencias legales que resultan de la caren
cia de un acta de naci~iento y otros documentos legales indis-
pensables en la vida civil. 
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Perdidas Preventivas: 

a).-Promover y auxiliar a la familia para la segregación 
del ó los miembros enfermos (Alcoholismo, enfermedades mentales, 
etc.), mediante su adecuada canalización a instituciones especi~ 
lizadas de tratamiento, segán los casos. 

b).-Asisttr y orientar' a los familiares sobre las diver
sas dependencias oficiales de asistencia médica, psicol6gia --
y~o social, que puedan auxiliarles para mejorar las condiciones_ 
generales de vida del grupo. 

c).-Canalizar y, aán asistir a los miembros responsables 
social y econ6micamente de la familia, para que reciban ayuda en 
las bolsas de trabajo en las dependencias estatales, paraestata
les o privadas, para obtener trabajo remunerado. 

Para el §~ea psicol6gica estan las siguientes medidas -
protectoras y preventivas. 

Medidas Protectoras y Preventivas: 
a).-Educar a los padres para la precos indentificaci6n -

de trastornos de conducta que sean s!ntoma de alguna enfermedad_ 
orgánica o psíquica que amerite la atenci6n m6dica, y orientar-
les sobre las dependencias de salud mental (centros de salud, 
clínicas de conducta, etc.), donde puedan recibir la atención r~ 
querida. 

b).-Dar orientaci6n a los menores en relación a su desa
rrollo psicosexual, bi6n sea como externos o fonnando parte de -
los programas de readptact6n social en las escuelas de tratamie~ 
to. 

c).-Dar orientaci6n psicol6gica a los padres o responsa
bles de la educaci6n de los menores sobre los principales reque
rimientos emocionales y afoctfvos de éstos. en las distintas ét!_ 

pas do su desarrollo y la importancia quo tienen para el proc~sc 
las figuras· parentales y, especif:lcamento, o1 biomio madre~hlJ()· 
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d).-Asistir a los adultos encargados del cuidado y -~ 

educación de los menores en el adecuado manejo de sus confli~ 
tos emocionales personales. favoreciendo la integraci6n de i~ 
dividualidades que sirvan de adecuados modelos sociales que -
constituyan el sano marco de referencia en .el proceso de so-
cializaci6n de los menores. 

Para el área pedag6gica estan las siguientes medidas 
protectoras y preventivas. 

Medidas Protectoras y Preventivas: 

a).-Reencauzar el inter6s escolar y vocacional, de los 
menores en el área de los intereses y habilidades detectados -
en cada caso. 

b).- Proporcionar la capacitaci6n laboral de los meno
res, en actividades de acuerdo con sus actividades. físicas, -
psicol6gicas e intelectuales, que al mismo tiempo les habili-
ten en algún oficio, que les permite en trabajo competitivo~ -
una v~z que sean externados. 

c).-Programar la educaci6n de los menores en el conoci 
miento de las bellas artes y otras actividades culturales, pa
ra que puedan invertir positivamente sus tiempos libres. 

d).-Orientar a los padres o responsables de la educa-
ci6n de los.menores con las modernas normas de actuaci6n peda
gógica. a efecto de que puedan conducirse más adecuadamente en 
su esfuerzo de educar a sus hijos. 
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Haciendo la aclaración de que éstas medidas protect~· 
ras y preventivas han de ser sometidas a una permanente rev~ 
luaci6n, que se basan en resultados que se obtienen en cada_ 
uno de los casos de menores que son sujetos a ellas, de acue~ 
do a los reportes técnicos que se envian a los consejeros por 
cada una de las Instituciones de Tratamiento a las que fuer6n 
remitídos y que tienden a ser modificadas para ajustes inme-
diatos, que procedan, de acuerdo con sus sugerencias. 
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CAPITULO VI. - MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE READAPTACION. 

I.- CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES. 

La Ley de los Consejos Tutelares tiene su fundamento 
en el artículo 18 de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la que se le dan facultades a ésta In~ 
tituci6n para el menejo de los menores de diez y ocho años -
que infrinjan las leyes penales, los reglamentos de policia_ 
y buen gobierno 6 bién que realicen conductas que hagan pre
sumir un dafio a sí mismos a su familia 6 a·la sociedad. 

Como antecedentes legislativos que rigieron en mate
ria de menores con conductas antisociales tenemos los siguie~ 
tes: 

La Ley de Previsión Social de la Delincuencia infa~
til en 1928, establecia los 15 años como edad limite para d~ 
terminar el campo del delincuente y el menor infractor; El -
Reglamento de los Trióunales para Menores del 22 de Enero de 
1934, que es derogado por la Ley Organica y Normas de Proce
dimientos de los Tribunales de Menores y sus Instituciones -
auxiliares en D.F. y Territorios Federales, del 22 de Abril_ 
de 1941; ésta ley abroga algunas normas jurrdicas tanto del_ 
codigo de Procedimientos Penales para el D.F. como algunas -
contenidas en la ley Organica de los Tribunales Federales de 
Justicia del Fuero Común del D.F. La Ley que crea los Conse
jos Tutelares para Menores Infractores del D.F., publicada -
en el Diario Oficial del 2 de agosto de 1974 y cuya vigencia 
se inicia el 2 de Septiembre del mismo afio, que viene a der~ 
gar la ley Organica mencionada anteriormente, así cono tam-
bién el titulo VI del Codigo Penal vigente para el D.F. del 
13 de Agosto de 1931 y referente a la Delincucn:ia de Menores. 
(79). 

(79).~ Miguel Romo Modinn.- Criminología y Dorocho, pag.141. 



JI. - PROCEIHMIP.N1'0 ORDINARIO ANTE liJ, CONSH.JO TUTELAR (80) 

l'R IMP.RA. INSTANCIA 

Resoluci6n 
blisica 
(Art. 35) 

l.iboración 
absoluta 

Entrega a 
guardadores 
con sujcci6n 
al procedimiento 

Internación o 
Centro de Obser
vación con suje
ción al procedi
miento. 

snr.uNDA FASE INSTRUCTORIA 
(observaci6n biopsicocicial) 

(Arts. 29 y 44) 

Prosigue la 
instrucción 
(Arts. 36 y 83) 

Presentacion 
del proyecto 
de res lución 

(Art. 39) 

Falta de 
presentación 
del proyecto 
de resoluci6n 

(Art. 42) 

Excitativa 
(Art. 42) 

ACTOS PREPARATORIOS DE LA AUDIENCIA DE FONDO 
(Conseje.ro Instructor) (Art. 39) 

15 días prorrogables 
(Art. 39) 

por otros 15 Duración 
(Art. 41) variable 
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Audiencia y 
resolución 
(Art.40) 

Presentación 
del proyecto 

Integra-1 
ciónde 
resol u 
ción -

AUDJf:NCIA llE FONDO 
(Sala) ( Art. 40) 

10 d1as un solo acto 
(Art. 40) 5 dtas. 

(80).- Ley que crea los consejos tutelare$ para menores infractores del D.F. edit. Secretaria 
de Gobornaci6n Mexico 1977. pag. S9 y 60. 



J 1. • PROCI!l>IMJENTO ORDINARIO ANTP. HJ. CONST!.JO TUTELAR (80) 

PRJMT!RA. INSTANCIA 

Resoluci6n 
básica 
(Art. 35) 

J, l berac i6n 
absoluta 

Entrega a 
guardadores 
con sujcci6n 
ul procedimiento 

Internaci6n o 
Centro de Obser· 
vaci6n con sujc
ci6n al procedí· 
miento. 

snr.UNDA FASE INSTRUCTORIA 
(obscrvaci6n biopsicocicial) 

(Arts. 29 y 44) 

Prosigue la 
instrucci6n 
(Arti;.36 y 83) 

Presentacion 
del proyecto 
de res luci6n 

(Art. 39) 

Falta de 
presentaci6n 
del proyecto 
de resoluci6n 

(Art. 42) 

Excitativa 
(Art. 42) 

ACTOS PREPARATORIOS DE LA AUDIENCIA DE FONDO 
(Conseje~o Instructor) (Art. 39) 

15 dias prorrogables 
(Art. 39) 

por otros 15 Duraci6n 
(Art. 41) variable 
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Audiencia y 
rcsoluci6n 
(Art. 40) 

Presentaci6n 
del proyecto 

Integra•1 
ci6nde 
rosOfu 
ci6ri -

AUDIENCIA llE FONDO 
(Sala) ( Art. 40) 

10 dias un solo acto 
(Art. 40) 5 dias, 

(80) .- Ley que crea los consejos tutelare$ para menores infractores del D.F. edit. Secretaria 
de Gobcrnaci6n Mexico 1977. pag. 59 y 60, 
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO ANTE 

Promotor 
por el 
(art.58) 

Impugnación 
(art. 56) 

Interpuesta por 

No Impugnación 

FASE IMPUGNATIVA 

Promotor 
e Instancia 
(art.58) 

Pleno: Incoformidad 

Sala:Reconsideraci6n 

S dias (art. 59) 

Impugnación y 

Aceptada 

Por queja 

5 d>ias. 

Continaa en la otra 
pligina •• 



EL CONSEJO TUTELAR 

Inconformidad 
(Arts. 56 y ) 

Audiencia \" 
resoluci6n· 

Menos de 
3 meses 

Anticipada 
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Revocación 

Reconsideración Audiencia y Revisión Resolución Modificación 
(Art. 60) resoluci6n (Art.53) 

Ordinaria 

3 meses 
(Art.54) 

REVISION EN FASE EJECUTIVA 
(sala) 

Duración variable. 

Revisión 

Continuación 
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III.- TERAPEUTICA 

El término terapeutica proviene del griego "therapeu~ 
in", que signifíca, servir, cuidar. Es una área de la medici 
na que ensefia el modo de tratar enfermedades y a su véz es sl 
n6nimo de tratamiento. (*) 

El término tratamiento nos ubica en la concepción de 
curar, que aplicado para los menores infractores es consider~ 
do como el procedimiento que procurará para el menor por me-
dio de ésta, o sea del tratamiento, la posibilidad de elimi-
nar las condiciones que lo obligaron a obrar de manera antis~ 
cial, pretendiendo la crradicaci6n de su problema, como hablar 
de un paciente, al hablar de un infractor se va a considerar_ 
como una persona con irregularidades 6 fallas y se va a aspi
rar a que no se repita la enfermedad, asimismo en el infrac-
tor se aspira a que no repita su conducta antisocial o delic
tuosa. Así pues la aplicación de un tratamiento para obtener_ 
alivio, físico, moral,mental, social, etc. es la terapia. 

En el menor infractor el tratamiento se inicia con un 
estudio de su personalidad, su estado físico, mental y en ge
neral de todas sus condiciones. Esté estudio establece un -
cuadr0 clínico que encausa a determinar el tratamiento a apli 
car,esta es la fase inicial. 

Así el terapeuta sabe que táctica aplicar en el mcoor con 
irregularidades de conducta, basándose en conocimientos cien
tíficos de disciplinas tales como la psicología, medica soci~ 
logia, derecho, pedagogía, psiquiatría, trabajo social y otras 
ciencias auxiliares de la criminología. Ya lo establece Gibbons* 

(*).- Diccionario Larousse 
* .- Miguel Romo Medina, oh. cit. pag.81 
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quien defíne a la terapia correccional "como una serie de táf_ 
ticas o procedimientos concretos, que se aplican con el prop~ 
sito deliberado de modificar los factores que se piensan son_ 
el origen de la mala conducta del infractor y que tienen por_ 
Qbjeto inducir un cambio en algunos 6 en todos los factores,_ 
'ª los que se atribuye la conducta indeseable del individuo; y 

ya lo previene Roberto Tocaven* en su obra, que el estudio s~ 
cial y psic616gico del menor es de primordial importancia pa
ra vencer 6 fracasar en las técnicas readaptatorias, mejoran
do día a día en las usadas en los estudios y teniendo cuidado 
de no caer en técnicismos desumanizados, que es el peligro de 
la alta tecnología sin que al nifio 6 al adolescente se le en
marque en patrones rígidos 6 absolutos, tomando en cuenta que 
para ser justo se debe considerar al menor con sus caracterí~ 
ticas polifacSticas. También Romo Medina*, afirma que para t~ 
ner éxito Y.. realizar el objetivo de obteneT un mejor análisis 
y un mejor tratamiento hay que delimitar campos especializados 
utilizando el recurso multidisciplinario, o sea la concurren
cia de todas las discrplinas para un actuar mas completo y -

preciso. 

Dentro de la terapia readaptativa éste mismo autor -
anuncia tres sistemas que originaron ésta labor; La primera -
organización se conoci6 como "Comisión" y fué adoptada en --
Gloelandia Noruega Suecia, Islandia y Dinamarca y esta forma
da por personas representativas de la Comunidad, donde la --
ciudadanía participa e interviene en la fijación de un trata
miento para el menor infractor. 

El ml!todo administrativo acogido en México que consiste 
en determinar el tratamiento de los menores infractores en --

• Autor citado por Roberto Tocaven. ''Menores Infractores" pag. 
70. 

* Roberto Tocaven. ''Menores Infractores" pag. 71. 1976. 

•Miguel Romo Medina. ob. cit. pag. 81. 
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-una base administrativa, o sea en Instituciones dependientes. 
del gobierno de los Estados en un órgano administrativo como 
lo es el Consejo Tutelar para Menores Infractores del D.F. y 

de sus consejos auxiliares distribuidos en las Delegaciones_ 
políticas en el D.F. pertenecientes al ejecutivo Federal por 
medio de la Secretaria de Gobernaci6n y en los casos de las_ 
entidades federativas, se desprenden del Gobernador de los · 
Estados. 

Y el Sistema de los E.U., que funciona con un Siste
ma Judicial. donde el Ju~z recibe la acusación del fiscal -
juvenil y existe un defensor, se entabla un juicio hay nor-
mas para un procedimiento y existe fuerza judicial formal. 

Por último éste mismo autor~. propone cinco medidas_ 
fundamentales para ser utilizadas como terapia del menor in
fractor: La primera y mas importante es buscar el hogar, lu· 
gar donde recibe el menor el mejor tratamiento y siempre que 
haya amor, responsabilidad e intenci6n de arJda:r a los hi'jos 
por parte de los padres, es el mejor lugar de integraci6n p~ 
ra que el j6ven se corrija. En segundo término está la libe~ 
tad vigilada como sistema complementario del hogar. La insti 
tución atraves de trabajadores sociales, medicas 6 maestrosL 
seg6n sea pertinente en cada caso, ejerce un control con la 
finalidad de estar vigilando en el menor su adecuado desarr~ 
llo y saber si el tratamiento es exitoso si no habrá que mo
dificarlo. La tercera medida es el hogar sustituto, cuando · 
el hogar original no es conveniente porque los padres son -
irresponsables 6 ajenos a la suerte del hijo. Como cuarta m~ 
dida pensamos en los centros juveniles con sistema abierto -
6 bi6n medio internado, donde el menor participa en activid~ 
des programadas, orientadas y dirigidas para su reeducación, 
pero con la libertad de acceso a la facilidad de asistir a - · 

* Ob. Cit. pag. 93,, Miguel Romo :.fcdina. 
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la escuela, al trabajo y regresar para incorporarse a su co-. 
munidad, haciendo de ésta comunidad una organización familiar 
donde todos se apoyan. Y como última medida está la interna
ción, considerandola como último recurso de terapia, cuando_ 
exíste peligrosidad a la aparición de condiciones de mani--
fiesta reincidencia y cuando no haya otra alternativa, cons! 
derando vital la intervención de todas las instituciones of! 
ciales para el tratamiento del menor. 

Medidas asistenciales que se aplican a los menores -
puestos a disposición del consejo Tutelar para Menores en el 
D.F. (81) 

Estas medidas asistenciales que son Correctivas, de_ 
Protección y Preventivas se proponen para cada área de estu
dio., (Mfidica, Social, Psicológica y Preventiva) sirven de -
guía para la toma de decisiones en el momento de llegar a una 
resolución en el pleno del Consejo. La selecci6n de las medi 
das proce<lentes e~ cada caso, se basa en los resultados del_ 
estudio de la personalidad del menor, que se ha realizado -
a traves de la práctica de una seri·e de estudios de carácter_ 
"técnico Multidisciplinarios" anunciados anteriormente. 

Estas medidas asistenciales (Correctivas, Protectoras 
y Preventivas), son consecúencia de las determinaciones diag 
nósticas que son fijadas para c~da una de las secciones ~ que 
en conjunto componen el estudio de la personalidad, cuya el~ 
boraci6n es responsabilidad de la Dirección Técnica del Con
sejo Tutelar en su trabajo coordinado con las Salas en gene
ral y con cada uno de los Consejos y promotores en particu-~ 
lar, segGn el ordenamiento legal. 

(81).- Apuntes sobre el tema proporcionados por el Director 
del Consejo Tutelar para Menores Infractores D.F. 
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IV. - ESTUDIO MEDICO. - Informará sobre las siguientes cov-· 
clusiones diagn6sticas: 

A.- Estado Nutricional 
B.- Indice de Crecimiento y Desarrollo. 
C.- Patología específica 
D.- Anomalías Congénitas 6 displasias. 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

a).-Tratamientos médicos específicos dirigídos a lo
grar la curación del (6 los) padecimientos detectados, espe
cialmente en los casos de enfermedades infecciosas y parasi
tarias, de mayor prevalencia en nuestra población. 

b).-Restablecer el equilibrio organice, mediante la 
prescripción de regímenes dietéticos adecuados,-de dieta nor 
mal, dieta hipercal6rica, dieta hipocal6rica, complementos -
proteínicos, complementos vitamínicos y otras medidas. 

c).-Tratamientos quirurgicos reconstructivos y tera
pia de rehabilitación física. 

EL AREA SOCIAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS ASISTENCIALES: 
MISMAS QUE INFORMAN SOBRE LAS CONCLUSIONES DIAGNOSTICAS SIGUIEN 

TES: 

1).- Sociopatía familiar. 
2).- Organización familiar. 
3).- Dinámica familiar. 
4).- Nivel Sociocultural. 
5).- Estrato econ6mico. 
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MEDIDAS CORRECTIVAS SON LAS SIGUIENTES: 

a).- Promover la integración y organizaci6n de la fami
lia del menor. 

Asistir a los integrantes del grupo familiar para_ 
corregir los defectos y deficiencias en la comuni
caci6n e interrelación psicoemocional entre los -
miembros de la familia, atravcs de una labor de -
asistencia y orientaci6n dirigida sobre todo a los 
padres o responsables del menor. 

c).- Sustraer al menor de la influencia nociva del gru
po fa~iliar susceptiole de originar des6rdenes erno 
cionales o integrar desviaciones de conducta. 

d).- Preservar así mismo el menor, de la influencia de_ 
grupos sociales delictogénicos que condicionen la 
integración de conductas antisociales o de daftos -
a ellos rnismos_-(farmacodependencia). 

PARA EL AREA DE ESTUDIO PSICOLOGICO SE INFORMA PARA LOS RUBROS_ 
DIAGNOSTICOS SIGUIENTES: 

1).- Coeficiente intelectual. 
2).- Desarrollo emocional. 
3).- Patalogía específica. 
4).- Grado de socialización. 
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M~DIDAS CORRECTIVAS SON LAS SIGUIENTES: 

a).-Proporcionar tratamiento especializado psicotera
péutico, individual, de grupo, lidoterapia, etc., 
para la correcci6n de los trastornos psicoemocio
nales que hubieran sido. diagnosticados, y que pu~ 
da administrarse en un servicio de consulta exteL 
na o en forma instrainstitucional. 

b).-Dar tratamiento médico psiquiatrico a los menores 
que presenten padecimientos esencialmente orgáni
cos, causa de sus trastornos de conducta, tales -
como dafio cerebral, disfunci6n cerebral mínima, -
epilepsia, etc. 

c).-Internar al menor en instituciones hospitalarias_ 
especializadas, en los casos que presenten padec! 
mientos organo-cerebrales severos o psicosis, 6 -

cualquier otro padecimiento psiquiátrico que por_ 
su gravedad requiere de su control hospitalario. 

d) .-Asistir al menor en el adecuado encauzamiento de_ 
su proceso de socialización, en coordinaci6n con_ 
las actividades pedagógicas, favoreciendo el pro
ceso de identificación e integraci6n de modelos -
sociales positivos. 

e).-Dar tratamiento farmacológico 6 psicoterapéutico_ 
(Directamente o en instituciones especializadas), 
cuando presenten trastornos graves de la pcrsona-
1 idad puras 6 asociadas con el alcoholismo y otras 
desviaciones conductales. 
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EL ESTUDIO PEDAGOGICO: Informará sobre las siguientes conclu
siones diagn6sticas: 

1).- Grado de Instrucción real. 
2).- Potencial de aprendizaje. 
3).- Retardo escolar. 
4).- Intereses y aptitudes. 

CON LAS MEDIDAS ASISTENCIALES SIGUIENTES: 
.MEDIDAS CORRECTIVAS: 

a).- Regularizar el nivel escolar del menor, de acue~ 
do con su edad mental y cronológica. 

b).- Someter al menor a programas de reeducaci6n, 
orientados a favorecer su desarrollo integral, -
de acuerdo con patrones' pedag6gicos adecuados ~
su situación individual. 

c).- Desarrollar programas de tipo cultural y recrea
tivos encauzados a propiciar la introyecci6n de_ 
normas y val!;>res socialmente aceptados, que se -
asimilen a fa estructura de personalidad de los_ 
menores. 

d).- Establecer programas de ensefianza especial para 
los menores con deficiencias diversas, especia! 
mente, tratándose de casos de retraso mental. 
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Como puede observarse éstas medidas asistenciales -

propuestas solo tienen carácter genérico, útiles como marco_ 

de referencia a las medidas asistenciales específicas que se 

utilizan y emplean en cada uno de los particulares casos, -

se determinan en forma individualizada y su prescripci6n de-. 

be ser concreta clara y congruente con los también particul~ 

res diagnosticas que hayan sido elaborados. (SZ), además --

que se propone sean sometidas a una permanente evaluación -

que se basará en los resultados que se obtengan en cada uno_ 

de los casos de menores que sean sujetos a ellas, tomando en 

cuenta los reportes técnicos enviados a los consejeros para 

cada una de las instituciones de tratamiento a las que fue-

ron remitidos. 

(82).- Ajustes sobre el terna.- Diagnosticas elaborados en el 
Consejo Tutelar para Menores Infractores. 



t O N C L U S I O N E S 

1.- La organización social del pueblo azteca cuida de sus -
niftos, evitando de ~sta manera· la delincuencia juvenil
pueblo patriarcal con rigidez extrema, ven una gran se
veridad en sus penas, principalmente la pena de muerte. 
Todos los nifios iban al colegio en donde desahogan sus
impulsos agresivos y sus energías en los deportes. Du
rante la 6poca en que el pueblo mexicano quedo sometido 
a la dominación espafiola y durante la independencia de
Sste con Espafta, existió una explotaci6n a los menores
pero a su vez había un total entumecimiento de la volu~ 
tad que impedía toda reacción contra éste sometimiento. 

2.- Las caracter1sticas psicol6gicas del adolescente princ!_ 
palmente, peraiten conocer su comportamiento y sus -
ideas v reacciones ante determinadas situaciones,que se 
les presentan. Su desarrollo moral empieza al preocupa!. 
se por lo que es correcto y verdadero y diferenciarlo -
de lo equivocado 6 falso, que le va a dar una identidad 
y va a integrar su personalidad de adulto. La educación 
de los padres ayuda a lograr una conforaaci6n de su mo
ral. Bl adolescente actual acepta al sexo como algo na
tural y esta menos: preocupado que adolescentes de gene
raciones anteriores, para los que el sexo significaba -
secreto, culpa y represi6n. Bl adolescente, al integra!_ 
se a la Sociedad. como profesionista, funcionario, obr~ 
ro, etc., como responsable del mejoramiento social y al 
empezar a tener conciencia de los problemas sociales p~ 
11ticos, econdmicos, laborales, etc. existentes dentro
de nuestro pals, se da cuenta de la importancia del de
recho y su influencia dentro de sus propios intereses -
a través de su vida. 



3.- En el aspecto psicológico se manifiesta la inmadurez que 
influye en el desarrollo de una conducta delictiva. (in
capacidad para adptarse a las normas socioculturales - -
del medio ambiente). En el aspecto somdtico, el factor -
hereditario conforma tendencias delictivas, como es el -
caso de los padres alcoh61icos crónicos que engrendran -
hijos con una constituci6n enfermiza. El factor faDiliar, 
educacional y los medios masivos de comunicaci6n, se con 
sideran como factores externos de más influencias en la
conformaci6n de ésta conducta delictiva. 

4.- Tanto el pandillerismo. como la farmacodependencia y el
porrismo son conductas delictivas. En los distintos deli' 
tos que se enumeran en los cuadros estadísticos que al -
respecto se seiiala en este trabajo se establece que el .: 
porcentaje más alto de delitos cometidos por menores, -
han sido los que se cometen en contra de las personas en 
su patrimonio {robo). Después le siguen en ese orden los 
de lesiones y despu6s los delitos contra la salud. (des
de 1927 hasta 1973). 

S. - A la prevenci6n se le define como a "La Política de con
junto que tiende a suprimir 6 al menos reducir los fact~ 
res de. la delincuencia ó inadaptaci6n social" 6 "el no -
permitir que alguna situaci6n llegue a darse porque 6sta 
se estima inconveniente en un momento dado", entcndiend.!:?_ 
se que se trata de planear 6 buscar una forma para evitar 
ó reducir al menos esos factores que influyen a la deli~ 
cuencia juvenil. Las medidas preventivas Institucionales 
son deseapeftadas primordialmente por la educación coad)'!! 
vando on esta labor el C.R.B.A. y EL D.I.F., conjuntame~ 
te con el Consejo Tutelar para menores Infractores. 



6.- El Articulo 2° de la Ley que crea los Consejos Tutela

res para Menores Infractores tiene su fundamento en el 

artículo 18 Constitucional, se dan las facultades paTa 

el manejo de adolescentes menores de 18 años, que in-

frinjan las leyes penales, reglamentos de policia y -

buen gobierno ó bién que realizen conductas que hagan_ 

presumir un daño así mismos a su familia o a la socie

dad. El tratamiento que se da a los menores infracto-

res es el procedimiento que procurará eliminar condici~ 

nes que obligan al adolescente para obrar de manera a~ 

tisocial, pretendiendo la erradicación de su problema_ 

por medio de éste tratamiento específico, procurando -

que no se repita su conducta antisocial 6 delictuosa. 

Al efecto el terapeuta utilíza a diferentes ciencias -

como la Psicológia, sociológia, medicina, derecho, pe

dagogía, psiquiatría, trabajo social, así como otras -

ciencias que auxilian a la criminología. El sistema -

utilizado en México, dentro.de la terapia readaptativa, 

es el Método Administrativo, que consiste en que dete~ 

mina el tratamiento de los menores infractores en una_ 

base administrativa (Instituciones dependientes del g~ 

hierno de los Esta~os). 
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El problema planteado se presenta no s6lo en México, sino 
a nivel Internacional, por· lo que buscaremos encontrar una in
formaci6n que pueda contribuir a la prevenci6n y readaptaci6n_ 
de los menores infractores én México, por conducto de los Org~ 
nismos Internacionales dedicados al estudio de la materia. 
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