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I N T R o o u e e l o N 

El presente trabajo tiene como propósito conocer las 

causas que dan origen al pandillerismo y las medidas que se -

deben tomar para evitar este problema social. 

El aspecto sociol6gico ocupa en esta tesis un lugar pr! 

mordialJ ésto es natural porque la Sociologfa es la ciencia 

del obrar social, interpreta el sentido de la convtencia hu~a

na, estableciendo índices de generalidad y de frecuencia en el 

comportamiento humano. 

Hacemos especial incapiG en este enfoque parque conet~ 

deramos que la sociedad propicia la formacidn del pandillert~ 

mo y ella misma debe tomar medidas para coabattr ese problema. 

Para llegar a una soluci5n precisa de las conductaa 

antisociales de los pandilleros, es necesario que los 8rqanos 

estatales intervengan de una eancra precisa y eficaz 1 prote~ 

gicndo sobre todos los intereses de la colectividad, 

Se debe aplicar el Derecho como ciencia nor~ativa del 

actual humano para •antener el orden social, aalvagua~dar la 

vida y demás bienes del hombre en la tierra. 



Por otra parte, jue9a un papel i~portante el estudio 

de la personalidad del pandillero, puesto que su conducta an

tisocial está detorminada por factores de tndole y catacterI~ 

ttcas diversas. 

Son muchas las circunstancias que en mayor o m~nor gr~ 

do alteran la conduc~a del joven pandillero. El más leve 

trastorno psíquico deba ocupar la atenci6n de las autoridades 

y médicos de los eQtahlecimientos donde son recluídos lo$ pa~ 

dilleros. 

Estas consideraciones son de vital importancia, pues 

si se hace un estudio minucioso del individuo. se lograr& re~ 

integrarlo con ~xito a la sociedad. 

Consideramos que la única manera de readapta~ ~1 pand~ 

llera en sentido estricto ea prep~rarlo social y ~cad~m~came~ 

te para que sea útil a esa sociedad que lo rechaza. 

La presente tesis se dividirS en cuatro capftulosi 

En el pri~ero de elloa se rcaliz~t& un estudio9enecal 

delaa penas y ~edidas de aequ~idad, to~andQ en cuenLa el tr~~ 

to y clasificac15n, qu~ las diferentes escuel~s les ~an dado 

a trav6s del tte~po. 



El segundo capítulo se referirá a la distinción existe~ 

t~ ~ntre Asociaci6n Delictuosa, Banda y Pandilla, concep~sque 

en ia actualidad suelen confundirse; asimismo veremos la !orm~ 

ci6n y actuaci6n de la pandilla dentro de la sociedad y la re

qulaci6n de ella en nuestro código Penal. 

El tercer capítulo nos dará un conocimiento exacto de 

las causas que dan orrqen al pandillerismo, el por qua de la 

peli9rosidaddel pandillero y la determinación de la pena o m~ 

dida de seguridad que se le debe imponer. 

se tratará el aspecto de la inimputabilidad de los in

teqrantes que es muy discutido en la actualidad. 

El cuarto capítulo hace mención a los factores que in

tervienen en la conducta antisocial del pandillero- As1 c~mo 

a los método~ que se deben tomar tanto para la prcvenci5n de 

la& conductas antisociales como para la readaptacidn del pan

dillero y la eficacia, que tienen Las penas y medidas de 9eq~ 

rldad, en la actualidad. 



~Es mejor inducir a la virtud por medio 

del r~ciocinio que por la imposici6n. Porque el 

s6lo acicate de la ley hace que se delinca. 

ocultamente, mientras que es difícil que lo 

haga el que est§ racionalmente persuadido. El 

que actúa con rectitud, a través de la guía 

de la inteligencia, se convierte en hombre valiente 

y de intelecto seguro". 

E S T O B E O , 
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CAPITULO I 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En el presente capítulo se establecerá un conjunto de 

definiciones fundamentales que servirán de base para el desa

rrollo de este trabajo; asioismo se realizarfi un estudio doc

trinario de los conceptos centrales que ser~n utilizados en 

el tratamiento del tema y distinguirán la pena y medida de 

seguridad, para el efecto de ordenarlas y precisar su estudio 

determinando la funci6n desempeñada por cada una de ellas de~ 

tro de nuestra sociedad. 

A) NOCION DE PENA 

La situactSn social del hombre da origen a la presen

cia de normas que regulan su convivencia, estas normas tien

den a controlar las relaciones de los individuos entre st. 

El estado utili~a a la pena como castiqo si el sujeto 

no se abstiene de realizar determinadas conductas considera

das como antisociales. 

A travas de los tiempos se ha buscQdo la seguridad de 

la sociedad por medio de la aplicación de penas; anf, Platón 

hace 400 afies A.C., habfa dicho que la pena era la medicina 

del alma y puede encontrarse en uno de los di&logos de este 
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fil6sofo una definici6n de lo que era la pena en la antique-

dad cuando dice: 

"Es esto tan cierto, S6cratcs, que si quieres tomar el 

trabajo de examinar lo que significa esta expresi6n1 castigar 

a los malos, la fuerza que tiene y el fin que nos proponemos 

con este castigo: eso s5lo basta para probarle que los hom-

bres todos están persuadidos de que la virtud puede ser adqu~ 

rida. Porque nadie castiga a un hombre malo s6lo porque ha 

sido malo, a no ser que se trate de una bestia feroz que cas-

tigue para saciar su crueldad, Pero el que castiga con raz6n, 

castiga no por las faltas pasadas, porque ya no es posible 

que lo que ya ha sucedido deje de suceder, sino por las fal-

tas que puedan sobrevenir, para que el culpable no reincida y 

sirva de ejemplo a los demás su casti90. Todo hombre que se 

propone este objeto, cstS necesariame11te persuadido de que la 

virtud puede ser enseñada, porque s6lo se cnstiga respecto al 

porvenir, 

Es constante que todos los hombrea que hacen ca&t!qar 

a los malos.·, sea priva,daraente,, se.a e.n J:ltlbli~cQ[ lo baQ.c.n con 

esta idea y lo mi:s¡ao 1os- atenienses iple todos los- de~As- pue-

blos-. 

oe donde se si9ue nccesar~amente~ que 19s ~te~~cnsea 

estSn persuadidos coma los demS.s puehlos.~1 de que. la .. v~ct.ud 
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puede ser adquirida y enseñada." ( 1} 

Conforme ha transcurrido el tiempo han ido evoluciona~ 

do así han surgido diversas ascepciones de lo que es la pe-

na propiamente dicha. Para el maestro Eugenio Cuello calón; 

''La pena es la privaci8n o restricción de bienes jur!-

dices impuesta conforme a la ley, por los 6rganos jurisdicci~ 

nales competentes al culpable de una infracción penal". (:?) 

"Las penas son castigos impuestos por el poder pGblico 

a los delincuentes con base en la ley, para mantener el orden 

jurídico". (3) 

Cuando existen transgresiones al orden jurfdico esta-

blecido, opera co~o ele~ento de control el Derecho. 

Partiendo de las detiniciones anteriores y tomando en 

cuenta que el elemento principal es el castigo o mal involucr~ 

do en la pena, desde nuestro punto de vista la definimos como: 

El castigo impuesto por el Estado al responsable de una infra~ 

ci6n y por medio de este ve afectado cualquier bien jur!dico. 

(1) Platdn (Di¡loqos). Pit&goras a los Softstas, MGxico, Ed. 

UNAH. 1922, Pág. 28 

(2) cuello ca16~ Eugenio. La Moderna Pcnolo9ia,earcclona,Ed. 

Bosch, 1985 Pág. 16, 

lJ) Villalobos,Ignacio-Derecho Penal,Parte Gcneral,México,Ed 

Porrúa, 1960, PSq. 506. 
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Se puede aplicar la pena como un medio para disuadir el 

delito y una vez que se ha come~ido éste, 

tar al delincuente a la vida social. 

trata de readap-

Sintetizando diremos que de la aplicaci6n de las penas 

depende el éxito o la frustraci6n que envuelve el desarrollo 

de la sociedad, se debe tomar como una panacea para terminar 

con la delincuencia que se convierte en una acci6n inaplazable. 

B) NOCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, 

Nacen dentro de la evoluci6n del derecho penal, como ª1 
qo propio siempre activo y que forma parte de él. Su finali

dad es eminentemente preventiYa protegiendo a la sociedad, a~ 

tes del daño y del ries90 que amenaza causar una persona pun! 

ble, estan encaminadas primordialmente a prevenir con base en 

la peligrosidad del individuo y por ende puede aplicarse a los 

incapaces y a seres normales susceptibles de ser dirigidos por 

los mandatos de la Ley. 

A travfis del tiempo las medidas de seguridad han to•ado 

gran importancia dentro del caapo penal, a tal grado que no se 

concibe un c6digo penal moderno sin aed~dae de seguridad que 

sirvan de complemento fundamental al sistema de penas cuando 

estas sean inaplicables o in•uficientes. 

"Las aedidas de seguridad consisten en especiales trat~ 

mientas impuestos por el Estado, ha determinados delincuentes 

encaainado• a obtener su adaptaci6n a la vida social o su -.eqre9!. 
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ción a la misma", {4} 

"Algunos autores hacen la distinción entre medidas prl 

vativas de la libertad y medidas de seguridad, afirmando que 

a las primeras pertenecen el internamiento de alineados y 

anormales, de alcoholi~ados, toxicómanos, de mendigos, vaga

bundos, delincuentes habituales e incorregibles; las segundas 

consisten en medidas no privativas de la libertad s6lo la re~ 

tr in gen por ejemplo: 

"La libertad vigilada, la prohibición de ejercer cier

tas profesiones con el fin de frecuentar determinados locales 

y la expulsión del territorio nacional para los extranjeros". 

(5) 

C) HEDIDAS DE SEGURIDAD Y HEDI"OS DE PREVENCION GENERAL. 

Cabe señalar la distinción entre medidas de seguridad 

y medios de prevención general de la delincuencia; estas son 

actividades del estado que se refieren a toda la poblaci8n y 

que en muchos casos tienen fin propio, las medidas de seg~ 

ridad tema principal del presente estudio, recaen sobre una 

persona especialmente determinada en cada caso, la cual por 

(41 Cuello Calón Eugenio Derecho Penal,Parte General,México,ED. 

Mitora Hacional,S.A.,9o. Edici6n, 1953,Tomo I P&g. 590. 

(5) Cuello Calón, Eugenio. ob.cit. Pág. 590. 
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haber cometido una infracci6n anterior, hace suponer una par

ticular temibilidad que requiere un apercibimiento, una cau

ción de no ofender, una vigilancia especial, un trutami~nto 

curativo si es algun~ anormalidad la que hacd al sujeto p~11-

9roso. 

Cabe destacar que de alguna manera, los medios de pre

venci6n general, suelen contribuir sin que sua su prop6sito a 

disminuir la cri~inalidad. 

Ot~o aspecto frecuente cntrP. los penalistas es el de 

relacionar siempre la aplicaci6n de las medidas de seguridad 

a los incapaces, por ejemplo: 

La reclusi6n de enfermos mentales, siendo esto falso, 

como lo hemos menc!onado con anterioridad, la base de las ~e

didas de seguridad es la peligrosidad del sujeto, por esto es 

que existiendo en los inimputables una Cdracter!stica cxclus! 

va de peligro, sólo se pueden aplicar a éstos medios asegura

tivos; pero como en los delincuentes normales, se reunen la 

responsabilidad y la capacidad corno elementos para l~ imposi

ci6n dP la pena que es utilizada por el Estado para neutrali

zar de inmediato los delitos nada impide que también a los i~ 

putables se les apliquen medidas de seguridad, que algunas v~ 

ces resultan ser mSs eficaces que el castigo impuesto. 

Las medidas de seguridad no persiguen la intimidación, 
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su f1nalidad es la prevencion especial; son determinadas 

son aplicadas con fines defensivos, no retributivos, es de

cir, no a ~!tulo de castigo, tanto a imputables como a inimp~ 

tables. 

D) DOCTRINA. 

Penetrando en el estudio de las penas y medidas de se

guridad es imprescindible mencionar las diferentes doctrinas 

que han surgido en torno a ellas y el tratamiento que los au

tores les han dado, del cual se deducirS la tendencia de cada 

uno de los teóricos avocados a escudriñar este delicado tema. 

Las mfiltiples teor!as realizadas, tienden a justificar 

el fin de la pena y las medidas de seguridad. 

Algunos autores, para fundamentar el derecho de casti

gar, dividen a las teorías en dos grupos: Las Absolutas, que 

consideran únicamente el delito cometido, que es donde se en~ 

cuadrar!a el fundamento de la pena y las Relativas Finalistas 

o Teleológicas, encausadas a prevenir delitos futuros. Estos 

son dirigidos hacia la legitimidad y finalidad de las medidas 

de seguridad. 

Teorias Absolutas.- Consideran únicamente al delito e~ 

metido; a éste grupo pertenecen la expiación y la retribución. 



20 

La expanción sustentada por Platón,pretende reestable

cer la situaci6n anterior al delito, borrar la falta cometida, 

parte de la base de un orden establecido impuesto por la div! 

nidad de que el delito, rebelión contra ese orden, es un pee~ 

do y de que la pena tiene un fin y es evitar los rigores de 

la venganza divina. 

"La retribución, compensaci6n del mal del delito por 

el mal de la pena, exige que el delincuente se ha castigado 

por el solo hecho de haber delinquido, sin consideración a 

ninguna finalidad ulterior de la ¡.iena, que debe segt: .. r al de

lito como la sombra al cuerpo~. (6) 

Este tiPo de teor!as justifican la aplicación de la p~ 

na al delincuente y es considerada como un fin, ya que todo 

delito lleva impl!cito un castigo al que se hizo acreedor el 

infractor de la ley. 

Teortas Relativas, Pinalistas o Teológicas.- Su prin~ 

cipal finAlidad es la de prevenir delitos futuros, asegurando 

la vida en sociedad. 

Entre las Teor{as Tcolóqicas se incluyen las del contr~ 

to social, la teor{a utilitaria y la de la defensa social. 

(6) Labatut Glena Gustavo, Derecho Penal, Parte General, 

Chile Ed. Jurt'tlica de Chile, 4o. Edici6n, 1963, Tomo I, Pág.65 
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"La idea del contrato social atribuida a Ju&n Jacobo R~ 

sseau, sirve de base a la reforma penal humanitaria iniciad~ 

en el siglo XVIII, la importancia de su contenido gir;;i. alrede

dor de un sistema irrealizable, expresa que en una Spoca remo

ta no precisada, los hombres vivían en estado de naturalúZa, 

dueños de la plenitud de sus derechos y ajenos a toda autori

dad, gobierno o ley y que posteriormente pasaron del Estado de 

5a~icdad, mediante un pacto de sumisión al poder elegido, 

cuyas manos confiarran sus derechos. En cuanto al origen del 

derecho de castigar, existen distintos pareceres¡ algunos est! 

man que es el derecho de defensa que posee el hombre en estado 

de naturaleza y que habría cedido al poder social, otros cons! 

dcran uqe el hombre en estado de naturaleza posee el dereCho 

de castigar y que e& éste el derecho que habrta traspasado a 

la sociedad, finalmente hay quienes piensan que, comprendiendo 

los hombres que no podfan Yivtr sin leyea 1 habrfan reconocido a 

la autoridad la facultad de castigarlos en caso de violar las 

leyes de la asociaci6n 11 , (7} 

A nuestro parecer, esta teor!a resulta hasta cierto 

punto imposible de llevarse a cabo, porque los inteqrant~s de 

una sociedad nunca podrán constituirse por un acuerdo volunt! 

rio debido a la diversidad de pensamientos que existen. 

Teoría Utilitaria.- Suste~tada por Jcrcm!as Bentham, 

establece que la justificaci6n de la pena es su utilidad, la 

pena es el arma de que se vale el Estado para combatir la cr! 

minalidad y para que el fin sea justo es condici6n necesaria 

(7) Labatut Glena, Gustavo. Oh. Cit. Pág. 67 



y suficiente que el fin pers~guido sea. Útl.l. 

Teoría de la Defensa Social.- Persigue la defensa de 

la sociedad contra los c!etincuantes. "Re.chaza los pr2ncipios 

del libre albedr!o y de la responsabilidad noral co~o funda

mento de la responsabilidad criminal y procura obten~r un m&

ximo de seguridad social, con un mínimo d!i' sufrimiento impue~ 

to al delincuente, confor~e a los fines que se asignan a la 

pena". !8} 

Al hncer el análisis de las anteriores teorías, se de

duce por una parte la funci6n retributiva, que interpreta la 

ejecución de la pena como la reali:?ación de la justicia. Se 

retribuye al tmnsgresor con un mal, por el mal que él mismo 

previamente efectu6~ 

Para el Maestra Carlos Font&n Balestra, son cuatro las 

teorías alrededor de las cuales qiran todas las teorías; R~ 

tribuci6n, P!"i:?vcnción, Correcci6n y Defensa. A la Retribu-

ci6n la subdivide en Retribuci6n Divina, basadd la victo-

ria de la pena sobre 1~ voluntad que cometió el delito. 

Rctribuci5n ~oral.- El mal gcr& retribuido con el mal 

y al bien debe corresponder una recompénsa. 

(81 Lab~tut Glena, Gustavo. Ob. Cit. Pág. 68 y 69 
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Rctribuci5n Jurídica,- El delincuente al realizar el 

delito, quiere la violaci6n del derecho que 

quisiera la pena. 

tanto como si 

Este mismo autor, encuadra dentro de la prevención, 

las Teor!::as Intimidatorias que tratan de prevenir la comisión 

de los delitos ~ediante el c~rácter intimidatorio que la ley 

lleva consigo y se dividen en ejecutivas que persiguen evitar 

la comisión de n~evos delitos mediante la aplicación y cjccu

ci6n de la pena, Conminatorias, consideran que la amenaza del 

castigo log~a el fin de prevenci8n perseguido. A su vez las 

Teor!as Ejecutivas so distinguen, segGn se propongan evitar 

la comisión de nuevos delitos d.:-: paz.te de: aquel a quien se apl_!. 

la pena (prevcnci6n especit1.l), o de todos los individuos de 

la sociedad ( pr:evenc i6n general) . 

Desde nuestmpunto de vista, consideramos que el Maestro 

Fontán Balestra, al hacer referencia a la prcvcnci6n especial,· 

toma en cuenta a las medidas de seguridad que se deben imponer 

a determinados individuos y como se ha mencionado antes, aten

diendo a la peligrosidad del delincuente, buscando prevenir d~ 

lites futuros que atenten contra el orden establecido en la s~ 

e iedad. 

Siguiendo cr.in la clasificación del autor que nos ocupa, 

diremos que su teoría correccionalista s~ dirige principalme~ 

te a la prevención especial; no tiene como fin el castigo y 



est& encaminado al mejoramiento del delincuente. 

Por lo que se refiere a las teorias de Defensa, las a

g:rupa en: 

''Defensa Directa.- La sociedad tiene el derecho de de

fenderse del ataque que el delito implica y lo hará por medio 

de la pena. 

Defensa Justa.- Est4 enfocada hacia la defensa justa 

de la humanidad". (91 

As! como existe diverg:encia entre los autores en rela

ción a la clasif icaci6n de las teorias destinadas al estudio 

de la pena, existe también afinidad en el ordenamiento de te~ 

r!as encausadas al análisis de la pena y éstas son: 

(9). Fontán Balestra,Carlos. Tratado de Derecho Penal, Parte 

General, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1966, Tomo I 

P&q., 184 y Sig. 
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Absolutas, Relativas, Preventivas y las de car&cter I~ 

te rmed io. ( 1 O) , ( 11) y 11 2) • 

Las teorías de tipo Absoluto, encuentran el f~ndamento 

de la pena en la naturaleza misma de ella y no en un objetivo 

que trascienda a la pena. Esta es justa en sí, independient.!:_. 

cente de la utilidad que de ella pueda derivarse. Estas teo

rías descansan en la naturaleza de la ?ena, cuyo concepto pr.!!. 

dominante es el de la retribuci6n justa, como consecuencia n~ 

cesaria inseparable del delito. 

Las teorías Relativas en cambio, atribuyen a la pena 

(lU}. C.f.r. Castellanos, Fernando. Lineamientos Elementales 

de Derecho Penal, México, ED. Porrúa, eava Edici6n,1974 

PAG,, 306, 307. 

{11) C.f.r. Rodríguez Manzanera, Luis. ?enología, México Ed. 

SUA, 1988, Pág. 58,59 y 60. 

(12) .C.f.r. Rico Jooé, Harfa. Las Sanciones Penales y la Polí

tica Criminológica Contemporánea, México, Ed. Siglo XXI, 

1979, Pág. 10. 
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un fin. independiente, atrib~y6ndole un objetive polttico y ~ 

tilitario. Se castiga para que no hay~ violaci6n de la ley 

penal. 

La pena que se impone es eficaz, desde el punto de vi! 

ta de sus probables efectos. Su car&cter instrumental 

signa con fines de reparaci6n para evitar futuras transqresi~ 

nes y reparar los efectos del delito, Las teorías de este t! 

po, pueden clasificarse en dos grupos: 

El m&s significativo es el que otorga a la pena el fin 

de prevenir futuros delitos, es aqut en donde funcionarían 

las medidas de seguridad. A éstas se les denomina teorías 

Preventivas. 

El segundo grupo que expresa a las teorías Reparadoras, 

sostiene que la pena tiene como fin re~arcir las consecuen

cias del acto delictivo perpetrado. 

Las teorías Preventivas, se distinguen según pretendan 

la prevenci6n general, utilizando la pena en referencia a la 

colectividad: o la prcvenci6n especial, que tiene como refe

rencia al delincuente que ha cometido el hecho punible para 

evitar que el transgresor de la nor~a delinca de nuevo. 

Finalmente cabe indicar un tercer tipo de tcor{as de 

carácter intermedio, que tratan de hermanar o conciliar la 
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;;s~icia como valor absoluto con los fines socialmonte váli-

El ESCUELAS JURIOICO PENALES 

a) ESCUELA CLASICA.- Se distingue esta tendencia por 

su orientación filosófica y por el sentido liberal y humanit~ 

rio de sus principios. CoAstituye un movimiento de reacci6n 

en contra de los excesos del Der~cho Penal. 

El nombre clásico fué dado por sus expositores en un 

sentido despectivo, queriendo significar con ésto, un tradi

cionalismo caduco y viejo. 

Este movimiento fué iniciado por aeccaria, encuentra 

máxima expresión con Francisco Carrara y entre sus más i

lustres seguidores figuran; Benthara, Feurebach, Romagnossi, 

Carmignani y Pessina. 

Entce alg~nos de los clásicos, exist[an visibles dis

crepancias, sin embargo, tienen puntos en los que coinciden. 

"En primer tirmino está la adhesi6n a la doctrina del 

derecho natural el empleo del método deductivo, pues para 

los clásicos el derecho penal es una ciencia que deriva sus 

preceptos !6gicos de la raz6n eterna''. (13) 

(13) Puig Peña,Federico.Derecho penal, Parte Ceneral,Barcelona,Ed. Deseo, 

1959, Tomo I, Pág. 63. 
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"En segundo t~rmino fijan el límite adecuado al derecho 

de castigar, por parte del Estado1 por ello es contrario la 

crueldad inecesaria de las penas". { 14) 

Los clásicos establecen la capacidad que tiene el ind! 

viduo para discernir entre el bien y el mal1 como consecuen

cia de ésto, para que un delincuente nea castigado, es neces~ 

rio que en el momento de realizar el delito posea libre albe

dr1o, elemento necesario para que el individuo sea imputable. 

Por otro lado, cuando el sujeto cOmetía una falta con

sideraban que hacia ~al uso de su libertad, por lo que las P! 

nas impuestas deberían recaer sobre ésta, en éste movimiento 

tuvieron gran importancia las penas de tipo privativo y res

trictivo. 

De igual ~anera señalaban que las penas se imponían p~ 

ra enmendar el orden jur1dico que se había transgredido y es

to se obtenía mediante la retribuci6n del mal que el delito 

causa a la víctima y a la sociedad, con el que la pena imponía 

al delincuente. 

De lo anterior se desprende que la pena como castigo, 

{14). Fontán Balestra, Carlos. ob. Cit. Paq. 136. 
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tenía la finalida1 1e mantener.el orCen jurídico existente: 

la pena debía ser proporcional a la gravedad que tuviera el 

delito, aquí es Conde se aplica la 16gica deductiva. 

b) ESCUELA POSITIVA.- ttace a mediados del siglo XIX, 

como una oposición al clasismo, dando prioridad a la persona

lidad del delincuente, sus creadores son: César Lombroso, E~ 

rique Ferri y Rafa el Gar6falo. 

El nombre del Positivismo fue dado por el soci6logo A~ 

gusto comte. 

La Escuela Positiva sustituye la palabra delito por d~ 

lincuentc, sosteniendo que no existen delitos, sino delincue~ 

tes. 

Utiliza los términos de Estado Peligroso y Medidas de 

Seguridad. 

"Rafael Gar6falo atribuye a las penas un fin de elimi

naci6n y sostiene que para aquellos delincuentes incorregibles 

es necesaria la aplicación de la pena de muerte, as{ como la 

reparaci6n del daño sufrido a las victimas". (15) 

( 15). Angeles Contreras, Jesús, Compendio de Derecho Penal, 

Parte General, México, Ed. Textos Universitarios, S.\., 

1969, Pag., 72. 
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Esta corriente al hacer menci6n de la peligrosidad del 

delincuente, sostiene que la infracci6n cometida por éste st~ 

toma que hace resaltar el Estado Peligroso en el cual se en

cuentra el sujeto. La aplicaci6n de la pena debería estar de 

acuerdo al estado peligroso del individuo y no a la infracci6n 

cometida. 

A diferencia de la Escuela Cl¡sica, este ~ovimiento d~ 

ba mayor importancia a las ~edidas de seguridad que a la pena, 

pues era mejor prevenir los delitos que la represi6n de éstos, 

El juez imponla la sanc16n en forma indeterminada, to

mando en cuenta al delincuente. 

"El régimen penitenciario de este sistema, tiene por 

objeto la reeducación de los infractores readaptables a la V! 

da social y la seqregaci6n de los incorregibles; por tanto, 

el r&9iaen celular absoluto y las penas cortas de privaci6n 

de libertad son contraproducentes; la pena es defensa y rea· 

daptaci6n." (16) 

para finalizar, diremos que la Escuela Positiva al an~ 

( 16). Carrancá y Trujillo, Raúl. Derecho Penal Mexicano, P
0

ar":' 

te General, México, Ed. Porrúa, 130. Edición, 1980, Pag. 

158. 
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lizar la peligrosidad del sujeto, realizaba un estudio que 

traía como consecuencia la observaci6n y experimentaci6n (mé

todo inductivo), de la personalidad del delincuente, su re9i

m~n de vida antes de cometer el delito y después de éste, las 

causas que lo motivaron a cometer el delito y después de éste, 

las causas que lo motivaron a cometer el ilícito y el hecho 

delictivo que resulta peligroso para la sociedad. 

e) LA TERZA SCUOLA.- Surge de una combinaci6n de las 

dos escuelas anteriores, sus fundadores son Alimena y Carnev~ 

le, defiende principalmente la distinci6n existente entre pe

nas y medidas de seguridad, haciendo resaltar que la pena ti~ 

ne por finalidad la defensa social, imposibilitando al delin

cuente durante el tiempo que sea necesario para evitar que 

vuelva a cometer delitos, al mismo tiempo busca reincorporar

lo a la vida social, buscando con esto la prevenci6n de nuevas 

infracciones. 

Los principios esenciales de esta Escuela son: 

1. Imputabilidad basada en la diriqibilidad de los ac 

tos del hombre. 

2. La naturaleza de la pena radica en la coacción ps.!_ 

colóqica. 
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l. La pena tiene por fin la defensa social". (17) 

Para esta corriente s6lo eran imputables los capaces de 

sentir la amenaza de la pena y ésta era determinante para sal

vaguardar el orden jurídico, 

Inmediatamente despu~s, aparece la doctrina de Franz 

Von Liszt. Este penalista sostenía que la única forma de ma~ 

tener el orden jurídico era a través de la pena, cuya funci6n 

serta de tipo intimadatorio: con ésto se conseguirla una pre

venci6n 9eneral, asimismo su acci6n recaería sobre el delin

cuente de forma especial, surqiendo con esto la prevenci6n e~ 

pecial para evitar la coaist6n de nuevo• delitos, 'ata corrie~ 

te tuvo gran importancia por la aceptaci6n de la imputabilidad 

y del estado peligroso del individUo y como resultado de &sto, 

las penas y medidas de seguridad que deher~an implantarse a 

cada uno de ellos. 

Posterioraente, surge la llamada Oirecci6n Técnico-Ju

rldica, la cual considera a la pena CONO una reacción jur{dica 

contra el delito, reservado para los imputables y dejando la 

aplicaci6n de las medidas de seguridad que eran sanciones ad

ministrativas, para los inimputables, 

(11). Cuello Cal6n, Eugenio. ob. cit. Pa9. 51. 
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F) CLASIFICACION 

La variedad y diversificación de las penas, ha llevado 

a la necesidad de una clasificaci6n y ordenamiento para su m~ 

jor conocimiento. La clasificación var{a según el enfoque 

del tratadista, que maneja determinados criterios de distin

ci6n. 

Existen varias clasificaciones de penas: 

Una de ellas establece los siguientes tipos, Capitales, 

Aflictivas, Directas, Infamantes y Pecuniarias. 

Otra clasificaci6n distingue entre penas intimidatorias, 

Correctivas y Eliminatorias. 

•Existen penas principales y accesorias1 éstas a su vez 

pueden ser simultáneas". (18) 

Atendiendo a su naturaleza, pueden distinguirse los s~ 

quientes tipos: 

contra la vida, corporales, contra la Libertad, P&tz"i-

(18). carranca y Trujillo, Raúl, ob. cit. Pag. 157. 
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moniales 1 contra ciertos derechos, consid~rando aparte las m~ 

didas de seguridad. 

tas penas corporales se aplican, corno su nombre lo in

dica, sobre el cuerpo del delincuente y consisten reproducir 

en el individuo un dolor o mal f!sico. 

Las penas contra la libertad pueden dividirse en priv~ 

ti~as y restrictivas. Las primeras incluyen a la prisi6n, las 

restrictivas inplican una disminuci6n de la posibilidad de trá~ 

sito del individuo. 

Las medidas de seguridad a diferencia de las penas, no 

tienen un ear&cter aflictivo y buscan la protccci6n de la so

ciedad contra los reinc±dentes. 

La medida de sequridad se funda en la peli9rosidad del 

sujeto que ha cometido un hecho punible. 

Desde otro punto de vista, "Las medidas de seguridad no 

representan reproche moral, no persiquen la intimidaci6n, no 

son retributivas, su finalidad es la prevención especial, son 

determinadas y pueden ser aplicadas a imputables o inimputa

bles." (19) 

(19). Rodríguez Manzanera, Luis. La Crisis Penitenciaria y los 

Subtitutivos de la Prisi6n, Hexico* Ed. Instituto Nacional 

de Ciencias Penales, 1a. Edición 1964, Pa9 •• 71. 
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La distinción entre penas y medidas de segur1daj no es 

siempre clara, incluso en nuestro c6digo penal no existe una

diferenciaci6n entre unas y otras. 

Sobre el tema, advertimos tres posiciones distintas: 

Las medidas de seguridad son una anticipación atenuada 

de las penas, con una gravedad menor, tanto en su naturaleza 

como en sus efectos. 

Los penalistas clásicos, como lo hemos visto, sostie

nen que no hay diferencia esencial entre penas y medidas de 

seguridad por lo que podrían hacerse intercambios f&eiles en

tre unas y otras. 

Por último, algunos autores positivistas, entre ellos 

el.propio rerri, piensan y acaso ésta sea la mejor soluci6n, 

que penas y medidas de seguridad son dos conceptos distintos 

los cuales no obstante, tienen un punto de intersección que es 

común, o sea una zona en l~ que existe combinaci6n de ambas. 

Por otro lado, la ley fija las penas según la importan

cia del bien lesionado y la culpa del autor, determinando con 

estos elementos la duración de la pena, Fºr el contrario la m! 

dida de seguridad puede ser indefinida ~ también su duración 

puede depender del mejoramiento del individuo al cual se ha 
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aplicado, con esto quiere decir que la medida de ~eguridad no 

requiere necesariamente la detcrminaci6n que es requis!to in

dispensable en la pena. Otra distinci6n es que la pena sólo 

puede imponerse tras probarse la comisión de un delito y la 

medida de seguridad no necesariamente. 

El maestro Francisco González de la Vega, distingue e~ 

mo medidas de seguridad las siguientes; 

Reclusión .de locos, sordomudos, degenerados, toxic6m~ 

nos, confinamiento; prohibici6n de ir a lugar determinado, 

pérdida de los instrumentos del delitof confiscación o destru~ 

ci6n de cosas peligrosas o nocivas, amonestación, apercibimie~ 

to, cauci6n de no ofender, vigilancia de la polici!a, suspen

sión o disolución de sociedades y medidas tutulares para meno

res. "Tendr&n el car&cter de penas: 

Prisión, sanción pecuniaria, suspensi6n o privación de 

derechos, inhabi l i tac i6n , des ti tuc i6n o su spens i6n de funciones 

o empleos y la publicaci6n especial de sentencia". (20) 

Con respecto al inciso J7 del artículo 24 del :6diqo 

Penal para el Distrito Federal, (Medidas tutelares para menores), 

existe un organismo dependiente de la Dirección General de 

(20). González de la Vega, Francisco, El Código Penal Comentado, 

México, Ed. Porrúa, 4a. Edición, 1978, Pag., 105. 
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E~rvicios Coordinados de Prevenci6n y ~eadnptaci6n Social de 

:a S&cretaría de Gobernación (Consejo Tutelar para Menores I~ 

!ra:tores), que trabaja con menores de edad y buscan la rein

~egraci6n del menor infractor, tanto al seno familiar, si es 

1~e l~s hay como a la Goci~dad. 

Este or9a·1ismo tiene su fundamento legal en la "Ley 

que :rea los Consejos Tutelares para menores infractores en el 

~lstrito Federal'', fué publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n, el día 2 de Agosto de 1974. 

En el artículo 2o. de esta ley se establece la compete~ 

:1a del Consejo Tutelar y los casos en que la actuación preve~ 

tiva del mismo sea necesaria. 

~) FUNCION DE LA PENA Y DE LA HEDIDA DE SEGURIDAD 

Tomando en cuenta los argumentos desarrollados en los 

p~ntos anteriores, puede establecerse que la pena efectúa las 

siguientes funciones: 

Desde el punto de vista socializador, la pena tendría 

la ~nci6n de hacer al transgresor un sujeto apto para la con

vivencia de la comunidad. 

La pena actúa como un inhibidor, como amenaza de un mal 
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para lograr que la colectividad se intimide (Prcvenci6n ~ene

ral), o que el delincuente no reincida (Prevención especial). 

El papel inti~1dador y cjemplarizante ha sido cuestio

nado, ·planteando que el delincuente puede no sentirse intimi

dado y los transgresores en potencia tampoco, lo cual q~ita

ria el car5cter ejemplarizador de la pena. Por otra parte h~ 

br!a que convenir en la necesidad de imponer penas extre~as, 

ya que las penas más terribles intimidan más. 

Otra de las funciones importantes de la pena es la de 

la resocialización del delincuente. La permanente referencia 

al término sin acelerar su sentido y significación ha ter~in~ 

do por quitar contenido especifico al concepto, que po~ otro 

lado no está definido por la ley y que puede abarcar desde la 

no reincidencia, hasta la completa integraci6n a los valores 

sociales. 

El concepto socialización, que proviene del vocableo 

socios o societatis, indica el proceso por el cual el in¿ivi

duo se incorpora al conjunto de normag y valores social~ente 

imperantes. 

En el caso del delincuente, se considera que en lugar 

de asimilar aquel tipo de valores, ha recibido y aceptado otros, 

que son contrarios a la cultura aceptada y lo colocan en aptl 

tud delictiva. 
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ree!~:ativo, tendiente a nodificar los valores del individuo, 

ca~~· ando sus actitud ~~n respecto a la transgresi6n de la ley 

penal. 

Desde este punto de vista, afirmamos qu~ resccializar 

no significa imponer jeterminadas sentencias o disponer del 

deli~cuente para tratamientos coactivos. 

Por ello el tfirmi~o se refivre a la funci6n de la pena, 

consistente en que el ¿elincuente deje de serlo, sea útil y 

sea reintegrado a la comunidad. 

En lo que re:ie=e a las medidas de seguridad, como 

se ~a ~encionado van dirigidas hacia el individuo en particu

lar y su funci6n pri~orjial ser& Ja defensa contra el peligro 

de n~evos delitos por parte del infractor. 

Persigue una finalidad tutelar que no supone sufrimie~ 

to, se puede de~ir que es una consecuencia lógica de la mani

festación de un estado peligroso y por consiguiente su dura

ci6n cesará cuando haya 1esaparccido al peligro que dió origen 

a la imposición de la medida de seguridad o sea cuando el su

jeto q~e la haya sufrido quede totalmente enmendado o deje de 

hacer daño. 
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Otro aspecto impo::ante de las medidas de seguridad, 

es que algunas estarán e~=ausadas hacia los menores de edad, 

es decir, a aquellas pers:nas que no tienen la capacidad de 

querer y entender lo ne9ativo del delito. Por lo tanto, al 

cometer ~stas personas ~na infracci6n no son merecedores a la 

imposición de una pena, pero tampoco se les puede dejar en 1~ 

bertad una vez que ha de2ostrado tendencia hacia una conducta 

antisocial. Por ello, lo aplicable al caso es la medida de 

seguridad que será determinada por el Consejo Tutelar para M~ 

nores, con esto se pretenJe la readaptación de los menores m~ 

diante el estudio de la personalidad, •edidas correctivas de 

protección y viqilancia del tratamiento. 

El Consejo sólo podr¡ intervenir cuandoel menor infri~ 

ja las leyes penales o el Reglamento de Polic~a y Buen Gobie! 

no, o cuando manifieste :endencias a causar daños a la socie

dad o a s! mismo. 

Las •edidas de se9uridad que se i•ponen a los menores 

para su readaptact6n son: interna•iento en la instituci6n o 

libertad vigilada, ya sea con su familia o dentro de un hoqar 

substituto. 
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CAPITULO II 

PANDILLA, BANCA Y ASOCIACION OELICTUOSA 

El pandillerismo es uno de los graves problemas a los 

que se enfrenta nuestra sociedad actual y del cual nos ocupa

remos de una manera especial, por lo que es necesario dejar 

claramente diferenciada a la Pandilla de la Asociación Delic

tuosa y la Banda, una vez determinado esto, se entrarS al es

tudio de la pandilla, es decir, su esencia, su formación y el 

modo de actuar, utilizado por sus integrantes para la consec~ 

ción de sus fines. 

Por otro lado se analizará la regulación legal que exi~ 

te del pandillerismo dentro de nuestro C6digo Penal vigente. 

A) DIFERENCIA ENTRE PANDILLA, BANDA Y ASOCIACION DELICTUOSA 

A menudo existe gran confusión entre los eleaentoa que 

distinguen a una Pandil1a de una banda y Asociación Delictuo

sa, es necesario para el desarrollo de este tema dejar bien 

especificadas cada una de estas figuras. 

Iniciaremos con lo que es la Asociación Dclictuosa. 

"La palabra asociaci6n, proviene del lat!n sociato, que 

significa unión compañía. Es acción y efecto de unir activi-
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dades a esfuerzos; colaboración, reunión; relaci6n que une a 

los hombres en grupos y entidades organizadas; es la unión de 

dos o más personas con una finalidad determinada, pudiendo 

acontecer que los fines perseguidos sean ileq!timos dando ori 

qen a la asociación delictuosa".{211 

Si la delincuencia es un fenómeno calificado de extre

ma gravedad, el peligro aument~ aún más cuando existe reunión 

de voluntades que acuerdan actuar de una forma permanente y 

organizada, lo que dá como consecuencia el éxito asegurado en 

la consecución de sus delitos. 

El artículo 1640. del C6digo Penal para el Distrito F~ 

deral determina que se est& frente al tipo de Asociación Deli~ 

tuosa cuando tres o m¡s personas se reunen de aanera permane~ 

te con el prop6sito de dc1inquir, imponiendo una penalidad de 

uno a ocho años a aquella persona que forme parte de manera 

permanente de una Asociaci6n Delictuosa. 

En la segunda parte de este artfculo existe una agrav~ 

ci6n a la pena si el miembro de la asociaci6n delictuosa sea 

o haya sido servidor público de alguna corporaci6n policiaca, 

con las consecuentes penas accesorias de destit~ci6n del em

pleo, cargo o comisi6n públicas e inhabilitaci6n de uno a ci~ 

co años para desempeñar otro, 

(21). Diccionario Jurídico Mexicano, México, Ed. Porrúa S.A., 

1985, TODIO I, Pag. , 21 5. 
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Nuestro código Penal equipara la asociación delictuosa 

a la banda, ésta se entiende como la asociación de tres o más 

~ersonas destinadas a cometer múltiples delitos de manera in

determinada. 

En la actualidad se dá el nombre de banda al grupo de 

individuos que aún cuando limitados se presenta ante la soci! 

dad de una manera marginal y desv!a a sus inte9rantes de una 

vida normal, en su origen es inestable formándose poco a poco 

hasta llegar a tener una extraordinaria disciplina por parte 

de sus integrantes que en la mayo%{a de los casos son dirigi

dos ~or un jefe que se caracteriza por su inteligencia y ca

rácter fuerte, capaz de afrontar las situaciones más diftciles. 

La banda no contiene un juicio sobre causalidad real, 

sino sobre un curso causal probable, puesto que potencialmen

te sieMpre está en disposici6n de satisfacer su objetivo, que 

es delinquir, de ahí que se le considera idónea por la produE 

ción de resultados dañosos para la sociedad y esto constituye 

la principal razón de su existencia. 

Por lo que se refiere a la pandilla y a diferencia de 

los anteriores tipos penales, esta no tiene permanencia, pero 

esto en realidad tiene poca relevancia; la diferencia funda

mental es que se asocien para delinquir, al asociarse para d~ 

linquir sea Ce una manera transitoria o de una manera permane~ 
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te, se configura un tipo penal específico, se tipifica ya un 

delito. 

En cambio una pandilla se reunen con otro propósito y 

no con el fin de delinquir, sólo que en los momentos en que 

se encuentran reunidos surge un delito que cometen pero debe 

quedar claro que no se asociaron para delinquir. 

consideramos que el formar parte de una asociaci6n de-

1 ictuosa o banda con un propósito delictivo es por st mismo 

un delito, independientemente de las dificultades que para pr~ 

bar la intenci6n puedan darse o no. La diferencia; es de que 

la pandilla no es una figura delictiva aut6noma sino más bien 

una agravante para los delitos que son ejecutados en grupo y 

por aquel que tenga el cargo de servidor público e insistimos 

que la pandilla se reune para otro propósito, como puede ser 

el de la diversi6n y la aventura el cual no esta penado por 

la ley, lo que cambia la situaci6n es que durante el tiempo 

de su reuni6n tienen ocasi6n de delinquir y es aquí en donde 

se agrava la situaci6n dcscritn en el tipo penal. 

B) CONCEPTO DE PANDILLA 

El nacimiento de laD pandillas es un producto de los 

barrios de la ciudad, donde un gran número de individuos vive 

en una área relativamente pequeña. 



Las pandillas se cons~1tuyen espontáneamente, crecen 

en libertad, son expresión C~l instinto social congénito al ser 

humano pero en su forma concreta de actividad, dependen del 

ambiente del barrio y pueden ser caracterizadas como producto 

de la superpoblación y la falta de empleo que dificulta la i~ 

corporaci6n del individuo a la sociedad productiva y en su im 

pulso de sobresalir o hacerse notar, los integrantes siguen el 

camino más fácil el de la diversi6n, la aventura, el alcoho

lismo, la drogadicción, etc.; para lograr sus objctivosse unen 

a otros sujetos que congenian y tienen las mismas ideas, gen~ 

ralmcnte la pandilla estS formada por jóvenes de ambos sexos 

dedicados a vagar y a obtener dinero de una manera fácil para 

satisfacer sus vicios, esto origina la comisión de diversos 

actos delictuosos. 

Al surgir varias pandillas en una determinada zona, se 

dá el fen6meno de la rivalidad entre pandillas por llegar a 

tener el "dominio", de un "territorio", originando esto la 

violencia que desemboca en enfrentamientos brutales entre los 

integrantes, debido a los delitos que se cometfan en pandilla, 

fué necesario incertar en el código penal un artículo en el 

cual se castigaran éstos1 este artículo fue incluido por de

creto del 2 de Enero de 1969, publicado en el Diario Oficial 

del B de Marzo del mismo año, entró en vigor quince dfas des

pués. 
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La pandilla viene de liga o unión y se define como la 

reuni6n habitual, ocasional o transitoria de tres o mls pers~ 

nas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen 

en ccmún alqún delito. 

En su acepci6n es~ricta una pandilla ea la liga o unión 

de personas, especialmente la que se forma con el objeto de 

divertirse. "Su etimolo9ta e• 1& misma que la banda1 de ban

da o partido, de banderla o parcialidad, vocablos que derivan 

del g6tico - banwa o del saj6n ban, que significa li9a, v!nc~ 

lo alianaa o laso•. (22) 

Del concepto •e desprende que se trata de un conjunto 

de peraonaa no ••nos de tres y con un mlxi•o ilimitado ya que 

aunque pare&ca increible exiaten pandillas constituida• hasta 

por •la de cien integrante• a lo• CUftlea se les debe deno•i

nar •pandillero•, que al reunirae ejercen el pandilleriamo, 

pero carecen de orden, que se reunen alqunas veces por costu~ 

bre, por no tener nada que hacer o co•o ya lo he•o• ••nciona

do •• coo9re9an para divertir•• y no exiate d6lo al9uno al ·~ 

•ento de la reuni6n a6lo que ae 4& en el moaento en que la pa~ 

dilla decide coaeter un acto delictuoao. 

(22). Carancl y Trujillo, Raúl. Carranc' y Rivas, Raúl. C6di90 

Penal Anotado, MExico, Ed. Porrúa, S.A., 1986, Paq. 404. 
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C) COMO SE FORMA Y COMO ACTUA 

El pandillerismo es un fen6meno social y mundial. En 

H6xico comenz6 a tomar fuerza este movimiento de rebeldía de 

los j6venes ante la sociedad por los afias cincuenta, cuando 

los padres de familia imponían a sus hijos la forma de vestir 

y actuar de una forma que para ellos era correcta, no ast pa

ra los j6venes de aquella &poca que implantaron una forma pee~ 

liar de comportamiento, vestimenta y hasta de peinado que los 

caracterizaba, as{ surgen lAs chamarras de cuero, los pantalo 

nes de mezclilla y loa qrandes copetes envaselinados de los 

j6venea, las chicas se caracterizaban por sus tobilleras, za

patillas y su peinado cllsico conocido coao "cola de caballo". 

Leyendas,aobrenoabrea, etc., marcan el naci•iento de lo• lla

mados •rebeldes sin causa". 

coao un signo de inconfor•idad ante l•• for••• tradici~ 

nales de vida de Los aftos treinta y cuarenta, en lo• cincuenta 

lo• jAvenes dejan atrla aquello, de una ••nera inteape•ti•a y 

ritaica dando naciaaiento al rock and roll, la nece•idad de 

modernizarse de lo& j6venea y la·publicidad exi•tente en aque

lla época crea artistaa que llegan a ser el prototipo de re

belde sin caus~. 

Los j6venes se dan cuenta de que para teneE fuerza y 

respeto en sus barrios tienen que unirse para defender sus t~ 
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rritor1os de los intruses provenientes d~ ~tras colonias. Su~ 

gen las pandillas, "los rebeldes ~in caus3.", se aq:rupa11 y e~ 

mienzan a utilizar nombres para distingui~se y ganar respeto 

a trav~s de encuentros, enfrentamientos escenificados en los 

obscuros callejones de la ciudad de M¡xico. 

Así sobresalen como consecuenc1a Ce sus despiadados ªS 

tos, pandillas como eran "Las Momias", "Los Jefes", e-te., de 

igual forma se hacen famosos diversos rumbos de la ciudad co 

mo Tepito, Escandón, Vallejo, etc. 

Al ir tomando mayor fuerza las pandillas y dado que con! 

tantemente ocurrían enfrentamientos entre grupos, enpezaron a 

surgir quejas de los habitantes de las diferentes colonias en 

donde se suscitaban este tipo de problemas, dando lugar al e~ 

frentamiento entre policías y pandilleros. 

El fenómeno social avanza en los años sesentas sin gra~ 

des cambios, las ciuda~es de todo el mundo siguen creciendo y 

en México las pandillas imponen su ley en las calles; para los 

años setentas empiezan a organizarse especialmente para deli~ 

quir, originando con esto las asociacione5 delictuosas y ban

das, que asaltaban y agredían con armas de fuego afectando 

principalmente a los jóvenes que resul~an ser fácil presa de 

la crisis económica, sufren grandes carencias, la sociedad los 

reprime con mayor frecuencia por lo que pronto se revelan ante 
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ella, declarándose abiertamente en guerra contra la sociedad 1 

vicio, corrupciones, irresponsabilidad paterna, falsos patro

nes de comportamiento y otros factores que orillan a los j6v~ 

nes a tomar el camino equivocado, comienzan a tomar fuerza las 

drogas entre la juventud. 

El alcot1ol y el cigarro se convierten compañeros i!!_ 

separables de los adolcscentos que los toman para manifestar 

su rebeldía contra sus padres y la sociedad. Ante el despia

dado trato de la vida, los jovenes se agrupan en pandillas como 

un medio de defensa y ayuda mutua. 

En la actualidad debido a la sobrepoblación que sufre 

nuestra ciudad dá lugar a la formación de cientos de pandillas 

disceminadas por todas las calles del Distrito Federal, tanto 

en colonias populares como en residenciales, que son una verda 

dera amenaza diaria para la sociedad. Los delitos rn&s comu

nes realizados por los pandilleros son el robo, alteraci6n del 

orden público, daño en propiedad ajena, violación y uno de los 

rn&s graves es el homiéidio que en la mayoría de los casos es 

consecuencia de los enfrentamientos entre pandillas. 

Los individuas que forman las pandillas en su mayoría 

adolescentes cuyas edades oscilan entre catorce y diescisiete 

años, se reunen en primera instancia para buscar fiestas o al 

guna otra distracción, pero también existen jovenes que se 
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unen a la pandilla con la intenci6n d~ tener un apoyo para 

la obtenci6n de los medios con que mantener su~ vicios, otros 

de los integrantes se reunen para conversar sobre los proble

mas familiares o de cualquier otro tipo. 

Una de las actividades más caracter!sticas de las pan-

dillas el pintado de muros y fachadas con el sobrenombre 

de alguno de los integrantes, algún signo o dibujo indecifra

ble y lo más común el. nombre de la pandilla, con lo cual hacen 

notar su presencia y dominio de la zona en que se encu~ntran. 

Nunca buscan agredir por el s6lo hecho de hacerlo, sie~ 

pre la violencia circunstancial y mientras una pandilla no 

sea molestada no existirS ningún problema en el lugar en don

de se encuentren. Pero como en todo algunos j6vcnes no logran 

superar la etapa de la adolescencia y buscan la evasi6n de su 

propia responsabilidad, haciendo uso de las drogas y al alco

hol, encontrando una salida falsa de la realidad, pero al de

jar de surtir efecto la droga, viere la depresión, el malestar, 

el sentido de culpabilidad, la frustración, el miedo, cte. 

Desgraciadamente esto dá lugar a la reinscidencia y a 

la pérdida de valores que los arrastra a seguir una vida sin 

sentido llena de complejos y problemas que los orilla al cam! 

no de la delincuencia. 
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La mayor!a de las veces :~~ ¿6venes se convierten en 

drogadictos por la influencia de s~s ''amigos", o inducidos por 

los distribuidores de enervantes ~~ienes se aprovechan de los 

problemas en que se encuentra el :~ven al ser rechazado o rc

pr imido por la sociedad y por s~~ ~adru~. 

otro de los factores que ~an origen a la formaci6n de 

las pandillas es la falta de atenci6n que tienen los padros p~ 

ra con sus hijos, ya que muchas 'le:es en los hoqares el padre 

de familia o es alcoh6lico o desobligado y la responsabilidad 

del sostenimiento del hogar recae en la ffiadre, descuidando la 

formaci6n de los hijos, la vagancia de los j6vencs que se pro

picia para juntar pandillas, las cuales llegan a ser verdade

ras familias. 

se podría decir que el pa~dillerismo es originado por 

la extrema pobreza, los hijos no deseados, la estrechez del e~ 

pacio vital para moverse y la frustaci6n constante de no cons! 

guir cubrir sus necesidades mfni~as; surge un fen6meno aún más 

grave, las pandillas formadas en los estratos ec6nomicos acom~ 

dados, en donde también existe una gran desatcnci6n a la form! 

ci6n de los j6venes que por rencor e necesidades ficticias, se 

dedican al vandalismo desenfrenado, resultando ser de alta pe

ligrosidad para la sociedad puc= o~chas veces realizan sus ac

tos delictivos por el gusto de ¿es~rozar, agr.edir y violentar 

todo y a todos e ir contra lo establecido, únicamente por la 

satisfacci6n de sentirse superiores a los demás. 
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Los pandilleros creen que al cometer ilícitos hacen una 

gran hazaña y en la mayoría de los casos es provocado por el 

jesmedido consumo de alcohol o drogas como la cocaina,heroína, 

mariguana, etc. 

Como lo hemos mencionado con anterioridad, todo comien

za por el descuido de los padres que piensan que con dinero y 

bienes materiales solucionan todos los problemas de sus hijos 

y al darse cuenta del problema en que se haya su hijo, como un 

castigo les niegan los recursos econ6micos para sus vicios 

diversiones originando con esto que caigan en la delincuencia 

para conseguir lo que desean. 

Los j6venes que se reunen para asistir a alguna discot! 

ca para bailar o divertirse, se tornan en un problema público 

ya que estando bajo los efectos del alcohol o la droga efec

túan actos delictuosos como robo a mano armada, prostitución, 

violación, etc. 

Lo verdaderamente crítico de este tipo de pandilleros 

es que una vez realizados sus ilfcitos qu~dan impunes, gracias 

a las influencias o el dinero de sus padres que tratan de evi

tar cualquier sufrimiento a sus hijos. 

Este grupo de pandilleros tienen una forma de vestir e! 

travagante y cara que los caracteriza como: 
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Las cadenas, cha~arras de piel, peinados estrafalarios 

aretes de oro, etc. Este comportamiento, es copiado del ex

tranjero de los modelos =~ protesta surgidos en otros paíse~ 

como Estados Unidos de ~orteam5ric3 e Inglaterra que incluso 

han exportado películas 3 nuestro pais en donde se di a canc-

el comportamiento de los j5venes de esos países, siendo 

la trama ce11tral de las ?elículas la violencia, la drogadic

ci6n, la prostituci6n y la delincuencia, 

Esto lo toman los adolescentes como algo que está de m~ 

da y debido a la desorientación en la que se éncucntran son f! 

cil presa de este tipo de modismos nocivos que los arrastra a 

una infinidad de problemas y vicios incontrolables. 

A pesar de ser el pandillerismo un problema social que 

va en aumento, no hemos alcanzado aún los niveles de las gran

des ciudades del extranj~ro como los Angeles, Nueva York, Hou~ 

ton, Londres, Liverpool, etc., donde el grado de sofisticaci6n 

de las pandillas, realmente aterrador y despu6s de las seis 

de la tarde nadie se anima a cruzar ciertas zonas, sin temor 

de perder la vida debido a que el más joven de los pandilleros 

porta armas de fuego y comete delitos m&s graves con el fin de 

obtener dinero para sufragar sus necesidades de drogadicción. 

Existe otra situación que envuelve al pandillcrismo 

México, esto es la falta de comprensi6n y ayuda de la cual ca

recen los jóvenes, es necesario entender que pandillero no es 
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sin6nimo de delincuente; son personas que buscan ser tomados 

en cuenta y demostrar que son útiles a la sociedad, quieren~ 

portunidades de decisi6n, participación, sentir ellos mismos 

que sus valores no están perdidos y que pueden aportar para 

el bienestar del pa!s alqo importante, desgraciadamente al 

ser rechazadas de una forma injusta por la sociedad que d{a a 

día los reprime mediante la policía de una manera cada vez 

mSs violenta, orillando a los j6venes a d~fenderse torn&ndose 

agresivos y peliqrosos. 

Las autoridades con el s6lo hecho de ver a un joven 

vestimentas estrafalarias como son chamarras, playeras con 

versatilidad de dibujos y sin mangas, tenis de múltiples col~ 

res y cabellos alborotados, los hacen parecer como delincuen• 

tes, esto da lugar a la represi6n hacia estos jóvenes sin ni 

siquiera investigar si han cometido algún il!cito o no, única

mente las autoridades corruptas buscan sacar el mayor provecho 

econSmico de estos jóvenes que por temor a estar detenidos en 

alguna deleqaci6n y ser golpeados acceden a darles el dinero 

que les piden las autoridades para dejarlos en paz. 

Es neceaario encontrar una soluci6n a este tipo de pro

blemas que no s6lo con la represi6n se resuelven y si darán o

riqen a que el pandillero al sentirse a9redido forme una sola 

masa y se convierta en un peliqro incontrolable para las auto

ridades como sucedi6 hace escasamente dos años con las pandi

llas formadas por los "Panchitos", "Bucksff, FZ 5000, NSalvajes". 



55 

etc., que se caracterizaban por su despiadada forma de atacar 

a los transéuntes y a las propias autoridades, que al ver el 

gran número de pandilleros a veces hasta quinientos, huían 

del lugar donde se encontraban sin saber como detenerlos y de 

hecho nunca los pudieron controlar hasta que estos j6venes p~ 

saron su adolescencia y se dispersaron por si solos. 

Es menester buscar una soluci5n permanente, para evi

tar, que el problema del pandillerismo se presente per{odica

mente en cada generaci6n que surja. En principio se debe co~ 

siderar que son j5vencs anciosos de ser tomados en cuenta y 

si fuera posible unirlos a todos bajo un mismo ideal y poner

los a trabajar por nuestro país, siqnificarta una fuer~a im

presionante pués al darles alicientes y perspectivas de supe

raci6n , se alejarran de los vicios¡ por ende de la delincue~ 

cia se tornarían participativos y se conducirfan en el camino 

de su prosperidad personal, llegando a ser individuos creati

vos y productivos para México. 

Desgraciada~ente el gobierno, las escuelas, la familia 

y las instituciones no comprenden al pandillero, esto es por

que no lo conocen y no saben de sus necesidades, únicaaente 

los utilizan ciertos grupos o partidos para lograr sus prop6s~ 

tos al darse cuenta el pandillero que fué utilizado se convier 

te en una persona desconfiada y renuente a cualquier tipo de 

convenio, esto hace más difrcil conocer sus dificultades, pro

blemas y anhelos a los que aspiran, negándose a ser ayudados. 
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Es fundamental qanar su confianza par~ adentrarse en 

las tribulaciones que envuelven a los pandilleros y tratar de 

au~iliarlos pués son seres huoanos que por alguna u otra cau

sa est!n desorientados y tienen necesidad de cY.presar lo que 

sienten de igual forma encontrar las oportunidades que les 

proporciona la vida par consagrarse a ella y no sequir vege

tando por el resto de sus d!as sin saber ~ donde va o cual es 

el motivo por el que viven, 

O) REGULACION OEL PANOILLERISMO EN EL CODlGO PENAL VIGENTE. 

tl concepto de pandilla fue adicionado al C6diqo Penal 

en el art!culo 164 por decreto del 2 de Enero de 1968, (Dia

rio Oficial, número 7, mar~o 8 de 19681 y se reformó (O.O. 3-

I-1989), quedando de la siguiente forma "artículo 164 Bis, 

cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicar& a los 

que intervengan en su comisi6n hasta una mitad m&s de las pe

nas que les correspondan por él o los delitos cometidos. 

Se entiende por papdilla, para los efectos de esta di! 

posici6n la reunión habitual, ocasional o transitoria, de 

tres o m~s personas que sin estar organi~adas con fines deli~ 

tuosas, co~eten en común algún delito. 

Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servl 

dor público de alquna corporaci6n policíaca, la pena se aume~ 

tará hasta en dos terceras partes de las penas que le corres-
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penda por el o loP delitos cometidos y se le impondrá adernás 

destitución, del empleo, cargo o comisión públicos e inhabili

taci6n de uno a cinco afies para desempcfiar otro''. 

Se le ha insertado en el libro segundo del Código Penal 

después, de la figura de Asociación Delictuosa. Nuestro Códi

go Penal no concibe a la pandilla como una figura delictuosa, 

sino como una agravante al delito cometido, castiga al 

miembro de la pandilla por el s6lo hecho de pertenecer a ella, 

sino por efectuar actos delictuosos en pandillas. 

Esta circunstancia tiene por efecto que se agrave la 

responsabilidad por los delitos que han cometido, sumándose 

a la pena que ellos merecon la que la ley impone por haberlos 

perpetrado en pandilla. 

La inclusi6n del artículo 164 bis, al C6digo Penal para 

el distrito federal, obedece a la necesidad de detener la de

lincuencia en pandilla que en los últimos cuarenta años se ha 

convertido en un grave problema tanto en lso medios urbanos c~ 

mo en los rurales y a puesto en estado de emergencia a las au

toridades. 

En el párrafo tercero del artículo 164 bis se plantea un 

incremento en la pena cuando el miembro de la pandilla sea o h~ 

ya sido servidor público de alguna corporaci6n policiaca, cree

mos que esta es una medida conveniente tomada por el legislador, 
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como respuesta al clamor social de un mayor c~ntrol de las co~ 

ductas de quienes están obligados a servir y proteger a la co

munidad, ya que en los servidores pGblicos recae la rcsponsab! 

lidad de controlar la delincuencia y si estos se convierten en 

infractores resulta incongruente que esté a su cargo el biene! 

tar de la sociedad, por lo que la aplicaci6n de la dcstituci6n 

de su empleo y la inhabilitaci6n de uno a cinco años para de-

sempeñar otro, una reforma que de alguna manera evitara que 

las corporaciones policiacas, estén en manos de delincuentes 

expertos en el sistema de seguridad pública, lo cual les faci

litaría la ejecuci6n de div~rsos delitos sustrayéndose de la 

justicia de una manera rápida y segura. 

Haciendo la comparación con algunos códigos penales de 

los estados de la República Mexicana, notamos la existencia de 

diferencias muy marcadas, por ejemplo: 

El c6digo Penal del Estado de Baja California tiene re

gulado el pandillerismo en el libro segundo, Título segundo 

"Delitos contra la seguridad pGblica", capftulo cuarto "Asoci! 

ciones Oelictuosas", artículo 139, dada la importancia que ti! 

ne 6ste artfculo para nuestro estudio lo transcribimos a cont~ 

nuaci6n: 

Artículo 139 "Cuando se ejecuten uno o más delitos por 

pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisi6n, a

demás de las sanciones que les corresponden por el o los deli-
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tos cometidos, la de seis meses a tres <lño~ de :::risi6n. Se 

entiende por pandilla para los efectos de esta disposición, la 

reuni6n habitual, ocasional a transitoria, de tres o más pers~ 

nas que sin estar orqan1zadas con fines delictuosos cometen en 

común algún delito. 

Si en la comisión de uno o más delitos en los términos 

del párrafo anterior intervienen menores como integrantes de 

la pandilla, esta circunstancia no relevará de responsabilidad 

a los mayores de edad y se aplicara el aumento de la sanción 

a que éste artículo se refiere~. 

De lo anterior se desprende que existe una modificación 

en lo referente a la penalidad. Mientras que para el código 

penal del distrito federal se aumentó la pena en una mitad más 

de lo que les corresponda µor el o los delitos cometidos a los i~ 

tegrantes de la pandilla, en el C6digo de Baja California la 

penalidad va de seis meses a tres años, creemos que en este a~ 

pecto nuestro código penal se encuentra m&s adelantado dada la 

exigencia de protecci6n requerida por la sociedad en la actu~ 

lidad. 

Por otro lado se advierte que el c6digo penal de Baja 

California hace menci6n a los menores infractores cosa que re

sulta de importancia vital pués en la mayoría de los casos las 

pandillas se integran con menores de edad, en nuestra legisla

ción existe la Ley que Crea los Consejos Tutelares para meno-
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res que intervienen cuando los menores infrinjen las leyes p~ 

nales y dá competencia al consejo para conocer de conductas 

realizadas por los menores y que se encuentran tipifica.d·os en 

el c6digo penal del Distrito redera!, raz6n por la cual el ª! 

tículo 164 bis de esta ley no habla sobre menores infractores. 

Notamos que nuestra ley penal se encuentra a la van9ua! 

dia con las reformas publicadas en el diario oficial del 3 de 

enero de 1989, en las que se aumenta la penalidad s1 el micnbro 

de la pandilla sea o haya sido servidor pGblico, cosa que no 

toman en cuenta los c6digos estatales. 

El código penal de Hichoacán tiene regulado al pandill~ 

rismo en el libro segundo, titulo segundo" Delitos contra la 

Seguridad PGblica", capitulo cuarto ''Asociaciones dellctuosas'', 

artículo 133. La única variante que nos dá este artículo es 

en lo referente a la penalidad que va de seis meses a tres a

ños de prisi6n por la ejecución de delitos en pandilla, ade

más de las penas que les correspondan por él o los delitos co

metidos, de igual forma el c6diqo penal del Estado de Sinaloa 

en su artlculo 165 1 sefiala la misma penalidad para los delitos 

ejecutados en pandilla. 

En algunos estados de la República Mexicana aunque pa

rezca increible, no se encuentra regulado el pandillerismo 

to resulta problemático, toda vez que son estados dedicados al 

comercio o al turismo y como consecuencia sus habitantes nece-
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sitan protecci6n, pero a la v~z una legislaci6n que encuadre 

todas las dificultades creadas por sociedad, algunos de 

los Estados que no toman cuenta el fenómeno del pandille-

rismo y s6lo tipifican a la asociación delictuosa son; Guana

juato, Chihuahua, Durango y vcracruz. 

En conclusi6n creemos que es necesario actuali~ar alg~ 

nos c6digos penales estatales, pués se infiere de su lectura 

que existe confusión entre la pandilla y la asociaci6n delic

tuosa y al no regular a la primera todos los actos delictuo

sos cometidos en pandilla, se tipifican como asociaci6n de

lictuosa cosa que resulta hasta cierto punto injusta, pués e~ 

mo lo hemos tratado al principio del presente capítulo son 

dos conceptos totalmente diferentes por lo que es necesario 

la clasificaci6n de cada uno de ellos y la correcta tipifica

ci6n en los códigos penales de cada Estado, as! ser& acorde 

el desarrollo de la sociedad con el de la legislación y ésta 

será cada vez más eficaz sin dejar huecos que afecten a la s~ 

ciedad. 

Otro aspecto importnate que se debe tomar en cuenta 

por las legislaciones estatales es en lo referente a los del! 

tos cometidos en pandilla por los servidores públicos, esta 

circunstancia debe ser inmediatamente resuelta para evitar la 

ola de delitos que cometen estos sujetos y la mayoría de las 

veces quedan impunes. 
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CAPITULO rII 

RAZON DE SER DEL PANDILLERI5MO 

En la actualidad l~ nayoría de la gente ve en el joven 

pandillero a enemigo pG~lico nGmero uno, esta for~a de tr~ 

tar a este tipo de jóvenes e5 injusto y no se concede la im

porta11cia de la realidad vivida por ellos, pues se ignoran las 

causas esenciales que originan la creación de pandillas y to 

do lo que arrastra este fenómeno social. 

Los jóvenes dcltncucntes deben ser tratadn~ de una ma

nera especial, es decir, m&s que imponerles una pena 11ccesitan 

ayuda de diferentes tipos como, psicológica, cJltural, educa

tiva, etc., y mediante una medid3 de seguridad regenerarlo 

incorporarlo a la SQCiedad, la peligrosidad con la que se co~ 

duzca el joven pandillero, dá pauta ~ seguir para la aplica

ción de la medida de seguridad. 

Por otro lado para la a~licaci6n de las penas ? las m~ 

didas de seguridad, se debe tomar en cuenta que sor. distintos 

el menor infractor y el delincuente adulto, por consecuencia 

merecen un tratamiento diferente, se debe entender ~ue son s~ 

res humanos total~ente distintos, tanto física, co~o nsicoló

gicamente y no tienen el mismo discernimiento; con esto se 

llega al problema de la inimputabilidad en la que se hayan 
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algunos integrantes de las pandillas. 

En tal virtud, expuesto lo anterior, non ocuparemos de 

hacer un estudio sobre la razón esencial que origina el pandl 

llerismo, la peligrosidad de sus integrantes así com la inim

putabilidad que poseen algunos de ellos. 

A) CAUSAS QUE LA ORIGINAN 

Al investigar las causas que dan origen al pandilleri~ 

mo, nos encontramos con la similitud de factores que influ1en 

en la creación de pandillas 1 estos son: 

La familia, la escuela, la educación, el medio socioc-

conómico en el que desarrolla el individuo, la cultura, 

etc. 

en primer t€rmino analizaremos la influencia de la f~

milia en la for~ación del sujeto puen de esta depende en gran 

parte el desarrollo que el individuo tenga a lo largo de 

vida. 

Nuestra ciudad esta conformada por diferentes sectores 

populares que son integrados por infinidad de grupos sociales 

distintos entre sí y que por consecuencia no tienen el mismo 

nivel económico en estos qrupos se engloban modos y calidades 
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de vida diferentes, que son arrascra¿c9 por ini~ac1ones de 

modQlos extranjeros, trasmitidos por las clases sociales ~e~ 

nórnícamente fuertes, que los conC~c~r. al consumo suntuario de 

cosas superfluas para tratar de o~:ener un prestiqio inexis

tente. De esto se derivan los anhelos truncados por la falta 

de oportunidad para lograrlo. 

Se empiezan a rechazar los valores y conductas tradi

cionales, esto se ve reflejado en la familia que día a día e~ 

cuentra qrandes dificultades para ada~tarse al avance de la 

vida moderna. 

Otra problemática que se presenta dentro de la socie

dad perteneciente al Distrito Pederal, es la gran cantidad de 

familias rurales que emigran hacia la capital del país en bu~ 

ca de empleos o de algún medio para ~obrevivir, es patonte el 

choque de costumbres entre los descendientes de estas familias, 

que resulta m5s crítico porque son individuos a los que sus 

familias no han sabido por iqnorancia trasmitir una visión 

congruente del mundo. 

Por otro lado el aspecto económico dentro de las fami

lias que componen los diferentes sectores populares, juega un 

papel importante pues cstan dominaCa$ ?ºr un bajo poder adqu~ 

sitivo, lo que obliqa a los integrantes a buscar formas de 

allegarse satisfactores para cubrir sus necesidades, dando 
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lugar al robo que es tomado como el jnico trabajo posible de 

desempeñar en ciertas oc.1siones, Esto afecta tanto a los hijos 

como a los padres pues se rompe la disciplina y el afecto 

cesarlo para una convivencia normal, esto aunado al lugar de 

residencia que en la mayoria de los casos son barrios bajos, 

a la falta de control natal y a la promiscuidad que llegan al 

punto de crear una sociedad productora de pandillas que surgen 

co~o respuesta a ese anbiente difícil y hostil, generador de 

continuos roces y riñas. 

Todo esto repercute en la conducta del individuo, pués 

desde niño se da cuenta de la inestabilidad existente dentro 

de la familia, ya sea porque el padre murió o como sucede con 

mucl1a frecuencia abandonó a la familia, ~sto influye en la d! 

sestabilización psicológica y social de los menores, que se 

ve reflejado en un rechazo hacia las personas que tratan de 

imponerles algo como son policías, maestros, etc.; se deja se~ 

tir en ellos una falta total de disciplina y llegan a ser in

dependientes a muy temprana edad, 

La estructura familiar débil, produce una carencia de 

necesidades afectivas de seguridad e infundiendo sentimientos 

de soledad y vacío emocional. El adolescente suple todas 

tas insatisfacciones con sus amigos que tienen los mismos pro 

blemas y se reunen de manera natural dando lugar a la forma

ción de pandillas esto conlleva al uso de droqas y la dclin-
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cuencia que se vuelve un hSbito normal en ellos. La infrac

ción del menor se manifiesta en contra de una sociedad que le 

impone valores y costumbres los cuales le parecen absurdos, 

por lo tanto no los acepta, así surge la rebeldía contra to

dos los modelos establecidos, por eso busca salir de ellos 

comportándose de una manera extraña, buscando diversiones y 

vestimentas raras, esto como muestra de su desacuerdo con lo 

ya establecido por la sociedad, tal vez lo que más moles ta a. 

este tipo de jóvenes es la dominación que pretende hacer la 

sociedad sobre ellos, por lo que en muchas de las ocasiones 

su comportamiento es violento, pués atacan a la !uerza con la 

fuerza misma. 

Como hemos dicho antes esto es una reacción ante este 

ambiente hostil, que en algunas veces le hace conocer la fid~ 

lidad y en otras la violencia pero siempre al lado de la pan

dilla que será como su familia, pués se apegará a las reglas 

establecidas por ella y ésta le hará olvidar o por lo menos 

el adolescente as{ lo cree, los problemas que lo rodean a la 

carencia de afecto que la propia familia le negó. 

Cabe señ4lar que los problemas emocionales sufridos 

por cada uno de los integrantes de la pandilla surgen de la 

diaria vida familiar. 

El grupo familiar moldea el desarrollo de la persona-
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lidad en el individuo determinando as! en gran parte su dest! 

r.o mental y di forma al carácter con el que se desenvolverá 

en diversas situaciones. 

Los roles de la vida familiar que toman la gran diver

sidad de familias mexicanas están sobrellevando una transfor

mación notable. Aun no hay un tipo único de familia en nues

tro ~éxico contemporáneo, aunque algunas caracter!sticas bis~ 

cas de este nGcleo son similares. (23) 

En la actualidad, debido a la industrialización, urba

nización y en general a todas los adelantos tecnológicos de 

la vida moderna, la familia empieza a resentir todos éstos 

cambios que repercuten entre sus integrantes que tienen una 

gran mobilidad; esto implica la ruptura de las relaciones fa

miliares aumentando con esto la separación de los hijos desde 

temprana edad del hogar familiar y el divorcio de los padres 

por la diferencia de ideas y costumbres de cada uno, ésto im

plica una falta de armonía entre las relaciones del individuo 

con la sociedad que lo rodea creando en él una confusi6n de 

identidad y una soledad total, éstas causas hacen que el suj~ 

to busque la compañía de •amigos•, con los cuales se sienta 

bien y crea tener una identidad definida, tratando siempre al.!. 

(23). Cfr. Tocaven García, Roberto. Menores Infractores, ~é•i 

co, Ed. Edicol, S.A., 1987, Pág. JS. 
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jarse de la realidad que en ese momento esta viviendo, pero 

ésto lo lleva a un rotundo fracaso y al sentirse impotente su 

conducta resulta desordenada, antisocial y delictiva. 

Otro de los ele~entos i~portantes que influyen en el 

desarrollo del indi~iduo es la escuela en donde se encuentra 

con otro ambiente totalmente rliferente al que estaba acostum

brado dentro de la familia en el medio escolar, tendrá que 

apegarse a normas establecidas que nunc~ le han sido inculca-

das en el seno familiar, iste cambio empieza frustra-

ci6n pu•s el individuo sed~ cuenta que debe enfrentarse auna 

sociedad competitiva, cuya finalidad es sobresalir y al no l~ 

grarlo empiezan a formarse resentimientos contra sus compañe

ros y co.z::tra los rnAestros que los ve corno una autoridad que le 

impone determinadas conductas. 

El maestro es pieza fundamental dentro de la estructu

ra emocional, afectiva y personal del individuo, pués la con

ducta y actitudes tomadas por el maestro quedarán impresas en 

la mente del educando y si aquel impulsivo o violento es el 

mamen to de aplicar su autcc.1.Ja.d, el educando cuando tenga opo!_ 

tunidad de imponer u ordenar algo lo hará de aquell<J. forma que 

aprendió y con la cual quedó plenamente identificado: ~sto al~ 

jará cada vez m&s al sujeto de las normas dictadas para el d~ 

sarrollo de la sociedad. 
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A través de la educación se irán conJuntandc diversos 

factores para el desempe~o en sociedad del individuo, por lo 

que una deficiente educación ocasionará una ~onducta antiso-

cial en el sujeto, esto originara la formaci6n de pandillas 

que al no saber controlar sus emociones, se dcj~n arrastrar 

por los caminos de la delincuencia. 

''El fondo educativo, las relaciones familiares, la co~ 

patibilidad de caracteres con los amigos, el exceso de tiempo 

libre, la frustración de las aspiraciones y la elección de 

compañeros influyen en las causas que originan el pandilleris 

mo". {24) 

Debe entenderse que el origen de las pandillas no es 

producto de falta de inteligencia o capacidad, mas que nada 

es el resultado de trastornos individuales y sociales que ha

cen d~l individuo un ser inadaptado e inseguro y trata de ocu~ 

tar esto cometiendO infinidad de delitos que la mayoría delas 

ocasiones no saben ni porque lo hizo y surge él un arrepe~ 

timiento profundo, que marca aún más la frustración ya exis

tente en él. 

La subcultura de la pandilla con sus costumbres y cree~ 

cias, es el medio en que se desarrollan un gran número de ad~ 

lescentes de los barrios pobres, la escuela se mantiene al 

(24). West. o.s. La Delincuencia Juvenil, aarcelona. Ed.Labor, 

2da. Edición, 1973, Pág. 58. 
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margen de esta subcultura y su falta de acción respecto de e~ 

ta realidad es la razón de su fracaso en su intento de incor

porar al joven a las normas socialmente aceptadas. 

La separación qce se dá entre la escuela, la familia y 

el barrio es la característica pri11cipal de los sectores pop~ 

lares. Esta separación es más no~oria en los menores de co11-

ducta antisocial que se sienten rechazados por todos. 

uno de los objetivos principales de una sociedad esta

ble es adquirir un cierto prestigio para ganar respeto, exis

ten sociedades que lo logran a través de cierto poder económ! 

ca alcanzado nediante el trabajo y el estudio, pero cuando el 

adolescente sale de un ámbito familiar perturbado y su perso

nalidad a tomado características especiales, se adhiere de una 

manera natural a la pandilla de su barrio, al pertenecer a 

ella adopta sus costumbres. 

La pandilla es capaz de crear su ética y estructura pr~ 

pias, así como sus propios objetivos, diferentes a ld sociedad 

que los rodea ante la cual se presenta como protesta, cometiendo 

un~ serie de actos delictuosos con el afán de adquirir presti

gio y mostrarse inconforme a todas las normas. 

En varias colonias de la ciudad de México, ~e ven gru

pos de jóvenes en cada esquina sin nada que hacer, algunos de 
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ellos molestando a los transeGntes, otros divirtiéndose de 

diferentes maneras, n~estra sociedad recha2a a este tipo de 

jóvenes, pero no se toma en cuentra que muchas de las veces 

no se les ha dado la oportunidad de hacer algo útil, no se 

les proporcionan lugares en los cuales pueden divertirse sa

namente y si los hay se piden requisitos difrciles de cumplir 

y cuotas altas para ingresar, lo que desanima los jóvenes 

y si alguna vez tuvieror intención de cambiar o de realizar 

algo fitil desisten en su empeño por las trabas impuestas por 

la misma sociedad que los rechaza y los prejuzga sin conocer 

las verdaderas causas que originan la formación de pandillas. 

La pandilla que nace en forma espontánea y no con pr~ 

pósitos definidos, infunde entre sus miembros un sentimiento 

de honor y esto los ol1liga a no delatar al compafiero ni aband~ 

narlo en las situaciones difíciles, poseen un principio de 

justicia por lo que cuando se logra obtener algunos objetos 

producto de sus correrías; éstos son repartidos equitativame~ 

te entre los integrantes. 

Como lo hemos dicho con anterioridad la pandilla infu~ 

de a los jóvenes un sentimiento de poder que los libera de to 

da debilidad o culpabilidad que pudieran tener antes y después 

de los actos realizados, esta sensación de poder cubrir la i~ 

seguridad sie~pre latente en el individuo. 
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En lo que se refiere a los niños que participan dentro 

de la pandilla, encuentran satisfecho su deseo de jucqo, ave~ 

turas, su carencia de afectividad, inseguridad y se crea un 

sentimiento de venganza contra la sociedad que para él resu~ 

ta culpable por haberle cerrado los caminos de superación 

integrarse a la pandilla, pretende demostrar que él es capaz 

de realizar conductas que ponen a la sociedad en un estado de 

incertidumbre, miedo y respeto hacia él. 

B) PELIGROSIDAD DEL PANDILLERO 

Para entrar al estudio de lo que es la peligrosidad es 

necesario saber el contenido y alcance del concepto. 

Rafael Garófalo, ya se referLa a la peligrosidad uti

lizando la palabra "Temibilidad'1
, y destacaba que el sujeto 

es temible, no sólo porque haya cometido una acci6n por per

versidad, sino por perverso es temible y que lo es en virtud 

de esa peligrosidad constante y activa, por lo que pueden so 

brevenir otros delitos. (25} 

centro de la criminologia la peligrosidad comprende 

dos fenómenos; el primero es la capacidad criminal entendida 

como la inclinaci6n de una persona para comete~ conductas a~ 

(25) Cfr. Garófalo, Rafael, Enciclopedia Jurídica Omeba, Ed. 

Bibliografía, Argentina Buenos Aires, T. XXVI, 1968,Pág. 

27. 
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tisociales, que son produ~to de una conjuga~ió11 de factores 

criminó9cnos: el segundo fenómeno es la adaptabilidad social 

o sea la capacidad de la persona para ajustarse a las normas 

de convivencia, para aclimatarse al medio social. 

se puede distinguir diversas formas Ue ~eligrosidad la 

que se dá antes del delito, esto es la actitud o tendencia de 

el individuo a cometer conductas ilicitas que dañen los inte

reses de la sociedad. 

Otra forma es la peligrosidad cri~inal consistente en 

la orobabilidad de que un sujeto cometa un delito o reincida 

en la consecuci6n del mismo. 

El maestro cuello Calón afirma que todo sujeto autor 

de cualquier infracción penal, resulta peligroso por haber 

realizado o intentado cometer la infracción que afecta latra~ 

quilidad social y de la observaciOn de su personalidad. 

se deducirá la mejor o menor peligrosidad con que se 

conduzca, quedando de manifiesto la evidente peligrosidad exi~ 

tente en el individuo, en el delito realizado o intentado.(26) 

?ara conocer la peligrosidad del pandillero es necesa-

~6). Cfr. cuello Cal6n Eugenio, ob. cit. 
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rio tomar en cuenta varios aspectos fundamentales. En primer 

término la evoluci6n de la personalidad que esta en un cambio 

constante, en una transici6n ininterrumpida, surge un cambio 

de carácter, las tendencias siempre se encuentran vivas y 

algGn momento determinado despiertan y se exteriorizan de di-

ferentes maneras. 

Esto es, las tendencias que caracterizaban al padre en 

su vejez, se manifiestan en el hijo en la plenitud de su vida 

o que el individuo tienen una personalidad similar a la de su 

madre para determinados actos. 

Las modificaciones sufridas en la personalidad, se de

ben a los diferentes cambios psíquicos en las etapas de la 

adolescencia, madurez y vejez. 

Otro factor importante son las transformaciones ocasi~ 

nadas por las crisis econSmicas, familiares, sociales, los 

cambios radicales de la forma de vivir producidas por el ma

trimonio, la orfandad, de igual forma afectan la falta de re

conocimiento a los méritos alcanzados y como consecuencia de 

esto el desempeño de puestos de responsabilidad que no le son 

otorgados a pesar de su esfuerzo, de igual manera las pertur

baciones que originan el cambio de situacion y de clase. 

Los cambios se presentan porque determinadas tendencias 
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neces:.tan un medio adecuado par~ manifestarse en toda su in

tens:.::ad, una sobrecarga psíquica crea movimientos estruct.u

rale;; 1 transitorios o permanentes, que pueden ser criminÓqe-

nas:. 

El descubrir tendencias en et delincuente no basta p~ 

ra s~~er la peligrosidad que éste tiene puós los contrastes 

que se dan producen efectos diferentes en cada persona, la 

gran diversidad de mezclas de tipos, afecta a los caracteres 

here~~tarios. Todo ser humano tiene un acervo hereditario 

sui ceneri·s, que nunca representa exactamente el mismo tipo, 

existe un juego dinámico en las múltiples tendencias heredi

tarias que cambian constantemente y esto hace que una perso

nalidad clasificada en un determinado ranqo no sea la misma 

que hace meses. 

h través de la cvoluci6n del individuo se conocerfin las 

tendencias hereditarias de éste, así podrán localizarse sus 

cualidades psíquicas y las tribulaciones que se presenten en 

él, también se determinará cual carácter es el dominante si 

el de la madre o el del padre, las combinaciones dadas y las 

nuevas creaciones surgidas tendientes a afectar la personali

dad. 

La evoluci6n d~ la personalidad y de una tendencia pe~ 

sistente en la vida del sujeto, son elementos de vital impor-
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tancia para diagnosticar la peligrosidad que p~diera tener 

el pandillero. 

La personalidad reune una gran variedad ¿e !actores 

que determinaron el comportamiento del pandillero, esto aun! 

do a los elementos biológicos y psíquicos, los :uales marca-

ron un comportamiento dirigido hacia actos concretos. 

Por otro lado es necesario saber que las con~iciones 

ambientales contribuyen a fomentar ln peligrosidad en el in

dividuo, la transformaci6n natural y orgánica tienen un gran 

efecto en el equilibrio emocional del pandillero y se tradu

ce en formas de conducta que resultan peligrosas. El maestro 

Jim,nez de Azda enu~era algunos factores que resultan vitalc~ 

para determinar la peligrosidad y dada la importancia que ti~ 

nen para el desarrollo del presente tema los transcribimos 

textualmente: 

1) "La personalidad del hombre en su tri9le aspecto 

antropológico, psíquico y moral~. 

2) La vida exterior al delito o al acto de manifiesto 

peligro. 

3) La conducta posterior del agente al hecho delicti

vo y al revelador de peligrosidad. 
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4) La calidad de los motivos. 

5) lll delito cometido o el acto que manifiesta la P! 

ligrosidad". ( 27) 

Queda de manifiesto con lo anterior que del comporta

miento del sujeto se derivar~ la peligrosidad con la que se 

conduzca en las acciones y reacciones efectuadas por él. 

De la conducta delictiva del pandillero se revelarán 

datos y conocimientos sobre su personalidad ya que cada deli 

to tiene diferente penalidad. 

Otro aspecto importante es aquel que nos detalla el 

tiempo, modo, lugar, y ocación en que se cometió el delito, 

datos que determinarán la peligrosidad del pandillero. 

Por último agregaremos que el pandillero proyecta a 

través de sus actos sus conflictos internos, los utiliaa ca 

una defensa psicológica para no caer en la degradación de 

su personalidad. 

el DETERMINACION DE LA PEHA Y MEDIDA DE SEGURIDAD. 

La determinación de la pena ha sido uno de los aspe~ 

(27). Enciclooedia Jurídica OMEBA ob. cit. Pág. 31. 
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tos que desde la antic¡uedad se han tratado, as! la Escuela Clásica soste

n!a que para la determinación de la pena se deber!a atender a la gravedad 

del delito cometido, se hablaba de una ec¡uivalcncia entre la conducta il!, 

cita y la pena que debería imponerse. 

Al surgir la Escuela Positiva se tana en cuentra la peligrosidad con 

la que se conducía el sujeto, así la pena se derminaría de acuerdo a la ~ 

ligrosid.ad del individuo, dejando atr&.s con esto lo sostenido por la Escu.=. 

la Clásica. 

Es necesario hacer una breve relación histórica para darnos cuenta 

de los diferentes cambios que han tenido nuestros códigos penales. As!, 

el código penal de 1871 establecía tres términos en las penas: mínimo, me

dio y máximo, los cuales se aplicaban en función de los catálogos de ate

nuantes y agravantes. (28) 

En el código de 1929 se indicó que el juzgador podía tomar en cuenta 

para la fijación concreta de la pena, agravantes ',l atenuantes no expresa

das por la ley, de acuerdo con la magnitud del delito y sus modalidades, 

as! como de conformidad con las condiciones peculiares del delincuente. (29) 

Notamos que en este cóa.i90 ya se tana en cuenta la personalidad, las 

circunstancias que rodearan la conducta delictiva, los elementos de modo, 

luqar y tiempo, a partir de esto el juez realizaría un estudio que genera

ria en la determinación de la pena a que se hizo merecedor del individuo. 

(28). Cfr. castellanos Tena, Fernando. Ob.cit. Pág. 310. 

(29) • Cfr. IODI. 
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Dentro de nuestro código !)Cnal viqent.e se señalan los elementos 

que deberán ser t0tiados en cuenta para la determinación de la pena1 así 

el artículo 51 del código citado establece que los jueces y tribllllales 

a:>licarán las sanciooes establecidas para cada delito y se deberán to-

mar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecuci6n y las peculia-

res del delincuente, de esto se desprende que para imponer una pena es 

necesario rcaliza.r.Wl estudio de todos aquellos factores que intervinie-

ron en la consecución del delito, de igual forma debe tomarse en cuenta 

la ;>etsonalidad del delincuente. El artfoulo 52 del código penal enume-

ra los factores que influyen en la aplicación de las penas y son: 

., • La naturaleaa de la acci6n u omisión de los medios empleados 

para ejecutarla y la extensi6n del daño causado y del peli-

gro corrido. 

2. La edad, la educaci6n, la ilustración, las costumbres y la 

conducta precedente del sujeto, los motivos que lo impulsa-

ron o detenllinaron a delinquir y sus condiciones económicas. 

3. Las condiciones especiales en que se encontraba en el nx>men-

to de la comisión del delito y los de.mis antecedentes y con-

diciones persooales que puedan comprobarse, ast como sus v~ 

culos de parentesco, de .uú.stad o nacidos de otras relacio-

nes sociales, la calidad de las personas ofendidas y las ci!. 

cunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 

su mayor o menor tcmibil idad." 
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En lo que se refiere a los delitos cometidos por los 

servidores pGblicos, el juez tomarS en cuenta si el servidor 

'Úblico es trabajador de base o copleado de confianza, la an

tiquedad que tiene en su empleo, sus antecedentes de servicio, 

sus percepciones, su grado de instrucci6n, la necesidad de r~ 

parar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita 

y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos 

del delito. 

El juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, 

de la v!ctima y de las circunstancias del hecho dn la medida 

requerida para cada caso. 

El artículo 51 del código penal, tambi~n menciona los 

medios por los cuales el juez debe llegar a tener un conoci

miento de la personalidad del sujeto para la aplicación delas 

sanciones penales. 

El criterio del juez para la aplicaci6n de la pena, 

debe sujetarse a 10° establecido en el t!tulo tercero • Apli

caci6n de las Sanciones", Cap{tulo Primero • Reglas Gene

rales '', de nuestro c6di90 penal. Esta sujeci6n a la Ley 

i~pedir¡ la existencia de una libertad absoluta que de lugar 

al abuso del arbitrio judicial, pero desqraciadamente ennue~ 

tro sistema existen algunos Jueces que no se apegan a la Ley 

e imponen penas severas sin to~ar en cuenta la personalidad 
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del individuo y sin realiaar un estudio a fondo de las cir

cunstancias que envolvieran la conducta ilícita, de igual fo~ 

ma son benévolos con aquellos delincuentes peligrosos y a lo~ 

cuales se les impone una penalidad mínima. 

En el caso de los pandilleros, al imponerles una pena, 

en la mayoría de los casos los jueces no atienden a la perso

nalidad ni a las circunstancias de tiempo, modo y lugar enque 

se cometió el ilícito y tal parece que sólo se juzga la apa

riencia del individuo, haciendo a un lado los estudios y ob

servaciones de su personalidad. 

Por lo que se refiere a los menores infractores el ar

tículo 6~ del C6digo Penal establece que el juzgadardispondrS 

la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en li

bertad pr~vio al procedimiento correspondiente. 

Es necesario explicar con brevedad el procedimiento dn 

te el Consejo Tutelar; tras la presentaci6n del menor ante la 

autoridad, que no trae aparejada la detención del menor tal y 

como lo establece el articulo 49 de la ley que crea los Cons~ 

jos Tutelares para menores infractores, después tiene lugar 

una audiencia a la cual deber& acudir el menor y quien lo te~ 

ga bajo su cuidado; en aquella se escucha a uno, a otros y a 

los demás que deban declarar, en esa misma audiencia se desa

hogar¡n todas las pruebas y se resuelve sobre el caso. En la 
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resolución los consejeros orientarán al menor y a quien lo 

tenga bajo su quarda, acerca de la conducta y readaptación 

del menor infractor. 

Del articulo 44 de la ley antes mencionada se despren~e 

que se deben realizar observaciones conducentes al conocimie~ 

to de la personalidad del menor infractor y que deberán pras 

ticarse estudios médicos, psicológicos, pedilgógicos y sociales. 

Dentro de nuestro sistema, resulta con frecuencia que 

no sea el juez quien lleve a cabo, por si mismo la observa

ción del menor infractor, sabemos que resultaría casi imposi

blo que el juez observar~ y estud!ara a cada uno de los meno

res infractores, pero si se desea realizar bién la determina

~i6n de una medida de seguridad, es necesario el contacto di 

recto con el menor y con los eleoentos de juicio pertinentes, 

tanto los derivadoa de los estudios realizados como los de la 

observación, la resolución del Consejo Tutelar carece de aut~ 

ridad de cosa juagada, esto dá como consecuencia que la medi

da impuesta se ratifique, modifiq~c o cese 6stoi esti contem

plado en los artículos 53 a SS de la ley que crea los Conse

jos Tutelares. 

Para finalizar, diremos q~e para la determinación de 

una pena o una medida de seguridad de vital importancia 

llevar a cabo un estudio profundo ~ue nos de un conocimiento 
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verdadero de la personalidad del delincuente como del menor 

infractor y evitar el abuso del arbitrio judicial, con ésto 

creernos que 5e dará un cumplimiento exacto a lo establecido 

en el r:irimer o&rrafo U.el articulo 14 constitucional, el cual 

determina que " En los juicios del orden criminal queda pro

hibido imponer, por siempre analogía y aGn por mayoría de r~ 

~ón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactame~ 

te aplicable al delito de que se trate " 

O) INIMPUTABILIDAD DE LOS INTEGRANTES 

En el desarrollo del presente tema nos referimos a la 

inimputabilidad en la que se encuentran algunos integrantes 

de las pandillas del Distrito Federal. Es para ello necesa

rio tener un concepto preciso de lo que es la inimputabili

dad. " Existe inimputabilidad cuando se realiza una conduc

ta típica y antijurídica, pero el sujeto carece de la capac! 

dad para autodeterminarse conforme al sentido o de la facul

tad de comprensi6n de la antijuricidad de su conducta, sea 

porque la ley le niega esa facultad de comprensi6n o porque 

al producirse el resultado típico era incapaz de autodcterml 

narse (30) 

(30). Vela Trcvifio, Sergio. Culpabilidad e Inculpabilidad. 

México Ed. Trillas, Jo Edici6n, 1985, Pág. 46. 
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Del anterior concepto desprende que la ley hace una 

limitaci6n al :onocimiento de la antijuricidad de las conductas 

t!picas, ~stos limites son aquellas causas capaces de, anular 

el desarrollo de la salud y la mente que hace al sujeto carecer 

de aptitud psicológica para cometer delitos. 

Nuestra ley aunque no expresamente toma tres bases pa

ra determinar la inimputabilidad y son: Diolóqica, Psicol6gi

ca y Mixta. 

La primera de ellas se refiere a la inmadurez mental 

que guarda el individuo, junto con su estado f{sico. 

La segunda es la psicol6qica, se basa en que el sujeto 

es inimputable por cuanto no es capaz de entendiaiento y aut~ 

determinaci6n. 

La tercera de las bases que es la mixta, resulta de las 

combinaciones de las dos anteriores. 

En el código penal para el Distrito Federal se excluye 

a los menores infractores, partiendo del principio de que di

chos individuos son inimputables por razón de la edad en la 

que se encuentran, por lo que el Consejo Tutelar es el órgano 

competente para intervenir cuando el menor de dieciocho años 

infrinja las leyes penales y al menor que efectúe una conduc-
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ta ilícita se le hará efectivo el catálogo de delitos pero no 

de las penas contenido en nuestro c6¿igo penal, el oroccdimie~ 

to y tratamiento a aplicar será tota:mente diferente al que 

se aplica a los adultos, 

Cabe hacer menci6n que en alq~nos estados de la repG

blica mexicana la mayoría de edad se alcanza a los diecisein 

años, tal y corno queda establecido en el artículo 160. frac

ción la. del código penal de Michoacán y en el artículo 710, 

del código penal del Estado de Zacatecas, por lo que resulta 

que el individuo mayor de dieciseis años será imputable por 

lo que se le aplicaran laspenas est~blecidas en los c6digos 

penales de los Estados antes mencionados. 

Por otro lado notamos claranente la existencia de una 

línea que divide al menor del adulto; además la ley especifi

ca las nedidas que deben imponerse a los menores infractores 

y éstas son: 

Reciusión a domicilio, reclusión en un hogar sustituto, 

reclusión en la Institución que corresponda y sea la adecuada 

para el tratamiento del menor. 

Los legisladores sostienen q~e los menores son ajenos a 

la responsabilidad penal por consec~encia resultan inimputables, 

pues estiman que por su edad (menos de dieciocho años en el 
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Distrito Federal), no han alcanzado el desarrollo intelectual 

y moral que los capacite totalmente para hacerlos responsables 

de sus actos ante la autoridad. 

De lo anterior se desprende que la ley considera que 

el menor de dieciocho años carece de madurez fisiológica y 

psíquica para autodetcrminarse por lo que es incapaz de come

ter delitos y por añadidura hacerse merecedor a pena alguna. 

Por lo antes expuesto es muy dable que en la actuali

dad, j6venes inadaptados menores de dieciocho años de edad, 

se congreguen en pandillas y traten de solventar sus necesi

dades de diferentes tipos y con ~sto infrinjan la ley. 

A trav&s de nuestro estudio nos henos dado cuenta que 

la mayor!a de las pandillas conformadas dentro del Distrito 

Federal, se encuentran integradas por menores de edad, que al 

infringir la ley, automáticamente opera la causa de inimpu~a

bilidad, esto origina que los participes sean remitidos al 

Consejo Tutelar en donde previos estudios que supuestamente 

se reali•an sobre personalidad y hechos cometidos, se determi 

na la medida tutelar a que deberán someterse en la mayoría de 

los casos son reintegrados al hogar. 

Esto ha dado como consecuencia que los adultos formen 

pandillas con inimputables y los iduzcan a infringir la ley 
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pero en beneficio de aquellos, cosa que resulta a todos repr~ 

bable. 

Por último, creemos que la limitación en la edad para 

determinar si un sujeto es o no inimputable depende principa! 

mente de la cultura, educación, religión, temperamento y am

biente en el que se desarrolla el individuo; as! resulta adml 

sible que un individuo de dieciseis años de edad y que se ha 

desarrollado en un determinado ambiente tenga un desarrollo 

psicológico y físico capaz de ser un sujeto imputable, por 

lo quo nos atrevemos a proponer la creación de un artículo en 

donde se tome en cuenta los casos especiales, pues creemos 

que existen personas de dieciseis años que tienen capacidad 

tanto física como mental, suficientes para comprender las con 

ductas ilícitas realizadas. 

La propuesta que nos atrevemos a mencionar no va encami 

nada a la disminuci6n de la edad para ser o no imputables, 

únicamente nos referimos a casos especiales, pues si bien es 

cierto que en la ciudad de H~xico la mayoría de los jóvenes 

que cuentan con dieciseis años tienen un desarrollo mental 

avanzado, tambien lo es el hecho de que los menores de edad 

provenientes de la provincia y que por su educaci6n y medio 

ambiente en el que se han desarrollado carecen de la capaci

dad de comprensión de l~ antijuricidad de su conducta resul

tando por esto incapaces y al unirse a una pandilla no son 
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concientes de sus actos y se ~ejan llevar por sus amigos de 

la '' capital '', que para ellos son las person~s que triunfan 

y adquieren ganancias econ6rnica~ de una manera f&cil, adoD5s 

de ser admirados y temidos por la sociedad. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS CRIMINOLOGICOS 

En este cuarto y Gltimo capítulo haremos referencia 

los factores que intervienen en la conducta antisocial del Pª!!. 

dillcro, asimismo trataremos los aspectos de prevención y rea

daptaci6n a nuestro juicio, creernos que estos dos conceptos 

son de vital importancia en la práctica pues de éstos depende 

la conservaci6n de la seguridad pGblica. 

Finalmente explicaremos la eficacia que tienen las pe

nas y medidas de seguridad para la protección de la sociedad, 

A) FACTORES DEL CRIMEN POR PANDILLA 

Para el desarrollo del presente tema es menester defi

nir el factor criminó9eno1 " Es todo aquello que favorece la 

comisión de una conducta antisocial "' {31) 

En el comportamiento antisocial del ser humano, como en 

la conducta ilícita realizada intervienen de manera conjunta 

factores de tipo endógeno y exó9eno, dado que la conducta hu

roana es el resultado de la reciprocidad existente entre la peE_ 

(31). Rodr!guez Hanzanera,Luis.criminología, M6xico, Ed.Porrúa, 

Edición, 1989, Pág. 480. 
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sonalidad y el ambiente que rodea al individue, ~n éste caso 

al pandillero. 

Se dá el nombre de factores endógenos a aquellos fen~ 

menos de naturale~a psicosornática que hacen patente la con

ducta antisocial del pandillero, tales factores son: la he

rencia, la edad, la raza, el sexo, el alcohol1sr.o y la cons

titución psíquica. 

Oarcnos una explicación de alqunos de éstos factores, 

iniciaremos con el factor hereditario en el ~ue intervienen 

los genes del padre y la madre, la combinación de ~stos da 

lugar a peculiares composiciones genéticas en cada nuevo ser, 

por lo que no pueden transmitir íntegramente las constituci~ 

nes hereditarias y cada generación se hereda un número de ge

nes ~ue se c11mbinan de diferente manera. 

La conducta del pandillero es el reflejo de su perso

nalidad en la medida en la que aquella reacciona ante los e~ 

t!Mulos que la ciudad le presenta, de donde se deduce que 

el fenómeno herencia! desarrolla un papel de vital importan-

cia en el comportamento del pandillero. El nayor menor gr~ 

do de esa influencia depende de la medida en que los facto

res heredados hayan logrado desenvolverse en el individuo. 

La herencia genética es un factor detercinante en la 



91 

personalidad del pandillaro y corno consecuencia su conducta 

está determinada por esa personalidad. 

Es necesario dejar claro que la herencia no determina 

por sí sola la naturaleza del comportamiento del pandillero¡ 

es la reciprocidad entre la herencia y el mundo que rodea al 

pandillero lo que da lugar a la conducta antisocial de la pa~ 

dil la. 

Otro de los factores que influyen en el crimen por pa~ 

dilla es la edad, sabemos que el hombre hace un recorrido de~ 

de su nacimiento hasta su muerte, a través de este recorrido 

pasa por determinadas etapas como son: 

La infancia, la pubertad, juventud, adultez, madurez y 

senilidad; cada una de éstas etapas comprende un per!odo de años, 

mostrando características que marcan la formación, estructur~ 

ción y desarrollo de la personalidad y de la conducta. 

En la infancia existe una exagerada exaltación de la 

propia personalidad, en la pubertad surge una crisis sexual 

originando una etapa difícil en la vida del individuo: la j~ 

ventud se caracteriza por inestabilidad emocional e inmadu

rez intelectual¡ en el adulto se d¡ el vigor mental, f[sico¡ 

además se distinguen una plenitud y un equilibrio biosíquico, 

en cambio en la senilidad todas las virtudes y capacidades 



tanto física como mentales se ven mermadas por el inevitable 

paso del tiempo. 

Este tipo de cambios que va teniendo el ser humano a 

través de su vida, se ven reflejados en todas las conductas 

que realiaa y como éstos se encuentran ligados a su edad, 

cuando se realiza una conducta antisocial queda establecída 

la edad de quien la efectuó. 

El desarrollo mentalque tiene el ser humano asciende 

de manera rápida en las etapas de la infancia, pubertad y ju

ventud y llega a su culminaciónen la adultez manteni&ndose e~ 

table e iniciando su descenso conforDe transcurre el tiempo 

hasta la etapa de la senilidad. 

La tendencia al comportamiento antisocial sigue el mi~ 

mo camino de las etapas vitales, asi en la pubertad y juven• 

tud es donde surqe el problema del pandillerismo pues e1 ind~ 

viduo carece de estabilidad emocional, nace la sexualidad, no 

tiene capacidad de autocr!tica, todo esto conjugado hace que 

esta etapa de lugar al comportamiento antisocial del pandill~ 

ro, especialmente en el ámbito sexual, pues al tratar de sa

tisfacer sus deseos el joven comete atentados al pudor, estu

pro, violación. incesto, etc. 

Por otro lado, surge en el joven pandillero la idea de 



93 

obtener cosas materiales y se le hace fácil tomar todo lo que 

esta a su alrededor y que le dar~ satisfacci6n econSmica, or! 

qinando con esto el delito de robo. 

El maestro Luis Rodríguez ~anzanera hace una clasi!ic~ 

ción de delincuentes en los ~ue predominan los factores endó

genos y dada la importancia que para nosotros tiene esta cla

if$cación en la elaboración del tema la transcribimos textual 

mente: 

a) " Endo-exocriminal. La participación de los facto

res internos es mayor y su dependencia del medio es menor1 un 

ejemplo de este criminal es el delincuente pasional, es elque 

el factor psicológico supera al social. 

b) Endocriminal preponderante. La dinámica es de den

tro hacia afuera, los factores internos dominan su personali

dad y lo impulsan a delinquir. Estos sujetos no esperan la 

oportunidad para infringir la ley, sino que la buscani el eje~ 

plo puede ser el criminal psicopático. 

e) Endocriminal puro. No existen en el factores exte~ 

nos, son sujetos fuera de realidad, es decir, enfermos menta

les, todo sucede dentro de su mente desquiciada: desde luego 

estas personalidades psicóticas son inimputables." (32) 

(l2). Rodr!guez Manzanera, Luis. ob cit. Piq. 493 



94 

Toca el turno a los factores exég~nos que intervienen 

en el crimen por pandilla, este tipo de factores son aquellos 

que se deGenvuelven por fuera de la estractura bios!quica del 

ser humano o sea el medio ambiente o mundo circundante. 

El medio ambiente es factor que juega un papel funda

mental en el desarrollo del joven, en las condiciones actua

les de crisis no es fácil que los jóvenes logren un reconoci

miento social esto aunado a que muchos de ellos no tienen tr~ 

bajo y tienen demasiados problemas fa~iliares, escolares, etc., 

y cada vez resulta más dif1cil sobresalir. aque donde la 

pandilla brinda a los jóVenes desorientados, la oportunidad 

de ser reconocidos por la sociedad. 

Sus actividades en pandilla les hacen depender de ésta 

así las conductas antisociales reforzarán aún más esta depen

dencia. 

Muchas veces las reclusiones y la reincidencia en co~ 

ductas delictivas les llevar'n a vivir experiencias represi

vas que darán a la pandilla una fuer&a que no posee cuando se 

les reprime. 

La pandilla funciona con éxito porque aprovecha la 

inestabilidad emocional en la que se encuentra el joven que 

abandonará la escuela espontánea o forzosamente debido a su 
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mal rendimiento o será expulsado por su conducta antisocial. 

Los proble~as que surgen en la fa~ilia junto con la d~ 

cersión escolar llevarán al joven a ocupar su tiempo libre 

reuniéndose con compañeros afines a su problem&tica, ~sto ay~ 

dará enormemente a la formación de esa conducta antisocial 

serSn más frecuentes las infracciones a la ley. 

La condiciones de urbanización y las características 

peculiares de nuestra ciudad son fundamentales en el uso de 

drogas por los pandilleros, algunos de ellos las consumen 

por curiosidad y otros por necesidad. 

Cuando el joven ha utilizado drogas tiene una mayor 

probabilidad de reincidencia en conductas antisociales, ya 

que la necesidad del consumo de fármacos, lo lleva a cometer 

una serie de ilícitos graves. 

Haciendo referencia de nueva cuenta al maestro Luis R~ 

dríguez Manzanera, mencionaremos la explicaci6n que dá sobre 

los delincuentes en los que predominan los factores exógenos: 

a) '' Exocriminal Puro. Es un tipo puramente te6rico, 

pues aunque alguien pudiera coQeter un delito por factores 

causales pura~entc externos, en el examen clínico encontrare-
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ríCic3nente el caso esta exento de responsabi~~i=i. 

b) Exocrir.linal prepondcr.:in te. Son aque:::s a los que 

el cedio lleva a delinquir: penseoos en el robe Ce indigente, 

en el que la extrema miseria lleva al individue ~1 robo. En 

este tipo se encuentran tapbi6n los ocasionales, que aprove

cha~ la oportunidad única para reali~ar el del::~. 

e) Exo-endocriminal. Aqu! el medio env-.:e!.·.-e al cri:::i.,!_ 

nal el que carece de fuerza para eludirlo, pues c~enta con s~ 

ficientes factores endógenos como para adaptarse 31 medio cr! 

niinógeno, sería el caso de los habituales." ( J 3~ 

Creemos que dentro de la pandilla existen individuos 

con las características del delincuente Exo-enCc=riminal y 

Exocriminal preponderante y una combinación de €stos dos, es 

decir, que los factores endógenos están predisp~estos para 

cometer conductas antisociales, esto aunado al medio que lo 

rodea y lo lleva a delinquir por diferentes cir=u~stancia5 

externas. 

B) PREVENCION Y READAPTACION 

Prevenir: " Disponer, preparar con antic!paci6n, pr~ 

(33). Rodríguez Manzanera, Luis. ob. cit. Pág. 483. 
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ver un daño o peligro, prever, evitar, impedir," (34) 

Lo anterior es lo aceptado gramaticalmente referente al 

concepto de prevención, por la Real Academia Española. 

Nos dirigiremos ahora hacia el problema de la delincue~ 

cia que se divide en tres fases; 

La Primera, que se podría llamar la de prevención gene

ral de la del1ncuencia; La Segunda, la de represión y la terc~ 

ra, la de ojecuci6n, Consideramos que de éstas tres etapas la 

más importante sería la primera, todos los organismos públicos, 

todos los institutos particulares, todas las relaciones inter

humanas, regla~entadas o no por el Estado confluyen al mismo 

tiempo a tratar de prevenir las conductas antisociales; a ha

cer en lo social lo que en el campo biológico aplican los méd!, 

cos y esto es prevenir los males de las enfermedades, que tr!. 

tar de curarlos resultando muchas veces infructuoso el trata-

m ion to. 

Sabemos que la tarea de prevención, aplicada a los ni

ños, a los j6venes, a los adultos, es mucho más eficaz que la 

que se trata de aplicar a los hombres maduros, a los hombres 

ya senectos o incluso a los que se encuntran en la etapa de 

(34), Alernany y Bol u fer, José. "~ccionario Enciclopédico 

Ilustrado de la Lengua Espafiola", Barcelona, Ed.Ramón 

Sopena, S.A., na, Tomo I, 194J, P&9. 768. 
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la senilidad. 

Mientras más larga ha sido la permanencia de un ser hu

nano en la tierra, más profundamente se ha arraigado en él los 

hábitos, ?articularmente los malos y por consecuencia cuesta 

n!~ trabajo extirparlos, en canibio en el nifio que un ser 

a: cual se puede moldear, es mSs !ácil conducir por el camino 

~ue se le quiera llevar. 

Esto hace que tenqa mucho aás calidad cualquier esfuer

zo que se dirija hacia la prevención, puede decirse que el ser 

~~~no tiene capacidad de adaptabilidad o mejor dicho de trans

!ormabilidad, para lo bueno y lo calo1 conforme van pasando los 

af.os resulta más dificil, pero no imposible que a una persona 

se le pueda modificar su conducta o su forma de ser. 

La idea favorable a la prevención serta que se consti

tu~era un código de la prevenci6n complementario al C6diqo Pe

nal. 

Este c6digo debe llevar dos series de disposiciones, 

u~as las que conciernen a las personas v otros, las que se r~ 

fieren a las situaciones. 

En efecto, el código a que nos referimos debe sancio

nar comportamientos peliqrosos debidos a: 
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a) ::actores endógenos. 

b) F:lC!.ores exége:~os 

5e trataría cle c'.Ji¿adcs y de medí.das de educación •· ::r.:

tecci6n de las personas peligrosas y también se ton~r!a en 

cuenta a la colectividad que se !1aya en ~e:igro. 

La ley debe imped!r la =raci6n de zonas de Jet~rior!z~ 

ción social en los cuales se encuentran {especialmente en las 

ciudades en que hay carestía), focos de patoloqía ~ocia!, er. 

donde el índice de crir:'linalidad es más elevado que en cual

quier otra parte v en las cuales la delincue11ci3 es una terr~ 

ble enfermedad. En éstos islotes todo es favorable para :ea

izar codductas antisociales de cual~uier tipo. 

En los jóvenes que habitan estas zonas en donde ~redo

rnina la pobreza, se dá con frecuencia la promiscuidad, qu~ es 

una de las causas fundamentales de las conductas antisoc~a:es 

de los menores¡ C$to aunado a la precaria alimentación, a los 

problemas familiares, a la violencia que se s~cita por el sen 

timiento de frustación que siem~re estará latente. 

Los anormales 1 no los de~entes, •stos en genera: son 

menos peligrosos ~ue toCos esos desequilibrados que di~!=::-

rnente pueden ser correq1dos a causa de su manera de ser üe 

su inteliqencia a menudo norc3l. 
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Diariamente en los periódicos de l~ ciuda~ se relatan 

los despiadados homicidios o suicidios ~ue s~n cometidos en 

un momento de ataque impet~oso de la locura, en individuos 

~ue pasaban en Sj medio por seres normales. 

Los autores de accitlentes que son cada vez más numero

sos en nuestra civilización en general se ~odrían caracteri

zar a ~stos sujetos descuidados e imprudentes, como individuos 

anormales que son tanto más peligrosos cuanto menos responsa

bles. 

se encuentra frecuentenente toda la gana de anornal{as 

psicof!sicas, faltas ligeras '.z' graves, tat'lb ié!l la intención 

de matarr porque el delincuente llamado involuntario, asume vo 

luntariamente el riesgo de privar de la vida a alguien. 

Los toxicómanos en busca de evasiones más o menos le

qÍtimas, los consumidores cotidianos de excitantes por lama

ñana y de tranquilizadores por la tardo, deben ser anexados a 

esta triste categoria. 

Los alcohólicos cu10 vicio es entre nosotros m5s bien 

un efecto que una causa, los inmaduros, ya se trate de una 

debilidad mental congénita, o que la inmadurez a~arezca como 

el efecto de condiciones de vida. 
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Son numerosos es:os débiles sociales, seres completa

mente anornales, con 11:':~ligcncii• no dc:;arrollada a causa 

del ambiente hostil en -=l cual ha vivido, r:ue tienen un cor.1-

~ortamiento normal en ~~ ~equefio pueblo, pero anor~al en una 

ciudad qrande. Son bue~a3 personas pero se apartan ante el 

desconcierto de las urbclS, 

Ensefiindoles el ~o=portamiento que deben observar en 

las grandes ciudades por fases sucesivas en primer término se 

situar&n en ambientes se~cillos y en segundo t&rmino en am

bientes progresivamente complejos, se evitarían muchas de las 

infracciones a la ley. 

La realidad actual, desde el punto de vista de la pre

vención de las conductas antisociales, deja mucho que deseart 

tanto los organismos polici.ac-:'ls y los servicios de inspección 

de la Federación, como ~e los Estados, siguen una línea de r~ 

presión rn&s que de preve~ción pues ordinariamente s6lo parti

cipan en una actividad posterior al delito. 

Es necesario que la Secretaría de Gobernación vigile 

más de cerca las publicaciones o exhibiciones sugeridoras o 

propi• - '!.doras de actividades delictuales, pues en la actual!_ 

dad üX_sten revistas, pe~1Ódicos, pelíc~las, etc., en l~s 

que s~ mot 1va a la gente a cometer o a realizar conductas anti

sociales. 



En el Distrito Federal ae llevan a cabo actividades de 

tipo preventivo consistentes en la dete~c16n de individuos 

~uienes se considera con inclinación al robo1 vagos, malvi

vientes, sujetos que ingieren debidas e~briagantes, pero esto 

a propiciado que en los cuerpos policiacos se fomente la co

rrupción, pues cuando detienen a algunos individuos sospecho

sos o que han infringido los reglamentos de polic!a y buen 9~ 

bierno, con sólo una cantidad determinaja de dinero, que ofre~ 

can se les deja en libertad y aquí es donde la prevenci6n qu~ 

da nulificada totalmente por las mismas autoridades que las 

imponen. 

Por todo esto es necesario que se haga una revisión co~ 

pleta en los organismos encargados de prevenir las conductas 

antisociales de los individuos, para que se evite verdadera

mente la inclinación hacia el delito 'l la sociedad> este pro

teqida y se conserve el orden social. 

Hablaremos ahora de la rchabilitaci6n que es la aetivi 

dad encaminada a proteqer al individuo. 

Sl Códiqo Penal Viqente hace referencia a la rehabili

taci6n en su arttculo 99, diciendo: "La rehabilitaci5n tiene 

por objeto reintegrar al condenado en los derechos civiles, 

políticos de familia que había perdido en virtud de sentencia 

dietada en un proceso y en cuyo ejercicio estuviera suspenso". 
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Cuando ya las tareas de prevención ordinarias del am

biente social cualquiera o específicas de los diferentes in~ 

titutos del ~stado, fracasan y entonces se presentan al acto 

transqresor de la tranquilidad social del orden de Derecho, 

entran inmediatamente las autoridades represivas a enfocar 

el problema comenzando, es natural por la policía judicial y 

enseguida las judiciales, hasta llegar a las máximas catego

rías de ella. Una vez que el problema ha pasado por el ta

miz autoritario judicial y se ha decidido, cuál es la dosis 

de tratamiento social que debe aplicarse al sujeto ajustici~ 

do, entonces entra la tercera fase, la fase de ejecución; é~ 

ta no obstante esta colocada en tercer lugar en el orden cr~ 

noló~ico del problema en cuesti6n de importancia es la se9u~ 

da (represi6n), porque tiende a recuperar, cuando menos en 

las tendencias modernas a recuperar al sujeto que se aparte 

del anbiente ~cual pertenecia para reencausarlo por las no~ 

mas sociales y volver a hacerlo un ser que no cause daño y 

sea útil a las sociedad en la que se desenvuelve. 

Cabe hacer notar que la pena no se impone para sati~ 

facer una venganza individual o de grupo. Su finalidad va 

enca~inada a la necesidad que tiene la sociedad de que se le 

proteja y se mantenga al orden. 

Pero desde otro punto de vista, la pena debe tener 

una !inalidad indudablemente más importante y es la regene-
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ración del ind1viduo que por una u otra causa, se ha converti 

do en delincuente; pues en la medida en que se lo~re este úl

timo fin depende el éxito o el fracaso del régimen c~rcelario 

impuesto, 

Todo ente individual o colectivo, que deliberada o ca

sualmente asuma conductas que tiendan a modificar la paz so

cial, debe ser separado del medio activo. Mis esta separa

ción debe ser llevada a cabo mediante un proceso científico, 

enérgico y abundante que tiene como mira principal comprobar 

en forma exahustiva que la separaci6n temporal del antisocial 

justa, necesaria y beneficiosa para la col~ctividdd y para 

el mismo ente titular de conductas antijurídicas. 

A pesar de que nos enco~tramos en el siglo veinte, 

nuestros sistemas de represión anticuados algunos de ellos 

usan todavía métodos irnpuP.stos por los conquistadores españo

les; no os de extrañarse que en esta época existian e.ir celes 

insalubres, antihigiénicas, obscuras y en ciertos aspectos 

bárbaras aún, pese al sentido de innovación y reforma que se 

han intentado, pero de rnodo apenas parcial, incompleto sin 

sistema 'l técnicas. 

Los vicios y defectos que por doquier anotamos y que 

no son comunes si9uen permitiendo antes que la rehabilitaci6n 

del sujeto, el incremento de su perversión, su aniquilamiento 
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moral, material y su imposibilidad de readaptación contra el 

anhelo supreno, tcóricar.ente propugnado aunque no realizado. 

Lo ~~e nos ~nce seg~1r subsistiendo dentro d~ los Dismos prn

ccdi~ien tos inicuos. 

El retrase que existe en el sistema de la readaptación 

es incongruente con los progresos en otras esfer~s de la act~ 

Vidad hunana, esto hace propi:i0 el acrecentamien~o del delito 

y una suma mayor de descontento en las masas, creador de odio, 

resentimiento y anarqu!a. (35) 

Pese a todas las def1cicncia3 de nuestro sistema peni

tenciario, existe una gran preocupaci6n de realizar una revo

lución en el ca~po de la reaCaptaci6n. 

La ley que establece las normas mínimas sobre readapt~ 

ción de sentenciados, tiene una significación de aliento a to 

dos los que han sufrido la dureza de la prisi6n - cactigo y 

aspiran con sentido huoano, a la implantación de la Institu-

ción - Readaptación; en su artículo 2o. dice: El sistema 

penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación 

para el mismo y la educaci6n cono medios para la readaptación 

social del delincuente 

(35). Cfr. Gutiirrez Anzola, Jorge Enrique. Violencia y Jus

~, Colombia. Ed.Tercer Mundo, 1a.Edición, 1~62, 

Pág. 234. 
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En la primera parte del artículo 60. habla de que el trata

miento debe ser individualizado, con aportacién de las dive,:: 

sas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorpora

ci6n social del sujeto, consideradas sus circunstancias per

sonales. 

Notamos que para esta ley es importante la personali

dad del individuo, pues la toma en cuenta para el tratamien

to que se impondrá para la readaptación a la vida social. 

La readaptación es una actividad a la cual las autor~ 

dades deben enfocar su atenci6n para que logre su objetivo 

que es el de preparar la participación del hombre en la so

ciedad, en la medida que este logre alcanzar su mejoramiento 

durante su internado. 

Mediante sistemas jur!dicos, curativos, educacionales, 

morales, artísticos, deportivos y todos los demás de que se 

puedan disponer. 

C) EFICACIA DE LA PENl\ Y HEDIDA DE SEGURIDAD 

La pena será eficaz cuando logre la readaptaci6n del 

delincuente mediante la reducci6n de los factores que dan 

origen a su conducta antisocial. 
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1• surqen las necesidades de curar, educar o en el peor 

de les casos 1 si aq\le llo no es posible, inocuizar al criminal. 

Se trata en definitiva, de que 6ste no cometa m4s delitos1 es 

decir, se insiste en la denominada prevención social, 

De haber sido un réprobo, pasa el delincuente a con~ 

tituirse en inválido; disminuido social, al lado Ce los dism! 

nuidos físicos o mentales enfermos todos ellos, en mayor o m~ 

nor medida y frente a la invalidez se actúa con la rehabilit~ 

ción . " ( 36) 

La pena toma co~o mecanismos para su ef ieacia los si

guientes 1 

a) Intimidación, sin lo cual ser!a un contrarnotivo C_!. 

paz de prevenir el delito. 

b) será ejemplar, para que no sólo exista una coro.un! 

cación teórica en los códigos, sino que todo sujeto eransqr~ 

sor de la ley advierta que la amenaza es efectiva, real y se 

le aplicara en el momento oportuno. 

e) Correctiva, no sólo porque siendo una pena debe ha 

cer reflexionar sobre el delito que la ocasiona y constituir 

(36). García Ramírcz. Serqio. Manual de Prisionesf México, 

Ed. Porrúu, 2a. Edición, 1900, ~ág. 170. 
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una experiencia educativa y saludable, sino porque cuando 

afecte la libertad se aproveche el tiempo de su duración para 

llevar a efecto los tratamientos de enseftanza, curativos o re 

formad~res que en cada sujeto resulten indicados ?ara preve

nir la reincidencia. 

d} ser¡ eliminatoria, temporalmente mientras se crea 

lograr la enmienda del pasado y suprimir su peligrosidad1 o 

perpetuamente si se trata de sujetos incorregibles. 

QUi3á esta clase de sanciones, desde que se ha suprim~ 

do todo agregado con que antes se querí.a darles mayor caráoi

ter aflictivo, corresponda más bien a la categoría de las me

didas de seguridad. 

e) Debe ser justa, porque si el orden social que se 

trata de mantener descansa en la justicia, &sta da vida a to

do medio correctivo y seria absurdo defender la justicia mis

ma mediante injusticias; pero adem&s, no se lograrta la paz 

pública sin dar satisfacción a los individuos, a las familias 

y a la sociedad ofendidos por el delito, ni se evitarían de 

otra manera las venqanzas que renacer!an indefectiblemente a~ 

te la falta de castigo. (37} 

(37}. Cfr.Villalobos, Ignacio. ob. cit. Pág. 506 a 509. 
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Con las anteriores caractcr!sticas aplicadas en sJ fo~ 

roa nás estricta, se logrdr!a el objetivo e$encial de la ?ena 

como la readaptación de aquellos sujetos que han cometido de

litosª 

Se dirá que la medida de seguridad es eficaz cuando al 

sujeto al que van dirigidas se le haga un estudio por parte 

de los consejeros y del personal t~cnico, se tenga de ~l un 

conocimiento directo y cercano para tonar la medida más ade

cuada y establecer el tipo de tratamiento requerido, evitando 

con esto la reincidencia. 

Se debe evitar la violencia dentro de los centros tut~ 

lares, pues el menor que ingresa a ellos por algún motivo, al 

salir es un ser lleno de rencor y malicia. 

Por eso creemos que la eficacia de las medidas de seg~ 

ridad radica en las autoridades encargadas de aplicarlas, co

mo consecuencia, es.necesario una mejor preparaci6n de estas 

autoridades y hacerles entender que es una labor humanitaria 

y con esto dejar atrás el burocratismo. 
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CONCLUSIONES 

1. Es necesario estudiar las penas y las medidas de se

guridad a la luz de la Doctrina y saber cual ha sido el conceE 

to que se les ha dado a través del tiempo por las escuelas pe

nales. De igual forma resulta imprescindible efectuar un an'

lisis de las teortas suBtentadas por los tratadistas avocados 

al te~a, cabe señalar que desde nuestro particular punto de 

vista consideramos que las teortas en las que se trata de una 

aanera completa al an,lisis de la pena y la medida de seguri

dad son las denominadas Absolutas, Relativas, Preventivas y 

las de carlcter intermedio. 

por otro lado es de vital importnacia dejar claro el 

concepto de penas y medidas de seguridad pues de aht se parte 

para claaif icarlaa y deterainar con esto la funci6n que dese~ 

peñan dentro de la sociedad. 

2. En la actualidad suele confundirse a la pandilla con 

la asociaci6n delictuosa, pero la finalidad de aquella no es 

el delinquir, su prop6sito m&s que nada es de divertirse y 16-

9icamente esto no es un delito, el c6diqo Penal para el Distri 

to Federal no toma a la pandilla como delito sino que resulta 

una a9ravaci6n para los delitos cometidos por esta. 

Resulta interesante conocer la formación y el actuar de 

la pandilla, pues esto dejar& al descubierto la diversidad de 
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problemas de toda índole que exiscen de:ra~ de ~~ joven pand! 

llero, el cual busca un refugio para ne ser arrc:lado por 

nuestra sociedad, Una vez conociendo esto se sa~rá la forma 

de actuar de estos ind1v:.d<1os cuya finalidad no e: .el de a1~He~ 

dir sin motivo, son las circunstancias las que Fr~vocan la 

violencia con la que se conduce la pandilla en sus actos. 

3. Nota~os que nuestro C6diqo Penal en comparaci6n con 

algunos C6diqos Penales Estatales se encuentra a la vanguardia 

en lo referente a la requlación del pandilterismo, ya que toma 

en cuenta a las pandillas formadas por servidores públicos pe~ 

tenecientes a corporaciones policiacas y aumenta la penalidad 

a los delitos co~etidos por estos individuos, cosa que resulta 

acertada pues resulta inaudito que un sujeto cuyo trabajo es 

proteger y servir a la sociedad se convierta en un delincuente 

doble=ente peligroso, pues al conocer el si:ste•a de protecci6n 

impuesto por el estado lo puede evadir fácilmente. 

4. Creemos que la causa principal que ori9ina el pandi

llerismo se encuentra ubicada en la de•inte9raci6n familiar. 

El individuo al no tener coaprensi6n ni afecto en la familia 

lo busca en la pandilla en donde se le da el apoyo y confianza 

necesaria para que él se sienta seguro. 

La escuela es otro aspecto importante que ori9ina el 

pandillerismo como pues al recibir una educaci6n deficiente se 

producen las conductas antisociales realizadas por los j6venes. 
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S. El descubrir la peligrosidad del pandillero nos 11~ 

varS conocerlo m&s profundamente, muchas veces resulta que el 

sujeto es delincuente por las tendencias que ha heredado. 

Otro aspecto que resulta importante para determinar la 

peligrosidad es el saber las circunstancias de tiempo, modo, 

lugar y ocasión, en las que se cometió el delito. Todo esto 

imprescindible para conocer la personalidad del delincuen

te de donde se partirá para determinar la pena o medida de se 

guridad que sea más adecuada para la readaptaic6n del indivi-

duo , 

6. Uno de los problemas más frecuentes a los que se en

frentan las autoridades es ta inimputabilidad de algunos inte

grantes de las pandillas, nuestro código Penal excluye a los 

menores de dieciocho años y los remite a la ley que crea los 

Consejos Tutelares para el Distrito Federal. 

Nuestra ley estima que el joven menor de dieciocho afios 

ha alcanzado un desarrollo ffsico y psicol69ico por lo que 

no es responsable de sus actos. Nosotros creemos que es nece

sario la formaci5n de un artículo dentro del Código Penal en 

el cual se tome en cuenta aquellos jóvenes menores de diecio-

~~ cho años qu~ tienen un desarrollo ffsico e intelectual que los 

hace capaces de conocer el alcance de sus actos y a los cuales 

se les deberian aplicar las penas establecidas en nuestro C6dl 

go Penal. 
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7. Por medio de la readaptaci6n se debe lograr que el 

jov~~ pandillero se intcqre a la sociedad y deje atr!s las 

frus:raciones, el renco!", el odio, los vicios, etc. Pero la 

soc1~~ad a su vez por medio de las autoridades debe actuali

zarl~s sistemas jurídicos, curativos, educacionales, artísti

cos y deportivos p3ra asi lograr la i11corporaci6n de tantos 

jóvenes que desperdician la vida consumiendo drogas y degra

dando su integridad fÍ.si_ca y r.ioral cada vez más. 

8. En nuestro ti¿mpo se debe volver los ojos hacia un 

problema de actualidad corno el de los menores infractores 

que desde temprana edad tienden a realizar conductas antisoci! 

les. 

Estos nifios requieren de una protecci6n especial por 

parte de las autoridades y se debe evttar por todos los medios 

que sean pisoteados sus derechos. 

La preparaci6n íntegra de los profesiontstas a quienes 

se les ha encomendado la direcci6n de los consejos tutelares, 

será de vital importancia, de sus decisiones dependerá el buen 

funcionaGiento de las instituciones y las finalidades de la 

rcadaptaci6n de los menores a nuestra sociedad actual. 
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