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PRÓLOGO 

Al estudiar la pandilla desde la nersoectiva aue ofrecen 

tanto la Sociología, corno la Psicologfa Educativa, se lleqa a 

la conclusi6n de que la pandilla no es esencialmente antiso-

cial, su conducta depende en gran parte del ambiente en el -

que surja, como sucede cuando brottl como una temorana m.i.ni fes 

taci6n de la adolescencia, cuyas finalidaües son de i11tegra-

ci6n, de agrupamiento que satisf~cc la necesidad afectiva, de 

comunidad cmocio11al recreativa, en fi11, de actividades diver

sas pero apegadas a las normas sociales que, en su aspecto de 

conformidad social, se encuentran matizadas <le un car§cter lí 

cito y por t.anto care~ltes de unn connotaci6n delictiva. 

Sin embargo, en los filtimos veinte afias, en forma paral~ 

la a la evoluci6n de la comunidad uue habitél en el nistrito -

Federal, se han desarroJ lado nuevas fornws de conJucta üntis~ 

cial que afectan la paz y la tranquilidad necesaria para con

tinuar el progreso de Jos grupos humanos. 

Un fenómeno social particularmente inq11ietante: el naci

miento y expansión de bandas de adolescentes surgidas de las

zonas marginadas, cuya conducta desviada rebasa los limites -

entre la conducta discordante y la comisión de delitos de le

sa sociedad, varía desde las más leves lnfracciones h~sta los 

más graves cr imcnes. 
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En una qran proporci6n, la mayoríu de las oandillas han

adquirido características de desviación que las alejan de las 

normas viqentes, y en su uctuar, dañan o ponen en peligro el

or<len, la seguridad y la paz socinl. 

Las bandas juveniles que han brotado y crecido a la oar

que la Ciudad de M6xico se ha extendido de manera mongtruosa, 

rebasan enormemente la carqu de violencia y repcrcusi6n so- -

cial de las pandillas de antaño. 

Hnce veinte años, se consider6 ln urgente necesidad de -

sancionar las actividades peligrosas que realizaban las pand! 

llas, para proteger debida y eficazmente los intereses de l¿i,

colectividad y la intc0ridad física de lu.s personas, víctimas 

de las agresiones injustificadas de los pandilleros. 

Se legisló sobre la materia y el resultado fué la crea-

ci6n del articulo 164 Bis del Código Penal oara el Distrito -

Federal, mismo que sanciona el fen6meno social del vandílle-

rismo, recogiendo las Legislaturas de los Estados tal inicia

tiva, lo cual di6 como resultado que en sus respectivos códi

gos pen~lPs se insertarnn fiquras afines. 

A la fecha, dicho fen6mcno sique creciE:ndo en forma filar 

mante y extremadamente peligrosa, el articulo del código pe-

nal que lo sanciona no previene ni reprime, ni resulta eficaz 

para contenerlo. 



Por todo lo anterior, me ht: oropucsto en el presente tr~ 

bajo hacer un estudio socio-jurídico sobro el oandillorismo,

como una. humilde contribuei6n a tan qrave oroblcma, el cual -

pongo a consideraci6n del Honorable Jurado. 



CAP fTULO 1 

CONCEPTO DE PANDILLA, SU DIFERENCIA CON OTRAS 

FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL 

I. 1. LI\ IMPORTANCII\ DE LI\ ORGANI ZACION SOCil\L 

Un hecho radical en la vida del ser humano es que desde-

el inicio hasta el fin de ~sta, se encuentra con otros hom- -

bres en una convivencia sempiterna y necesaria. 

Nos dice Arist6tclcs que '1 
••• el hombre es animal socia--

ble por naturaleza 11
• y que "Es evidente que el hombre es an!_ 

mal sociable, mucho más que las abejas o cualquier otro qre9~ 

rio".(1) 

De tal suerte oue cuando está aislado, no se basta a si-

mismo, pues carece de la ayuda de sus semejantes, la cual me-

diante la cooperaci6n, trae aparejada la sntisfacci6n de sus-

innumerables necesidades. 

Pues aun en ol caso de la literaria figura de Robinson ·· 

Crusoe, o en el caso del ermitaño que vive solitario, y no tí~ 

1.1\RISTOTELES. "ORRl\S l'TLOSOFICAS". Edit. Cumbre' s. A. Mé-
xico, 1978, p. 262. 



ne ante si la prcSt:!llcin material de sus semeiantes, llene sin 

embargo el testimonio de otros seres humanos, en forma de - -

ideas, experiencias o enseñanzas, oue de ellos recibió con an 

terioridad. 

De tal manera que resulta innegable que 11 
••• el incapaz -

de vivir en sociedud, o el que no siente esta necesidad por -

que se basta a sí mismo, es bestia o dios ... " (2 ). 

Por lo oue el hecho básico de la convivencia de los hom-

bres como elemento esencial de toda vida humana, no lo es por 

azar, sino por necesidad; no por accidente, sino por esencia. 

I. 2. BREVE REFERI;NCIA A LOS GRUPOS SOCIALES 

Pero esta convjvencia no se presenta en un mismo plano -

en el cual nuestros semejantes constituyan una multitud amor-

fa, sino por el contrario, los hombres viven en sociedad en -

forma organizada, urticulando 6.sta en (jru~os y subqrupos, de~ 

de los más simples hasta los más complejos, en los que las i!! 

fluencias recíprocas aue se dan entre los individuos que los-

integran, han formado combinaciones de carácter estable, fun-

dnmentalmente, por virtud de la fuerza que tiene una estruct~ 

ra social organizada. 

Así, el hombre convive con sus semejantes participando -

l ºIbídem, p. 263. 



en mGltiplcs qrupos sociales, en <-lrmoníd u en ot·;o.~::.1c16n con -

ellos, en número mayor o menor en cuanto a la nn:-scnciil inme

diata, primarios o secundarios, organizados o inorganizados,

de referencia, propios o ajenos; pero que, indefectiblemente, 

siempre se encuentran caracterizados par un contacto duradero 

entre determinadas personas, que permita la formaci6n de la -

interacci6n necesaria; por una conciencia de semejanza o de -

interés común, aue baste para despertar un rnfnimo de identif}:_ 

caci6n del individuo con el gruno; y por una estructura que -

los miembros rcconozcnn necesaria para la continuidad del qr~ 

po como entidad. 

La experiencia nos muestra ~Ut:! uu sujeto pertenece ',' pa.E_ 

ticipa en una variada gama de grupos sociales, de los cualcs1 

es prf.!Cisamente la pandilla el objeto de nuestra irv:i~üetud y, 

consecuentemente, el fen6meno social del pandillerismo, resu!_ 

tundo necesario ab initio ocuparse del concepto de la misma. 

I.3. LA PANDILLA EN LA PERSPECTIVA DE DIVERSOS AUTOHES 

La concepci6n de ld pandilla ha oscilado entre la apre-

ciaci6n sociol6gica en la que es considerada como un grupo s~ 

cial pequeño, pero superior a tre5 ~t:!.L·~us10.::., C:r .. .:1 q:;c :::e O!"?. 

ducen relaciones de simpatfa y de identificaci6n, en el cual

surqcn el compañerismo, la avuda mutua, lu lealtad o la colee 

tividad y la cooperaci6n en tareas comunes, teniendo cerno fi-
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nalidad actividades recreativc1s, de amistad, de juego o ctepo!_ 

ti vas. 

Y la diversa y extrema estimación hecha por la Sociolo--

gía Criminal, la que al analizar los factores sociales de la-

delincuencia, principnlmente las estructuras sociales de la -

misma, considera que donde se encuentra una mejor caracteriz~ 

ci6n de las estructuras sociales entre los delincuentes es --

precisamente en las oandillas y asociaciones dclictuosas con~ 

tituidas por profesionales, según nos dice Héctor Salís Ouiro 

ga. (3) 

Efraín S~nchez Hidalgo, t 4 l al contemplar la conducta so-

cial durante los años de la escuela elemental, considera que-

la pandilla reorescnta " ... una aqrupaci6n social espontánea -

de la niñez. En ella se desarrollan tradiciones, c6digos de-

conducta y espíritu de grupo. La pandilla no es esencialmen-

te antisocial o destructiva. Su conducta depende en qran pa~ 

te del ambiente social en aue surja. 

11 Las facilidades que proporcione la comunidad aJ niño p~ 

ra satisfacer sus deseos de excitación y aventuras de una roa-

se de cornporta.mienlo r:rne m<:mifiesten los miembros de. la pand_! 

3 ·soLIS OUIROGA, HECTOR. "Sociología Criminal". Edit. Porrúa, 
S.11. Mt;xico, 1985, p. 147. 

4 ·sANCBEZ HIDALGO, BFRAIN. "Psicoloyí.:-t Lducativo.". Edit. Uni 
versitaria, 1973, Universidad de Puerto Rico, p.p. 210, 211. 



11a. Los niños qu~ se dedican a actividades deseables tien--

den a ser aquellos que han logrado seguri.dad y afecto en sus-

hogares y escuelas. Los oue son víctimas de frustraciones y-

rechazos incurren c¡c11eralmentc en una conducta negativa y de-

lincuente. 

"La pandilla es un esfuerzo en qran parte inconsclente -

del nifio por lograr en forma más fácil --a causa de la fuerza 

del gruro-- la satisfucci6n de sus interese!" y neccsid<ldcs --

personale5, Si se orienta debidamen b:! tal aqrupuci6n es de -

gran importancia nara el desarrollo social del niño. Fortal~ 

ce el sentimiento del propio valer, ya que el niño puede man~ 

jar sus propios asuntos. Ademfis, ofrece oportunidades para -

l<l comprensi6n y la prdctica de lu lealtad, la obediencia, el 

compañerismo y la cooperación. La edad de la pandilla se ex-

tiende desde aproximadamente los ocho años h.1sta los doce, y-

culmina un año o dos antes de empezar la Pubertad". 

rés de la pandilla y su activid<ld es un fen6meno definitiva--

mente de la temprana adolescencia, y que "El término banda o-

pandilla no debe interpretarse en el sentido de agrupaci6n de 

1 incu~nte. Se emplc.:i. cornúnJncnlü para Uesiqnar una forma de -

conducta social y puede ser aplicado también a los gruoos de-

5 ·sKINNER E. CHARLES. "Psicoloqía de la Educaci6n"'l 'romo I, 
Edit. UTEHA, México, 1973, pp. 187, 188. 
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muchachos y muchachas exploradores, a las sociedades de discu 

si6n y a los círculos de casi todas clases. Lo mismo que las 

dem&s formas de la conducta humana puede desviarse, si no se-

le diriqe adecuadamente. 

"El interé~ y la actividad de la pandilla alcanzan su ci 

ma y luego descienden paulatinamente. Las necesidades de la-

preparación profesional y las demandas reales de la tarea, --

contribuyen a la ouiebra dPl interés de la pcindi l] a. Las ac-

tividades sociales con personas de otro sexo, el interés por-

ellas y los comienzos del amor rom5ntico, tarnhi6n distraen --

del interés y las actividades de la banda". 

Desde otra perspectiva, Sab.:ite>r(G) en su estudio sociol6 

gico y penal relativo a lü delincucnciu juvenil, de una mane-

ra catcg6rica afirma que 11 Las pandilléls son unu forma de de--

lincuencia colectiva de los jóv<~ncs, conocidos con denomina--

cienes específicas, a causa de su presentación exterior o de-

sus l1echos más relevantes. ~vitelloni'', en Italia; "Bloussons 

noir o dar€", en Francia; "tcddy-boys 11
, en Inglaterra; lo~ 

"nasem" en Holanda¡ los "histxrcs 11
, en los Estados Unidos; 

los "halbs tarkcr" en J\lcmania; los 11 anderujmer", en Di!1amar-

ca; los "hooligans", en Husü.1 y Polcnia; en Austria y Nueva -

Zelanda, los "bodgies" y 11 widgies"; en Africa "zazous"; en Ja 

6
·sABATER TOMAS, ANTONIO. "Los Delincuentes Jóvenes". Edit. 
Hispano Europea, narcclona, 1967, p.p. 136, 137 .. 
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p6n 1'tnizo-zoke 11
; en Venezuela "pavitos"; en Espafia ''qambc--

rros 11
, etc. Se trata de muchachos r:iue han fracasado en la -

escuela, que no se sienten bien en el hogar; su vida carece-

de objetivo, se sienten socialmente inseguros, la guerra les 

atrae, y se reunen en las esquinas, salones de billar, bares, 

etc., form.:mdo pandillas, que inofcnsivils o peliqrosas, con~ 

tituycn un elemento importante en el cuadro de la dclincuen-

cia juvenil, porque son muchos los j6vcncs, que caen en la -

delincuencia como resultado de su inteqraci6n en ellas 1
'. 

I. 4. ETIMOLOGI,~ Y DIVEHSOS CONCEPTOS 

Las definiciones contenidas en los diversos diccionarios, 

tambí~n acusan en lu explicac i6n del término p.:indilla una bi-

latera.lidad en cuanto a su significado, de esta manera el nis 

cionario de la Lenqua Española(?} la define como "Liga o --

Unión". Lu que forman algunos para engañar u otros o hacer--

les daño. Cualquier reunión de qentc y en enpecial la que se 

forma con el objeto de divertirse en el campo". 

El Larousse(B} nos indica que pandilla es lu "Uni6n de -

variü~ pcr=cn~~ f0rmrlnn ~~neralmcnte Con mul fin. Reuni6n de 

genle qu0 vu ll di~:crt.irse <t] camoo. Reuni6n de muchachns 11
• 

7. "DICCIONARIO MANUAL E II,USTRADO DE LA LENGUA ESPM10LA", Ma
drid, 1927. 

S. "PEQUEflO LARQUSSE ILUSTR!\DO", Edit. l,arousse, México, 1977. 
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La bipolaridad del concepto se accn t(ia, aún más, en la -

disertación hecha por Carrancli y Trujil lo l 9 l quien al respec-

to considera, al tratar el tema de las pandillas, que stricto 

sensu una pandilla es la liga o uni6n de personas, especial--

mente la que se fonna con el objeto de divertirse, por ejem--

plo en un df.a de campo. Pero lato sen su es esa un:i.6n o liaa-

para engañar a otros o para causarles al~Gn daño. 

En cuanto a su etimología es la misma auc la <1e banda, -

de bando o partido, de bandcrít1 o parcialidad, vocablos que -

derivan del g6tico "banwn" o del saj6n "ban", que significQ.n-

liga, vínculo, alianza o lazo. La pandilla es el lazo que --

une a varias personas parn algo, concretamente, pci.La algo cn

daño de alguien. (lO) 

Se han generalizado unos neologismos que no tienen raz6n 

de ser. De ºpandilla" se ha paso.do a "pnndillero 11 y a 11 pand!_ 

llerismo 11
• Estos neologismos, sobre parecernos malsonantes,-

carecen de ese toaue que el espíritu del idioma <la a las palE: 

bras. De 11 banda 11 vienen "bandido" y 11 banditismo 11
, y no band_! 

llera ni bandillcrismo. Fácil es admitir, por el contrario,-

qu~ a~ la palabra bandolerismo derive bandolero. La pandilla 

no es otr~ cnso oue la oeflueña banda, lu "b('lndilla 11 de donde-

9 'C1\RRANCA Y TRUJILLO, RAUL. "Pandillas y Pandillistas". 
Criminalía, México, 1968, Año XXXIV, núm. 12, pp. 819 a 821. 

lO.Ibídem. 



ha pasado a la voz ''pandilla''. En los ''sinónimos castella- -

nos" de Roque Barcia, vemos aue ''bando]r=ro 11 es el nue caoita-

nea la partida o bandcrfa que le siaue; es el jefe de ella. -

El "bandido", por otra parte, es el proscrito oor bando, el -

pregonado. "Fugitivo de la justicia llamado oor bando", lo -

definen los diccionarios de nuestro idioma. 

Pero en la pandilla no hay diferente dcnominaci6n para -

~l jefe que para los dcrnás uue la integran, segura.mente oor -

su incipiente número y por su inorqánica composici6n. Todos-

los que integran las pandillas son pandillistas, adeptos al -

pandillismo, ejercen el pandillismo. (l]) 

Una concepci6n monista es uport.-:id.a por el Diccionario ele 

Sociología, (l 2 ) el cuul nos remite de la voz pandilla a la de 

banda, la. que dr~scribe como un qrupo primario que se dcsarro-

lla de modo espontáneo en una asociaci6n de presencia y oue -

logra cierto grado de solidnridnd como resultado do 13 lucha-

o antagonismo con su medio sociill. 

Puede originar se como qrupo de j ueqo, de 1 cual ha de dis 

tinguirse porque su solidarjU.ac1 se debe al conflicto. 

Una "banda" o "pandilli\ 11 puede componerse de individuos-

de cualquier edad. La tendencia a formarla comienza a los --

11 ·Ibídem. 
12

• PRA'f'l' FAIRCHILD HENRY. "Diccionario de Soc iolo~.:_ f;di t. 
Fondo de Cultura Econ6micu, Ml3xico, 1960. 
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siete u ocho nños y conlinúa durante la ndolescencin y la ma

durez. Aun cuando la mayor parLe de las bandas se componon -

de adolescentes masculinos, en algunas de ellas figuran much~ 

chas y s6lo la inteqran de modo exclusivo en casos poco fre-

cuentes. 

Tia banda es un grupo de transici6n que se forma en aque

llos períodos de la vida en que otros tipos de grupo tienen -

menos influEmcia y suele aparecer en las zonas en que brillan 

por su ausencia tipos m&s estables de organizaci6n social. -

Así puts, lct. l.idnUii e:s µr lncipalmentc un ten6meno de adolesce!! 

cia, aun cuando pueden existir bandas durante toda la madurez 

en condiciones especiales. 

La banda es particularmente característica de las front~ 

ras interiores, es decir, de aquellas zonas urbanas o rurales 

en que la organizaci6n social se encuentra en su nivel más b~ 

jo, insert~ndose así lu banda en los intersticios sociales. 

Las bandas han florecido también en las fronteras entre-

la civiliznci6n y lns OP~i~rto~, 0 ~ntr0 n~cioncs ~n l~~ quc

el control social está relajado. 

A medida que los miembros de las bandas de adolescentes

van creciendo en edad, la banda tiende a disolverse, particu

larmente cuando sus miembros se casan. En la historia natu-

ral de la banda figura una etapa amorfa en la que tales gru--
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pos son muy inestables }' se constituyen y rehacen constante--

mente. Sc9uidamcnte Ju banda pucde entrar en una fase de in-

tensa inte9raci6n que se caracteriza por una fuerte soJidari-

dad y un liderazgo preciso. 

Y en una tercera fase puede convertirse en un grupo re--

glamentado y formar un club atlético o social, fase que, par

lo general, precede a su decadencia y desintegraci6n. (lJ) 

Consideramos que en su acepción m:is pura, la pandilla es 

una manifcstuci6n social de la adolescencia cuyas f inalidadcs 

son de integración, de necesidad afectiva, de agrupaci6n, de-

comunidad l?mocion.J.l, dt..! iecreación, es decir, de nctlvidades-

diversas pero apeqadas a Jas normos sociales auc, en su aspe~ 

to de conformidad social, se encuentru.n matizadas de un cará~ 

ter lícito y por ende carentes de una connotaci6n delictiva. 

Sin embargo, los grupo:. sociales en n.u~ sQ organizan los 

hombres, muchas veces adqu.i eren caracterfst icas d0 dcsvL:icilin 

o de no apego a las normas vir¡entes, yu que ninguna sociedad-

o grupo dentro de ella, es completamente inmune a determina--

das formas de desprecio por sus normas, a ciertd desviaci6n -

de sus patrones de conducta_ 

120 PRATT FAIRCHILD, HENRY. "Diccionario de Sociología". F.dit. 
Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1960. 

13 · Ibfdem. 



l~ 

La conducta desviadu varía desde lns más leves infracci~ 

ncs en que incurre lu. mayor.fa di::! lil qcnte, hasta los mtiD gra-

ves delitos. 

"Incluye igualmente diversos actos como la cxcentrici- -

dad, que trata solamente de djv~rtir o irritar, la negligen--

cia apática de las responsabilidades convencionales, las vio-

laciones a los reglamentos burocráticos, el abierto desafío a 

las costumbres sexuales, l~ delincuencia v el crimen 1
'. Cl 4 l 

Las desviu.ciones de la conducta normal, nos dice Midden

doff, n 5> oucden :oroducirse tanto en el sentido positivo corno 

en el sentido negativo, pudiendo darse en un individuo fuer--

tes desviaciones en ambos sentidos. 

En sociología se habla de un límite de tolerancia que --

cuando se traspasa conduce .:i una reacci6n correspondiente de-

la sociedad. En el caso positivo esta reacci6n puede consis-

tir en una recompensa o reconocimiento de cualquier clase, y-

1.=n caso de una desviaci6n negativa puede revestir todas las -

formas posibles de la desaprobEJ.ci6n entre lo!-'; '1110 l:! :::~nciCn-

penal únicamente representa una pequeña pnrt0, lo mi!:.>mo que -

el delito jurídico-penal constituye s6lo un pequeño porccnta-

je del total de las conductas discordantes. 

14 ' CHINOY ELY. "La Sociedad". Edi t. Fondo de Cultura Econ6m_:i, 
ca, México, 1985, p. 371. 

l S "MIDDENDORFF, WOLF. "Sociología del Delito". Edi t. Revis
ta de Occidente, Madrid, 1961, p. 19. 
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Los límites entro delito y conducta discordanta son con-

frecucnci a fluidas, pudiendo evolucj onar la conduela discor.--

dante con el tiempo hacia el delito, y viceversa. 

La delincuencia es, en general, una de lus formas m~s -

descollantes de Ja desviación socinl, 1161 y la pandilla ad- -

quiere una connotaci6n del i ctivu cu<lndo, al desviar su conduE. 

ta, realiza octividades antisociales que rcnrcr;cntan unu vio-

lación de las normas qrupalcs contra la c11al el qrupo ejerce-

su sanciGn ounitjv~. 

Las bandas juveniles y su mayor o menor actividad crimi-

nal, en especial el llamado 11vandalismo 11
, consti.tuycn un pro-

blcma del que tienen aue ocuparse en muchas partes del mundo-

los Tribunales de menores y la Policfn, Precisamente en los -

tiempos m~s recientes, según lo señala acertadamente Midden-

dorff. (l?) 

Desde el punto de vista del miembro de la pandilla, la -

pandilla ES el mundo. Para ganarse el derecho a pertenecer a 

ella, el joven adoptará cualauier c6digo de comnortamicnto --

que Ja pundilla prescriba, no imoorta c11A:nt-o c-o~t::-.J.digu. la::o -

normas o demandas de la sociedad. 

Las pandillas delincuentes surqen principalmente de qru-

16 
• GINER, Sl.;,LVl ... DOR. 11 Sociolooía 11

• F:rli. t. ?cnrr.zul.:., D<lrcelona, 
1972, p. 2Ul. 

17 
ºMIDDENDORFF. l·/OLF. "Criminología de la Juventud". Edit.
Ariel, S.A., Barcelona, 1964, p. 55. 
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pos de juego que se dedican a actividades delincuentes o casi 

delincuentes. Los miembros de un grupo de jueqo desarrollan-

un sentimiento de 11 nosotros" y comienzan a referirse a ellos-

mismos como 11 la banda''. 

r..a solidaridad del qrupo se desarrolla a1Jn más oor medio 

de la rivalidad con otras pandillas, y el carácter delincuen-

te de la pandilla se enfatiza cuando la policía v los dueños-

de propied<:1des tratan de suprimir sus actividades. 

La pandilla !3C convierte entonce~ en una ~ubs0cit..:Jdd, --

con valores y c6diqos en conflicto con los de la sociedad ma-

yor. El conflicto con otras pandillas, con la cscueln, la f~ 

milia y la policía, distinguen i1 lu pandilla del grupo de ju~ 

go, segGn lo a firma Lconard aroom. ( 1 8 ) 

Richard Cloward y Lloyd Ohlin Cl 9l al estudiar las pandi-

llas delincuentes, destacan lns características de. las mismas 

atendiendo a su actividad primordi.:il, y de esta forma mencio-

nan tres clases de pandillas: la criminal, la conflictiva v -

la víctima de) retraimiento. 

Las pandillas criminales se dedican princioalmentc al r~ 

bo, al secuestro, y a otros tipos de actividades ilícitas con 

18 ·nROOM, J,EONARD y SELZNICK PHIJ,IP. "Sociología". Edit. Cía. 
Editorial Continental, S.A., M(;xico, 1971, pp. 514, 515. 

19 ·A. CI.OWARD, RICHARD y E. Q!ll,IN I,I,QYD. "Delinouency and 
Opportunity 11

, Edit. Thc Free Press, Glencoe, Ill. 1960, p. 
p. 20-27. 



fines lucrativos. Su actuar es racional y se preocupan nor -

obtener el dinero que les permita comprar el estilo de vida y 

los símbolos materiales del status apreciado en la comunidad-

general. 

Los grupos conflictivos consideran la violencia como la-

fuente fundamental del stutus; y la pandilla de retraimiento-

se destaca por el uso de las droqas. 

Estos tres tipos de subculturas delictivas son natural--

mente abstracciones de la compleja y concreta realidad en que 

se dan las actividades y la organizaci6n de las bandas juven!_ 

les. 

Las pandillas criminales, por ejemplo, no estfin al mar--

gen de la violencia o incluso, en ciertas ocasiones, del uso-

de drogas. 

Los grupos conflictivos también utilizan a veces las dro 

gas o llevan a cabo robos bien olaneados oarn obtener algdn -

objeto deseado y no solamente como una forma de desafiar los-

valores de la sociedad. 

As! las bandas v!ctimas del retraimiento llegan a veces-

a la violencia, a la destrucción y al crimen. 

Aun cuando las pandillas, en su actuar antisocial son 

una forma de delincuencia colectiva de los j6venes, (20) no de 

2º·sABATER TOMAS, ANTONIO. Op. cit. p. 136. 
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ben confundir.se con otros grupos sociales que, también en for 

ma colectiva cometen delitos. 

Debe establecerse una diferencia entre la pandilla y la

asociaci6n dclictuosa; la pandilla y la masa o multitud. Los 

delitos cometidos por la pandiJ 1<1 son fronteros a otros dos -

grupos sociales delictuosos: la asociaci6n dclictuosa por un

lado y por el otro los dclllus tumultuarios. 

Las diferencias fundamentales que~ se encuentran entre la 

pandilla y la asociaci6n delictuosa son los siquientes: en 

primer t6rmino, la pandilla ~~s una reuni6n con fines de muy -

diversa índole, Ja pandilla no necesariamente es una. reuni6n

con fir1es ilícitos. Por el contrario, la asociaci6n delictuo 

sa es una organizaci6n con fines ilícitos en si mismos. 

En segundo t~rmino, en la pandilla, sus actos sol.amente

során punibles cuando son dclictuosos; por el contrario, en -

la dsociacl6r1 deJictuosa, la pura asociaci6n se castiga cor -

el hecho de pertenecer ,::i e] la, inde~cn<licntcmente de que se -

haya cometido o no un delito. 

Por Gltimo, la diferencia fundamental que existe entre -

la pandilll1 y la asociaci6n dclictuosa, consiste en que en la 

pandilla, la reuni6n preexiste al acuerdo delictuoso, en cam

bio en la asocinci6n delictuosa, el acuerdo sobre un fin de-

lictuoso es la causa misma de la asociaci6n. 
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Los delitos tumultuarios son cometidos en virtud de la -

psicología de masas, por la acci6n dv un .::spfr i tu qrcgario y-

primitivo de los hombres, se dan sin que haya un previo con--

cierto para su comis i6n, cuando una multitud congreqada en un 

lugar determinado es presa de un alto qrado de irritabilidad, 

entusiasmo, cólera, fanatismo simplista o acci6n violenta~ 

Mcndieta y NGñcz( 2l) hace una diferencia entre masa, mu-

chedurnbre y multitud, diciendo que 1 a masa existe sin 1 a ncc~ 

s1dad de reunión; la muchedumbre participa de al9unas caract~ 

r!sticas de la multitud, como encontrarse en el mismo sitio -

gran número de personas, µero ouc cada una de ellus actúa con 

independencia de las demás y con fines diversos¡ y la multi--

tud es aquella unidad colectiva en que, sumado a otras ca.rae-

terísticas, el motivo del aqrupamicnto es id6ntico para todos 

los elementos que la forman. 

Desde otra perspectiva Broom y Selznick<
22

> consideran a 

cualquier número grande de gente conqreqada f!n 11n l lllJ?ir ':'O!!'!o:J-

una multitud, aduciendo que las multitudes difieren por el --

grado en que ocurre la interacción o conduce a la unidad de -

sentimiento y comportamiento. 

21 "MENDIETA Y NUflEZ, LUCIO. "Teoría de los Agrupamientos So-
~11, Cuadernos de Sociología, Inst1 tuto de Investiga-
cienes Sociales, UNAM, México, 1963, ~· 142. 

22
• BROOM, LEONARD y SELZNICK Pl!ILIP. Ob. cit. pD. 28G y 287. 
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Las personas congregadas alredG<dor de un edificio en - -

construcción formun una multitud casual on lu cu.::i.l las rela-

ciones intcrocrsonalcR se dan al mínimo. Lo que capta su 

atención no cr; de gran import.:1ncia emocional 1 no obstante una 

multitud es un me<lio potencial para despertar emociones y pa

ra alentar su expresión. 

Las grandes reuniones Proveen de condiciones apropiadas

para el contagio ernociona1. L.::t c.stimulaci6n v la sugestibil.! 

dad se elevan; la presencia de otros da al individuo un sent! 

miento de seguridad y aprobaci6n; y las multitudes comunican

un sentimiento de anonimato. 

Durante las épocas de intranquilidad social, o aún dura~ 

te la celebración de un evento deportivo, las multitudes ca-

llejeras o las espectantes han sido transformadas en multitu

des activas o muchedumbres turbulentas, cuando el evento que

atrae la at.enci6n ?S excitante, enardece los ánimos o estimu

la las hn~tilid~d~b existentes. 

Por su propia naturaleza las multitudes, tanto las pasi

vas como las activas, no son parte de un sistema organizado y 

controlado de relaciones sociales. Surqcn espontáneamente -

sin una preoaraci6n ordenada. 

Si se despiertan los sentimientos de hostilidad, ira o -

resentimiento, la interacci6n no controlada socialmente de la 
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multitud puede tener como consecuencia la comisi6n de delitos 

en forma twnul tu aria. 

La pandilla al delinquir nuede actuar como una multitud, 

pero difiere de ella en que tiene una tradición y una moral -

elevada. La multitud se dispersa y no se rehace: la pandilla 

tiene a veces conducta de masa pero siempre se se rehace bajo 

el mismo liderazgo. 

La pandilla h.J. Ce distinguirse de la masa orgiástic.:i, e~ 

ya conducta se caracteriza por el libertinaje, pues aún cuan-

do es pcrfect-élmenh~ capaz de seguir este tipo de conducta, p~ 

see un grado de moral y de solidaridad desconocido en la masa 

orgjástica como tal. 

La masa dcsapurecc ante lu. oposición, en tanto que la --

pandilla se queda para combatir, siempre que la desigualdad -

no sea demasiado grande, porque su moral es inferior a la de-

un grupo de combate disciplinado y sus métodoz de lucha, por-

lo general, no siguen norma alguna, salvo la aconsejada por -

su propia intuici6n. (23) 

220 BROOM, LEONl\llD y SELZNICK PJlll,lP. Ob. cit. p.p. 286 y 287. 
230 PRl\TT FAIRCllILD, HENRY. Ob. cit. p.p. 22, 23. 



CAPÍTULO !! 

EL PAND!LLERISMO COMO FENOMENO SOCIAL 

II.1. EL PENSAMIENTO Y EXPERIENCIA OE F ,M. T!IRASHER 

Diferentes investiqaciones científjcas se han esforzado-

en relatar lu historia del nacimiento de las oandillas o ban-

das juveniles e investiqar las causas oor las que los j6venes 

las constituyen. 

El trabajo m§s completo es debido a Thrasher< 24 ), quien-

hace unos cincuenta años estudi6 en Chicago 1,313 gangs o Pil!!. 

dillas con alrededor de 25,000 miembros. 

Describe de modo insuperable su origen: "El nacimiento -

de una banda puede estudiarse mejor oue en cualcruier otro si-

tio en los suburbios de la ciudad, donde un número anormalrneE_ 

te grande de niños está comprimido en un espacio relativamen-

te angosto. En una tarde calurosa de verano los niños pulu--

lan por calles y callejas. El ruido y el movimiento constan-

te recuerdan un enjambre de insectos. Esta actividad perma--

nente ejerce una peligrosa fascinaci6n, incluso para el visi-

24 'THRASHER F.M.- 11 The Gang", Chicago, University of Chicago 
Press, 2a. edici6n, 1936. 
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tnnte ocasional del barrio - y milayro ser.fa. realmente que --

cualquier joven sano pudi.cra mantenerse libre de este influjo-

"Estos niños, que están por doquiera, ~spont<íneamcnte --

forman grupos para sus juegos, que son bandas en estado cm- -

brionario. En estas calles suoeroobladas huy sicmnre materia 

para conflictos entre personas o grupos. 

"El conflicto prop.:irciona un s2ntirniej"}to de cohesi6n al-

a_ue se ve metido en un grupo de jucqo; este gruoo, hasta en-

tonces desorganizado, se transforma en un conjunto sólido con 

s61.idn~ form.:iz y una. firme jefatura. 

ºEl grupo se convierte en un gang si provoca desaproba-

ci6n y oposici6n, y se desarrolla en ~l por esta causa una -

más fuerte conciencia de grupo". (2S l 

Thrasher muestra rrn muchos pasajes como la banda s6lo se 

fusiona correctamente ante el "enemigo'! común. Hay que aña-

dir, sin embargo, que el mismo grupo de juego no está formado 

anicamente por personas individuales, sino que, a menudo, es-

tá compuesto oor. CJ'r11p0'E.' ~:!.::; r,equ~ños de dos o tres amigos qm~ 

se adhieren en común al grupo. 

En términos generales, Thrasher dice que la banda es 

una forma social especial que satisface las necesid~dcs de 

25 • THRASER, Ob. cit. pp. 26 y ss. 
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los jóvenes. Las bandas se constituven espont:ánQamentc, ere-

cen en Ubert:i:d y nu t::~tlin dirjqidns finalista o utilit.J.ria--

mt~nte, son expresión del instinto social cong~nito al ser hu-

mano, pero en su forma concreta de actividad dependen del am-

biente del barrio, y pueden ser caracter.izudas corno un produ~ 

to de la moderna ciudad norteamericana. ' 261 

II. 2. LI\ l\PORT,\CION DE WOLF MJDDENDORFI' 

La primera y rn~s n~turu1 explicación sobre el 11acimiento 

de los grupos ac j6venes - de toda clase- yace en el impulso 

de asociarse de la juventud - mejor dicl10: de loa niños- - -

pues en lns niña~;; c:::tc i11stinto está desarrollado tan s6lo dQ 

bilmen te. EGto apurc-!CC ya en el hcc}10 de que, general, es m_!! 

cho m:ís o.1 to el ro:ccc~ntajo...: de nifios que de niñas que cometen-

un delito en coautorta. Por ~jemnlo, en el cant6n de St.Gall 

el 53% de los 11ifias con1ctieron sus delitos en los afias 1946 -

a 19-19 en coautoría, y sólo un 27i de lns niñas. (Z 7 l 

Thrasher pone en duda que hnya un 11 instinto de gang 11 y -

trata de explicar la formación de estas comunidades s61o me--

di ante usos sociales y circunstancias externas. No obstante, 

tienen que concurrir ambos factores, puesto que las circuns--

2ó.1'llRl\SlIF.R. Ob. cit. ü.P. 30 y s.s. 
27 ºMIDDENDORFF, 'i',10LF. "Kriminelle Jugend in Europaº. Fribur

go, 1953, p. 55. 



26 

tancias externas oµer.:in de igual modo sobre los j6vencs de ªE! 

bos sexos y sin embargo las bandas están formadas casi siem-

prc por varones. 

En la comunidad de los que tienen la misma edad es donde 

mejor pueden realizarse los anhelos típicos de los j6venes, a 

saber, el afán de aventuras, la necesidad de notoriedad y an

sias de romanticismo, antaño alimentados por la literatura -

que destacaba el 11 rornanticismo del bandolero", hoqaño por cl

cinemat6grafo y la televisi6n que las m5s de las veces huccn

una apología de la violencia y del crimen. 

El sentimiento de inseguridad caracteriza los primeros -

años de la adolescencia. En ese período el individuo carece

de suficiente confianza en si mismo. Tal estado psicolóqico

lo lleva a buscar con empeño el respaldo y la seguridad que -

el grupo de amigo~ v compañeros siqnifica. 

1I.3. LAS APORTACIONES DB OTROS AUTORES 

Debido a sus sentimientos de inseguridad e inadecuaci6n, 

el adolesr.Pnt.P "?5 -::-scln~:o de l¡;;_.3 co.riv~w..:.iuueo y las normas -

del grupo al que se integra. En el afán por actuar de acuer

do con ellas, trata de ser y conducirse igual que los miem- -

bros del grupo con el que se ha identificado. Su inseguridad 

lo lleva a subordin.:ir ;:jU propia ludlvidualidad al grupo que -

28 ·sANCllEZ HIDALGO, EFHAIN. Ob. cit. p.p. 213, 214. 
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lo aceµta. ( 28 l 

La participaci6n del joven en par1dillas se encuentra a -

menudo facilitada e incluso favorecida por la falta de educa-

ci6n o la educación defectuosa en la casa paterna. Dos cosas 

son aquí determinantes: la falta de amor y de uni6n y, por --

otra parte, la falta de autoridad y disciplina. 

Chazal ha encontrado siempre en los j6venes por él estu-

diados, una falta de ñfer,to y amor en lv. fumilia, lo que de-

termina al joven a buscar en la calle, entre sus iguales, su

sustituto. (29
> La band.i. desarrolla por ello .:i :r..cnudo lazos -

afectivos y toma incluso grupos m~s jóvenes bajo su protec- -

ci6n. 

Por otra parte, la banda desarrolla hacizi el exterior --

una actitud de oposici6n y de protesta frente a la sociedad,-

que os al mismo tiempo venganza por aCJUello que de ella tiene 

que privarse en su vida actual. "Por qué han de molestarse -

si la famil i.a y le:. sociedad no han hecho nunca nada por voso

tros?".< 30l 

Hoyles relata el caso de un joven en quien, por descuido 

de los padres, se habí~ desarrollado un complejo de inferior~ 

29 °CHAZAL. "L'Enfancc Vaqabonde" les bandes asociales d'en
fants et leur reintegration dans les cadres", F.dit. UNESCO, 
Pdl"Ís, 1959, µág. 49. ------

30.CHAZAL. Ob. cit. p. 51. 
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dud ·;que, ror f'llo, había constituido y~1 a los doc~ años ccn 

sus compañeros dt.· escuela unil banda de ladrones que se dedic~ 

ba al robo con fractura. <3l) 

En muchas fnmilias, además del amor, falta la necesaria-

disciplina y, especialmente, la autoridad paterna. En muchos 

casos el pudre hu abdicaao como cabeza de familia; la banda -

ejerce entonces un sefiorf.o m,'is riguroso, al que se adapta con 

gusto el joven. "L(I autoridad palcrnn ha rlesapurccido y en -

su luqar ha aparecido lu. autoridad diez veces m~s rígida dcl

jefe de la bnnda". 1321 

En el nacimiento '! formación de las bandas desempeñan un 

gran papel las talLa~ <lu ilSi~tcnciit ~ la csct1ela. Aoroximad! 

mente uno de cada doce de los escolares que faltan habitual--

mente a cluse se convierte en núcleo de una banda. Esta de -

otra parte, pnsn a ser la tase para nuevas faltas de asisten-

cía a la escuela. 

11 Es inaudito el influjo desmoralii.ador de las bandas de

los que hacen novillos en los distritos escolares". ( 33
> Una-

in ves tiqaci6n llc·vada a cabo sobre veintiocho escolares que -

~-;r-eatmcnt of the Young Delincrucnt:., 
y sigs. 

LOUÜ.l..c.5 1 1952, p.6R 

32 ·nENTIG VON. uThe Criminal and His Victim 11
, New Haven, 1948, 

P. 193. 
330 TllRASllER, Ob. cit. p. 370 y s.s. 
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hacían novillos di6 por resultado que Vl~intid6s de ellos eran 

miembros de band<"lS criminales v que sólo uno estaba completa

mente libre del influjo de las bandos. l 34 l 

Como ulterior influjo importante en el nacimiento de las 

bandas, menciona Thrashcr la incnpacidad de la iglesia para -

influir de modo eficaz sobre los j6veneH que sienten inclina-

ci6n a unirse en bandas, y en especinl para organizar instit}.! 

e iones atractivas en que pucd~n punar su ti.:.:rr.pc libr~··. (3S) 

En los distritos en que florece la vida de las bandas --

faltan en absoluto instituciones de toda clase para emplear -

el tiempo libre. 

En general, Thrashcr caracteriza a lds lMncJ.as como un --

stntoma de una frontera econ6rnica, moral y cultural. Von He~ 

tig contradice esta afirmaci6n apuntando que el pafs fronteri 

zo es un caos que so transforma paultintunente en orden, mien-

trns que, en los <ll~Lritc~ óc l~~ hAn<lAs. el orden existente-

hasta entonces es destruido. J...mbos distritos tienen, sin em-

bargo, de común que favorecen el desarrollo de nutura1ezas -

criminales. ( 36 l 

•rhrusher dice oue la brtnda es un 11 intGrsticial qroup", -

por consiguiente un grupo intermedio o de tránsito. Pretende 

34 ·rbídem, p. 311. 
35 ·rbídem, p. 492. 
36 ·'l'HRASHER, Ob. cit., p. 41; VON HEN'rIG, Oh. cit.. p. 197. 
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hacer esto _oercentible en diferentes aspectos. En µrimcr té!_:: 

mino el centro de aravcdad de la activid¿1d <lo las band~s de -

Chicaqo reside en distritos que consti tuycn el tránsito del -

centro ele la ciudad a los distri ton habiti3dos exteriores. Son 

barrios míseros; como se ha comprobado en todüs partes, las -

bandos se desarrollan principalmente en los suburbios. Pero, 

adem.í.s, los j6venes proceden t:imbién frecuentemente de farui--

lias que se encuentran ellas mismas en una situaci6n de trán-

sito. 

Dos tercios de los padres de j6vcnes delincuentes de Ch~ 

cago son inmiqrantes .v campesinos procedentes de Europa, no-

son capaces de superar todns las dificultades de su nuevo arn-

biente y, particularmente, de acomodar a él u sus hijos. Thra 

sher dice que éste es oJ problema de 11 la arnericnnizaci6n dcma 

siado rápida y superficial de los hijos de los inmiqrant:cs" .(]?) 

Cuanto m.:is rtipida es lu nsimiluci6n, tanto m5s pronto se 

destruyen los lazos familiares. Frecuentemente los hi ios ha

blan ingl~s antes que los adultos lo hayan aprendido. Von -

Hentig indica que en esta situación las bandas llenan el va--

cuum surgido entre padres e hijos y cuidan de los chicos pro

porcion5ndoles alimento, empleo del tiempo libre e, incluso,-

ueducaci6n". Lns bandas constituyen para los chicos una rea-

J? "THRAS!IER, Ob. cit. p. 490. 
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l.idad mayor de lo que pu~aa serlo ln fami liu.. A menudo las -

bandas procedan de minorías religiosas sometidas en la vida -

pGblica a limitaciones discriminatorias y r.uyos miembros han

desarrollado una cierta animosidad contra ln sociedad. (JB) 

Tambi~n estos j6venes proceden orincipalmcnte de familia.a de-

inmigrantes. No cabe desconocer que uno de estos j6venes en-

cuentra, quizá por primera vez en su vida, una ac<.>otac.!..6n 

real dentro de su hunda. 

Chtlzal, teniendo en cuenta su experiencia, hace una cla-

sificaci6n de las bandas en do5 grupos: el primero se caracte 

riza por no tener un punto fijo de partida, es decir, sus - -

miembros son vagabundos y a él pertenecen, principalmente, --

bandac constituídas en el curso de la guerra y que actuulmcn-

te se han disuelto de nuevo. Su agrcsividlld y actividad vio-

lenta fué 9rande. 

El segundo qrupo, por el contrario, tiene todavía un fir 

me punto de apoyo. La mnyorfa de sus miembros t-iPnn ~-J:!"l :.mu·-

familia y un hogar, pero el medio natural en que viven C:'.3 la

calle. <39 1 

Asimismo, distingue entre las bandas Ue adultos y las de 

j6vcnes, ba~ándu5e: en aue éstas primero se constituyen y lue-

380
HENTIG VON, Ob. cit. p. 198 y 

39
·cnl\ZAI,, Ob. cit:. p. 47 y s.s. 
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go cometen en determinadas circunst:mcius delitos¡ mientras -

que las bandas de adultos se forman con el fin preconcebido -

de cometer delitos, ( 40l coincidiendo, ün esta .:ifirmaci6n, con 

lo aquí expuesto en el primer capítulo, al establecer las di-

ferencias entre la pandilla y la asociación delincuente. 

Srivastava <4l) ha investigado diversas bandas en Luc.l:now 

y Kampur (India} y las clasifica en homog6neas y heterog~neas, 

es decir, unas a las que s61o pertenecen j6vencs y otras en -

las que participan tamblén adultos. 

Las bandas compuestas sólo de jóvenes se convierten en -

una organizaci6n mSs sólida tras hechos punibles cometidos 

ocasionalmente en común. A pesar de ello, su orgonizaci6n es 

todavía laxa y no se estimo. en muchc la disciplina. 

El segundo grupo, en cambio, está bien organizado y sub-

siste tambi~n en parte más largo tiempo. Sus miembros son s~ 

leccionados cuidadosamente antes de ser admitidos. Los j6ve-

nes consideran como una distinción ingresu.i.: t.c:11 ur.1u de c.st.::.r: -

bandas. Los adultos preparan a los jóvenes para esp0cialcs -

delitos, como por ejemplo, el hurto de carteras y el robo con 

fractura, el contrabando de alcohol y de estupefacientes. 

40
·cHAZAI., "Estudios de Critninoloqía Juvenil", París, 1952, p. 

104 y S.9. 

41 
• SRIVASTAVA~ ''The Journal of Correctional Work 11

, Goverment
of Uttar Pradesh, septiembre de 1955, p. 74 y s.s. 
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'l'hrasher proporciona una interesante clasificación de 

las bandas cstudi.:1das por 61 con arreglo a su nacionalidad y-

raza, sin embargo, en esta estadística se comprenden sólo - -

ochocientas ochenta bandas:{ 421 

Raza o nacionalidad Número de Porcentaje 
bandas 

m0zclad<J. 351 30.89 

polacos 148 16.82 

italianos 99 11. 25 

persas 75 8.52 

negros 63 7.16 

norteamericanos blancos 45 5.11 

mezcla de negros y blancos 25 2.84 

judíos 20 2. 27 

eslavos 16 1.82 

checos 12 l. 36 

alemanes 0.91 

suecos 7 0.79 

lituanos 6 0.69 

varios 5 0.57 

sao 100.00% 

El número de miembros de una banda oscila, según Thrasher, 

entre 3 y 20. De un total de 895 bandas había 198 compuestas-

420 THRJ,SHF.R, Ob. cit. p. 191. 
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da 6 a 10 miembros; 191 de 11 a 15, y 149 de 16 n 20. &6lo -

algunas pandillas tienen un número mayor de miembros. (43 > 

l.a mayoría de las bandas cstti formad.1, como y.J. queda di-

cho, por varones. Chazal no ha encontrado en sus investiga-

cienes ninguna banda de chicas. <44 ) Cavan distingue dentro -

de las bandas ~gang'1 de chicos y pandillas "cliauen'' de chi--

cas apareciendo estas últimas en un qrado de evoluci6n más --

tardío que l ac primeras, siendo s11 camno ñn actu.:ici6n, como -

es natural, muy diferente. <45 1 

Thrasher ha comprobado s6lo muy raramente la existencia-

de bandas femeninas, unas cinco en total a lo largo de su in-

vestigaci6n; entre ellas s6lo había una dedicada al hurto, y-

]as otros tcn.Lrn más el aspecto de clubs que de pandillas. 

En Filadelfia se han conocido últimamente algunos casos de 

formaci6n de bandas femeninas. 145 ! 

Con mayor frecuencia se encuentran bandas mixtas ri l~~ -

que pertenecen a] gunas mue huchas. Aquí hay ouc distinguir CE, 

tre muchachas que desempeñan un papel masculino y las que ti~ 

43 "Ibidem, p. 319. 
44 'CHAZAL. "VEnfance Vagabonde", Edit. UNESCO, París, 1950, 

pág. 64. 
45 ·cAVAN. "Criminoloqy", Nueva York, 1950, p. 121. 
46 · ''Juvenile Delinauency", Rcports of the Comitee on the Judi

ciary, United States senatc, Washington, o.e., p. 108. 
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nen un papel femenino, ya que las hay que se comportan como -

varones y son consideradas por ellos como sus iqualcs. <47 l 

Otras tienen, en cambio, papeles específicamente femeni-

nos y sirven a los varones como pareja sexual, señuelo, tcsti 

gas de coartada y portadoras de armas. En la mayoría de los-

estados de los Estados Unidos está prohibido auc los ooli- -

cías varones registren a personas del sexo femenino y, como -

no siempre hay disponibles policías femeninos, las urmas es--

tán más se4uras en poder de las muchachas que de los chicos. 

En cuanto a la estructura de las bandas las opiniones 

son contradictorias. Thrasher habla de una organización me-

dieval y feudal, l 4Bl y del jefe de l.:i banda como de un monar

ca, que no es absoluto sino que tiene que condescender con -

los deseos de su séquito. l 49 l En Filadelfia se comprobó hace 

algún tiempo que lar; bandas poseíD.n una especie de constitu--

ci6n en la que estaban previstos puestos como los de 11 minis-

tro de la guerraº y "tesorero". ( 5 0) 

Ven Ilentig cuenta como la admiración al cabecilla se - -

t~ansformn paulatinamente en obediencia, disciplinu autoim- -

470 THRASHER, Ob. cit. p. 224. 
48 "Ibídem, o. 6. 
49 "Ibídem, p. 355. 
50 • 11 Juvcnile Delincuency'', Ob. cit. p. 9. 
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puesta y rc~glas de lucha ciegamente acatadas. (SI) Tnmbién se 

encuentra frecuentemente aut6ntica fidelidad a la banda y a -

su cabecilla. Es decisivo para el prestiqio de ur1 jefe el --

que hava estado alguna vez en un establecimiento corrcccio- -

nal. (52) 

El jefe de la banda no siempre es el más viejo o uno de-

los mSs vieja~;. C'hn.z,11 cnndcn6 ::i. una bandí.l. de j6vencs de 14-

a 20 a~os cuyo jefe era el más joven. (S 3 l También Bader re--

ficre que en las bCJndas de jóvenes delincuentes de la postgu~ 

rra no era raro que los de más edad y más maauros quedasen d~ 

trás del más joven, y en sí más insignificante, pero que en -

la ejecución de l<Js cJ.ctividades de la banda demostraba ser el 

más enérgico. <
54 l 

Muchas bandas han desarrollado un c6digo a~ honor aue --

consiste en ser honrados entre ellos y no traicionar ni entre 

gar jnm§s a un comoaflero a la .Polic.L..t u a 1.J. f;::.::1il.:!...:!. (55 } Tlnf'l 

rcuni6n de la banda es mucho mtis importaitti;: que una. ci t~ con-

una muchacha. Por lo dem6s, estos nrincipios se auebrantan -

fácilmente en el reparto del bot.!n. r.a banda se siente a me-

nudo obligada a defender su honor en peleas c..:onlra otr:u::; b.in-

51 ·n;NTIG VON, Ob. cit. p. 193. 
52 ·cAVAN, Ob. cit. p. 75. 
53 ·cHAZAI., Ob. cit. p. 52. 
54 • BADER, "Beobachtungen Zur Nachriegskriminalit~t" , Biel, -

1952, páq. 33 y s.s. 
55.CHA7.AL, Ob. cit. p. 52. 
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das, al respecto se ob5orvan er1 qeneral ciertas normas y con-

venias sobre declaril.ci6n de gtwrru y urmisticio, resultando -

las muchachas muc110 m6s dcsenfrenudas, d11ra;s v desconsidera--

das, y luchan s.in respetar ninr¡una regla. ISG) 

Aunque la mayoría de las band;:i~ se urlginan entre las cu 

pas más pobres de l.'.l poblaci6n y de los barrios bajos, hay 

sin embargo, orqanizaciones un:'ilo(Jil~, ;:cr L:jemplo, tambi6n e~ 

tre los cBtudiantes. suthcrland refiere que más de las dos -

terceras partes ele un qrupo de estudiantes un.iverGitarios fu~ 

ron durilnte m.1s o menos tiempo en su pubertad miembros de grl.!_ 

pos caracterizados como pandillas. Un grupo de jóvenes de la 

High School, que vivf.:i en e1 b2rrio ele la Universidad y que -

eran en su mayoría hijos de Profesores, organizaron una oandi_ 

lla a la que denominaren "llevo Rums". Se adr¡uir.la 1 a nerte--

nencia al círculo íntimo de esta orqanizaci6n cuando se hurta 

ba un objeto por valor de más de un d61ar. P.l ~'.!!'"'.:.e L1::11ia --

yue cometerse u. lu luz del día y en presencia de un mlembro -

del círculo íntimo. De los 15 o 20 miembros de la banda, la-

mitad aproximaa.::uuentc pcrt~necía a este círculo fntimo. La -

banda fu~ descubierta al final y sus mi<.=~rnhros fucro11 enviados 

a un establecimiento correccional. IS?) 

56 
· LAWTON-ARCHER, '1 Das sexuelle Verhul ten Der Jugcndlichen 11 

,

Don, 1952, p. 142 y s.s. 
57

·suTHERJ.J\ND, "Principles of Criminology", Nueva York, 1947-
P· 144 y 145. 
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No todas 1 as bandas se comoonen de ióvencs corrompidos -

moralmente o cometen acto~; punibles. Sutherl and ha sos ter.ido 

la opinión tlc oue en ]a literatura se hn sobreestimndo la ac-

tividad de las bandas juveniles, pues muchas bandas se abslic 

nen de toda actividCTd nnnible. En cont'r;i, 'fhrosher muestrn -

en su material de invostiqaci6n r!uc la milyorfa de las bandas-

ejercía, cuando menos, un influjo desmoralizador sobre sus --

miembros o cometfJ hechos punibles. ~e 1~~ 1,313 b~ndas s6lo 

de 52 de elli18 se podía afirmar que su inflt1jo no era prob¡1-

bl cmente dt•smor<i1i7¿1dnr. (SS} 

La actividad de las bnndiis en Chicacio comienza en la ma-

yoría de los casos con jucqos de cartas v otros juegos de 

azar, '! oasu fácilmente, lucqo, a .:iccioncs qu•:: se mueven, co-

mo escribe Cavan, en la "borcler line", e>n el l ími Le de lo pu-

nible, pasando del viajar de poli z6n en los transnortcs núbli. 

cos, pequeños hurtos en la propia familia en beneficio de la

banda, a conductas antisociales de carácter punible. l 59 > 

Chazal comprob6, en el estudio que realiz6 sobre las ban 

das, que sus miembros cometían una V<lriada gama de delitos, -

indicando c6mo el juego se convierte imperceptiblemente en a! 

go serio, c6mo las fantasías de aventuras se traducen lenta--

SB.Tf!Rl\SHER, Ob. cit. p. 384. 
59 °CAVAN, Ob. cit. p. 123. 
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mente en hechos concrt~tos, El instinto Uc imitaci6n desempe-

ña en esto un gran papel; no ciui8ren quedarse a la zaga de -

los adultos. (6 0) El hurto se practica a menudo como deporte, 

y pocas veces por codicia. (Gl) 

Hay bandas de j6vcnes que se especializan en robar a los 

borrachos, de quienes no esperan ninguna resistencia, y en 

virtud de que los ebrios, a menudo llevan grandes sumas de d_i 

nero en la cartera. Mientras ot1e aou! el uso del ~lcohol por 

parte de la víctima contribuye al hecho nunible, un qran núm.§:_ 

ro de los delitos cometidos por las bandas son debidos tam- -

bién al abuso del alcohol por parte de los autores. (G 2 ) 

En las bandas bien organizadas hay una e>:acta distribu--

ci6n del trabajo. Un joven se dedica s6lo a conducir el co--

che, otro lleva Jo.s ttrmns y un tercero tiene la misión de rom 

per el cscaparnte de la tienda. El cuarto sustrae las cosas, 

variando raras veces la actividad del conductor. {GJ) 

La actividad scxnal s6lo desempeña un papel importante -

en las La.JJJdti U.e los jóvenes mayores. Generalmente ocupa un-

6 º·cnAZAL, Ob. cit. p. 48 y 53. 
6

1.Tll!lASIIER, Ob. cit. o. 92. Un joven, al ser oreguntado por 
la actividad de su banda contest6 con la rnavor naturalidad, 
tranquilamente: "La mayoría de las veces noS Oedicñmos ñ -

robar 11
• 

62
·TllRASllER, Ob. cit. p. 94. 

63
·suTHERLAND, Ob. cit. p. 144. 
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segundo lug.J.r frente a otros hechos punibles. (G 4 ) Chazal en-

contr6 que los muchachos de 13 años se mueven Yi.J en la campa-

ñ!a de muchachas, y que a los 16 6 17 años han tenido ya rel~ 

ciones sexuales, menos por necesidades primarias auc por el -

deseo de demostrarse a sí mismos que son hombres y acomodarse 

al estilo d0 vida de los adultos. (65 l 

A veces, sin embargo, la actividad sexual es la activi--

dad predominante en la banda. La banda de los ºFusileros" de 

Chicago, estaba compuesta por estudiantes y algunas muchachas. 

Su actividad principal consistfa en celebrar fiestas, genera! 

mente con mucho alcohol. Las muchachas de la misma clase so-

cial, por consiguiente, estudiantes, eran tabU, reuni~ndose -

más bien con otras muchachas de capas sociales más superiores 

y acentuando la más completa libertad respecto a la moral tra 

dicional.. Habían alquilado un piso con seis habitaciones, p~ 

ra poder moverse con libertad. Frecuentemente invitaban a 

los Funcionarios de la Policía del luqar, para estar seguros

de ellos al contn.r con su complicidad. {GG} 

En Nueva York, la Policía disolvió una banda de jóvenes-

que acostumbraba entablar relaciones homosexuales con hombres 
tr'"I\ 

mnynres y los P.xtorsionab;:in rlespu6s. 'v '' 

64 ·THRASHER, Ob. cit. p. 221. 
65

·cHAZAL, Ob. cit. p. 48. 
66 ·THRAS!lER, Ob. cit. p. 51. 
67

·LAWTON-ARCHER, Ob. cit. p. 130. 
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En Chicago se habí.n convertido en costumbre (1e algunas -

bandas el procurarse por una tarde una muchacha venal con la-

que luego todos los miembros tenían trato sexual. Por eso --

las enfermedades sexuales están bastante difundidas entre - -

ellos, pues de una banda de cuarenta no había menos de veinte 

sujetos a tratamiento médico al mismo tiempo. (GB) 

Casi todas las bandas buscan un cuartel general fijo, --

una central, por decirlo así, centro de nus actividades y lu-

gar donde los jóvenes se sienten más en su casd que en ln mo-

rada paterna. Por eso, Gn todo el ~unda, 1~s li~na~s considc-

ran una cierta parte de la ciudad como propia y viqilan cuid~ 

dosamentc para que ninguna otra b.:rnda lesione esta "soberanía 

territorial". cuando j6vencs aislados o bandos enteras pene-

tran en este territorio se producen enconadas luchas e inclu-

so asesinatos, olvidándose, frecut'.!.ut(;mentc, lo::; motivos origi.. 

narios de lü discusi6n y las pelcüs entre las bandos se pros!_ 

gucn indefinidamente. La lucha entre dos bandas de San Luis-

dur6 varios años y di6 luqar a una serie de asesinatos. Al -

lado de un r;-iPrtn ;:dslarniento territorlal, las bandas viven -

trunbi6n nisL:idas cul turrilmente y apartadas de la vida normal !69 ) 

Muchos delitos, planeados al principio con finos limita-

68~;;:;;1~R, Ob. cit. p. 237. 
69 ·TllRASHER, Ob. cit. p. 176 y s.s. p. 255. 
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dos, degeneran de un modo inimaginable al ser cometidos por -

una comunidad en la aue los incliv.iduos se P..Stimulan n·;cíprocE_ 

mente. En esta comunidafl crece una cspcc:i.e de "alma colecti-

va". El individuo deja de repente de sentirse responsable, -

y su sentido de la culpabilidad se disuelve. (70) Transfiere-

su culpabilidad a la masa y al mismo tiempo se siente de al--

gGn modo liberado. Entonces la masa o la comunidad deja de -

ser igual a la suma de los individuos ~, se convierte de pron-

to en algo nuevo, extraño, algo que sosicqa a suR miembros y-

amenaza a los que están fuera de ella, aJgo incontrolable, no 

sometido a ninguna ley. En esta a tm6.sfera comolct.1mcn te nuc:-

va, en la cual una embriaguez colectiva posee al individuo y-

lo degrada, pero ul mismo tiempo incrementa .:->us fur:!rzas, so--

brevienen éxtasis de los que el individuo no seria nunca ca--

paz, y actos de violencia ante los cuales el individuo se en-

trernecer!u. s6lo de oensarlos. 

Bader expresa esto dicicnt1o (?l) que:? la propiedad esen- -

cial de las bandas consiste en estrechar y op~imir la person!! 

lidad del sujeto individual y aumentar sus potencias voliti--

vas. Le Don ha indicado ya, en s11 11 P~ii:::clc9~ú Ut= las masas", 

que la reducción de las facultades intelectuales es sustituí-

da por un aumento de las potencias volitivas. 

7 º·cf!AZAL, Ob. cit. p. 52. 
7 1.BADER, Ob. cit. p. 32. 
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En ].as band~s ''concurren elementos negativos y se multi

plican más c:il lá '102 lu mera ndici6n de los individuos" (?
2

) ''B~ 

jo el nOtüble influjo, inexplicable en último t~rmino, ·del es 

p!ritu de la colectividad se borran las diferencias de carac

teres''. (?JJ ''Las bases y dime1\siones del succ<lur criminal --

son generados en 1 a banda por medio de un notable automatismo 

psicol6gico colectivo. A veces uno de los coautores s6lo sa-

be a posler ior i decir que algo le pasó / sin que el mismo sepa 

como se dej6 arrastrar al hecho o al exceso. En esto sucurn--

be:n m::is dl insli11Lu colecLivo los comparsas que los cabeci- -

llas".( 74 > 

Thrasher dice que en la uni6n entre una banda y el popu-

lacho inorgánico de la calle, la banda se constituye en el n~ 

cleo bien organizado de la masa, la cual es determinada por -

este núcleo a cometer mayores disturbios. La banda organiza-

da y la masa desorganizada se funden as.í en una comunidad de

acto (75l en la conducta antisocial. 

72 "BADER, Ob. cit. p. 32. 
7 30 BADER, Ob. cit. p. 3.1. 
7 4 "BADER, Ob. cit. p. 34. 
75 "THRASHER, Ob. cit. p. 53. 



CAP fTULO l I l 

ETIOLOGIA DEL PANDILLER!SMO 

III. l. BKEVE REFERE!ICIJI 111. PENSAMIEN1'0 DE LOMBROSO 

Se afirma indudablemente, que el campeón e iniciador de-

la teoría de la disposlci6n criminal es el médico de Turín, -

Cdsar Lombroso (1835 a 1909). Asf sostiene, esencialmente, -

que hay naturalezas criminales conq~nitas y que pueden recon~ 

cerse por determinadas características fí~i~ds y pcfquicas --

perceptibles externLlmentc por tratarse de una genuina 11 spe- -

cies gencris humani". 

El delincuente es un auténtico tipo antropológico del --

ser humano, rcprcsent<?ndo un tioo atávico, es decir, una re--

caída en grados primitivos anteriores a largo tiempo supera--

dos. Su índole conduce al sujeto, con una necesjdad natural-

a la que no puede sustraerse, a convertirse en delincuente 

aunque a veces no llegue a ser descubie~to. I.n naturaleza 

crea al delincuente, la sociedad 18 prooorciona únicamente 

las condiciones propicias oura cometer el delito. Lombroso -

restrinqi6 su teoría D.l admitir aue Oe los delincuentes efec-

tivos s6lo alqo más de una tercera parte, aoroximadamcnte, --

pertenece ü.l tipo de delincuente 11 genuino 11 o delincuente "nato" . 

. 76 ·voN HEN'I'IG, "Crimc. Causes and Conditions•; Nueva York, 1947, 
ptig. 191. 
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Esta teorí'a est.:'5: hoy rebZJ.!>éld.J en lo esencial. No hay un 

"delincuente nuto" y 1<1 disponici6n criminal no se hereda co-

roo se hereda el color del pelo o cu~lquier c~ra propiedad. La 

teoría de la disposici6n hereditaria criminal fracasa porque-

el delito es un fenómeno que varía según el tiempo y el lu- -

gar, y porque el concepto del delito estti sometido n. una. req_!! 

laci6n jurídica oositiva. "Nosotros determinamos lo aue es -

delito. Nosotros suprimimos delitos o crerl.mos otros nuevas -

de un plumazo". (lG) 

También el concepto de "fen6mcno atávico 11 usado por Lom-

broso es variable. Lombroso considera, por ejemplo, que el -

tatuaje es un rasgo característico del atavismo. Citaba como 

ejemplo el que las mujeres criminales en Durma se pintaban de 

rojo las uñas de los pies y de las manos. 

Aunque no haya una disposici6n hereditaria criminal, hay 

sin embargo, disposiciones heredadas que hacen mucho más pro-

bable que el hombre llegue a ser un criminal que ai no hubie-

ra tenido esta disposici6n. Así, hay disposiciones que si no 

"predestinan al delitoº, "predisponen", sin embar.qo, a ~l. 

Existe un gran número de personas con una clara conducta ant! 

social, cuyas peculiaridades psíquicas s61o se Pueden comba--

tir muy imperfectamente con los medios del derecho penal ac--

tual. No son, como crey6 Lombroso, nacidas 11 como 11 delincuen-

tes, sino "para convertirse 11 en delincuentes. Y el que esto-

sea así descansa en una despr.oporci6n entre su manera de ser-
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y las exigencias de la vJ<la aue se ven obligadas a llevar. 

Como puede advertirse, con los unteriores conceptos Lom-

broso logra un excelente aporte en el tema oue estudiamos. 

III. 2. BREVE REFERENCI1< AL PENSAMIENTO DE DIVERSOS AUTORES 

Unido al pandillerismo o consubstancial a él, se encuen-

tra el actuar criminal que describen los autores que en el --

criterio de Wolf Middendorff examinar6. Desde luego sin per-

der mi particular punto de vista, ya que, sostengo, que no t~ 

dos lo::.; grupos o si se quiere pandillas, tienen objetivos crl 
minales, como ya lo referí en el cnpftulo primero de este es-

tudio. 

Así tenemos con Midclendorff< 77 >, que la nscuela francesa 

con su teoría del medio y de suo inf] ujos, se contrapuso al -

principio a la teoría antroool6gica de la escuela italiana. -

El ser humano, su µersonalidad, sus actos buenos o malos, son, 

según ella, tan sólo el resultado de la influencia del mundo-

circundante. La escuela italianu tenía sus rrt'ÍCe!:: !:::1 el mi.tlt! 

rialismo científico natural: la francesa -repre~cntadu µrin-

cipalmente por Lacassagne- , en el materialismo científico s~ 

cial. son innegables las influencias de Marx y de su conccE_ 

ci6n materialista de la historia. La tenrfa del mGdio está -

77 ·MIDDENDORFP, WOLF. "Criminología de la Juventud", Edit.-
Ariel, Barcelona España, 1964, pp. 96 y ss. 
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caracterizada por c3ta frana: ''Ca<l~ sociedad tiene los delin

cuentes que se mereceº. Victor Hugo expres6 c.l ontímismo li

gado a tal opinión, con est.J.G pal21hras: "La aoerturu de una -

nueva escuela ocrrni te ce1·rar una prisi6n 11
• Gabriel Tarde - -

acentu6 igualmente los factoren sociales y estableci6 la hoy

superada "ley de la imitaci6nº. 

Uno de los representantes m!ls 1 ibrcs de claudicdciones -

de la teoría del medio fue el holand6s Willem Adriu.:in Bonger

(1876 a 1940). No negaba el influjo rl<-> la di~;;osici6n hcre<l_!. 

taria y ponía en duda, en principio, la existencia del libre

arbitrio. En lo demás, intentó e:Y.plicar todos los delitos -

por la influencia del mundo circundante. Su gran aportaci6n

consiste en haber demostrado que la criminología y la social~ 

gfa son de tanto valor como otra.s cicnci.J.s. nonyer se suici

d6 al entrar las tropas alemanas en Holanda el 1 O de mayo de-

1940. Durante toda su vida habfa sostenido la opini6n de que 

el suicidio era la única forma posible d-e libre actuaci6n de

la voluntad. 

Buscmann, con su líbro Paedagoqische Milieukundc, publi

cado en 1927, situ6 el problema del medio en un primer olano

del interés científico. Desarroll6 una teoría general del me 

dio. 

La teoría del influjo del mundo circundante predomina -

hoy en Francia y especialmente en los Estados Unidos, aunque-
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colocando el cr.ntro de uravcdad no tanto en las condiciones -

-econ6micas como en la forma de la concepción qeneral sociol6-

gica del delito aue homogcniza todas las influencias del mun

do circundante. La psicología individual, muv extendida tam

bién en los Estados Unidos, renrescnta unu teoría extrema del 

mundo circundante, porque seqún el la el desarrollo de la per

sonalidad estti determinado únicamente por las vivencias de la 

más temprana nifiez, u seil por el mut1do circundante y no por -

la disposición hereditaria. 

Contin6a Wol[ Middendorff; 

"Bovet remite, para justificar la teoría del mundo cir-

cundante, .:i los estudios de Yoully soLn:! la. 0voluci6n de loe -

miembros de una sectn rusa, nuc cmigrilron u Lo5 Angeles entre 

1905 y 1908. Dentro de est[,1. comunidad e] porcentaje de co- -

rrupci6n de los jóvenes y de criminalidad juvenil pas6 en - -

veintid6s nños del 5% al 80% de la cifra total de los j6venes 

de la secta. Las disposiciones hereditarias no pudieron ha.-

ber producido un cambio as.t. en un tiempo tan corto. 

''El n1undo circundante de una persona es 11 la totalidad -

del mundo físico y csoiritual que estti en torno a ella". No

hay un concepto .:1bstrilcto del mundo circundante, sino s6lo el 

mundo circundante de cndu cnso concreto~ Es diferente para -

diferentes personas. Exner disting\ic la gran esfara del mun

do circundante natural del j_mbito del mundo clrcundante social. 
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Al mundo circundante natural pcrtenl~cen el tiempo atmos f6rico, 

el suelo, el clin1a y el pais¿1je: nl mundo circundante social.

las condiciones econ6micas, culturales y políticas y el mundo 

circundante de las comunidades de educación y de vida. Al -

mundo circundante cultural pertenecen las concepciones 6ticas, 

el mWldo de los valores, las instituciones religiosas, el ni

vel educativo, los usos y costumbren, y el desarrollo de 1.:i -

civilizaci6n y de la técnica. Rxner ve una ulterior diferen

cia entre el mundo circundante confiqurudor de la pcrsonali-

dad y el mundo circundante confi gurador del hecho, es decir,

entre J as condiciones externas, a las aue el autor está ex- -

puesto desde el principio hasta el momento en oue realiza cl

hecho, y lil situaci6n fé!ctica externa en el momento de· come-

ter el delito, como, v.gr., scducci6n, coacci6n, ocasi6n: es

to es: distingue entre situilci6n del autor y situaci.6n del ac

to. 

Al descomponer los influjos del mundo circundante en lus 

pa!"tes que lo integran existe el peliqro de concPnt-r~r~~ C'.:1 -

una sola causa, olvidando que nunca es determinante un3 ~Old

raz6n sino que siempre se du una combinuci6n de varias o mu-

chas. 

Importante es tambi~n la duraci6n del efecto de los in-

flujos d1~l mundo circundante. Las vivencias breves, aunque -

importantes, pueden ser olvidadas completamente por los niños, 
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:nicntr.-.is que u;: efecto rr.5.::. liqero JJi..:.ru p¡_,;rmctnenlt:! put!cie oca--

sionar rJaulatinamcntc los m.1s gro•;es daños. P.soerqer ha lla

mado la atenci6n con raz6n sobre el hecho de que en los hist~ 

riales de enfermos d12 los psicoanalistas juegan a menudo un -

gran papel Jaa vivc11cias de la nifiez. También los psic6logos 

profundos se inclinan il veces a tomar en cuenta una vivencia

aislada descuidando otros desarrollos. 

Dice el autor que: 11 Von J,iszt calific6 hace ya tiemno 

al delito como producto de la índole del individuo y de las -

condiciones arnticntale.s, Lrdzonc.10 de este modo el camino a la 

teoría de la uni6n que, en general, hoy predomina. Exner la

definc ;,sf: 

1. i..o que procede de la disposición -dentro del espacio 

de juego dado por ella- depende del mundo circundante. 

2. Qué clase de mundo circundante y c6mo este mundo cir 

cundante oµera sobre el ser humano -dentro del espacio de ju5: 

go dado por la situación fáctica externa- depende de la disp~ 

sici6n. 

r.a elecci6n del mundo circundante depende de un querer -

en parle consciente y en oartc inconsciente. Nosotros confi

guramos el mundo circundante con ayuda de nuestra disposici6n, 

e, igualmente, somos mSs o menos receptivos al mundo circun-

dante a través de nuestra disposici6n. 
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También Naef, desde el punto de vista suizo, se confiesa 

partidario de la teoría de la uni6n, es decir, de la teoría -

que combina la disposición y el mundo circundante, lo mismo -

que 'l'eeters y Reincmann desde el punto nortcamericnno y de la 

tradición europea. Nosotros considerarnos, dentro del marco -

de la teoría de la uni6n, que los influjos del mundo circun-

dante son en último t~rmino m5s importantes que la disoosi- -

ci6n hereditaria, ya que la disposici6n por sí sola no con- -

vierte casi nunca a un hombre en criminal, pues, como dice 

van Hentig, siempre tiene que caer la chisoa encendida del 

mundo circundante sobre la masa explosiva de la disposici6n -

-y esto se puede e.vitar-, mientras que, en cambio, muchas pe!_ 

sonas se han convertido en criminnlcs por la sola fuerza de -

los influjos del mundo circundante, sin que la disposici6n h!:. 

reditaria haya desempeñado papel alguno. Sin embargo, los re 

sultados actuales de la investigaci6n no pueden considerarse

coma definitivos''. 

Sería prolijo cnmnerar a los autores aue tratan sobre e~ 

te específico punto; sin embarqo, como ya lo enunciamos, wolf 

Middendorff los destaca prioritariamente. 

III.3. EL PANDILLERISMO EN MEXICO 

Al abordar este tema, se deben mencionar las considera-

cienes de car:icter filos6fico aue destaca el Doctor ll"ctor S-". 
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l!s Ouiroga, cuando se raficrc a In etiología de la delincue~ 

cia. De esta manera en su li.bro intitulado sociolociía Crimi-

nal exami.na y abunda en: ''Las qcncralidadcs, concepto de cau-

sa y su catcgorizaci6n, clasificaci6n de causas, manera gen6-

rica de acci6n de las causas de la delincuencia, algunas req~ 

laridades etiol6qicas observada~: a) causaci6n adecuada; b) 

concurrencia cousal; e) brote cn.usnl; d) combinaci6n causal¡ 

e) dctecci6n causal ; f) importune .i a. e ircunstancia l ¡ q) conE_ 

tclaci6n variüblc; h) intensidad vari~blc; i) reiteración -

causal; j} causa-efecto-causa. 

El tratadista al examinar los !>ur1tos inmediato~ antcrio-

res, tumbién se refiere a diversos autores que con sus pensu-

mientes u.portan elocuentes medios coadyuvantes aJ t.emil que es 

tudiamos. 

Por lo que hace al p.:indiller.ismo en nuestro país, Solís

Quiroga (?B) .:il tratar esnecrficarnente el temü nos dice nue: 

11 En las jnfraccionc~s juveniles no son una novedad las --

pandillas, pero sí sus actividades dirigidas particularmontc-

contra comercios de mercanc1'<1s de consumo inmediato, contra -

la po] icfa en sí mismo. o par.D. c:lLiñar, a vece~; mt.'<liante puqo, 

a otras personas. Son medios paril esto los golpes, las lesio 

nes, o los daños a los vnh'1c11los. 

78 ·so1.1s QUIROGA, HECTOIL "Socioloqía Criminal 11
• Edit. Po-

rrda. M6xico, 1985, pp. 256 y ss. 
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"'rambién en México, como en otras partes del mundo, se -

ha venido presentando el fenómeno de las pandillas de delin-

cuentcs, 56lo que, por tratarse <le 1111 puís muy individualista, 

éstas tienen poca dttrcJci6n va ouc en ellilS surge, casi de in

mediato, la ambición personal de cada uno de sus componenten, 

que desea llegar a ser jefe de sus compa1)eros. 

Como ya se ha hecho referencia en el capitulo segundo de 

este estudio, aún cuando la nwyor:L:1 de lciS bandas se originan 

entre las capas más pobres de l~ población y de los barrios -

bajos, hay sin embargo, orqanizaciones análogos, por ejemplo, 

también entre los c5tudiantes. Salís Ouiroga refiere que: -

"En .J.ll1Unas uni,rcrsi.dadcs, los estudiantes secuestran vehícu

los de pasajeros para nodor cobrar indomniu1c:.ones cuc cor.res 

panden a los familiares de su::; conmañeros lesion~dos o muer-

tos en accidentes de tránsito. En M6xico, el secuestro de nu 

tobuses por c;rupos estudiantiles tiene nuevas proporciones: -

se obliga al conductor, mediante amenazas o violencia, a ü.es

viarse de su rutu, constriñendo a los pasajeros a dcscender,

para llevar a los infractores n.1 lugar en que se desarrollan

eventos políticos o deportivos. O bien, grupos de delincuen

tes. dici6ndose estudiantes, siéndolo o sin serlo, asaltan al 

conductor y a los pasajeros, les roban, se les obliga a aban

donar el vehículo, y éste se 1 lcva frente a sucesivos estable 

cimie:ntos comerciales que son .J.Saltados, dcjtindolo abandonado 

posteriormente. 
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"Otro ha sido el fenómeno mexicano de les "porros" que -

tuvo sus oríqcnes en el medio estudiantil. Es costumbre -

arraigilda que las autoridades dP todas clases tengan especia

les consideraciones y tolerancia para J es estudianb=!S de las

diversas escuelas. Las inquietudes juveniles se comienzan a

prescntar en la escuela primaria, a partir del cuarto año, 

cuando los niños tienen alrededor de diez años de edad. Las

turbulenci as juveniles van ~n Jumento ~ partir de la secunda

ria y llegan a su clímax en las escuelas de enseñanza media -

superior, sean preparatori..JB, norw.;ilc.s o vocacionales. Des-

pués, en la escuela profenional, disminuye el nGmero de turbu 

lentos, y s6lo persisten algunos. En todo ese tiempo se des

tacan como conflictivos los jóvenes cuya vida familiar es in

satisfactoria por desorganizada, angustiosa o inexistente. 

Los grupos llamados 11 porros 11 tuvieron su origen en acti

vidades paradeportivas que, con gritos colectivos y organiza

dos animan a los atleras n hacer mayor esfuerzos para qanar -

un juego o competición importante, llevándoles un mensaje in~ 

tant:3nPo de :!poyo <le tiU grupo. Los componentes de las actua

les "porras" se llaman 11 porros" y por ext12nsión se ha llamado 

a los grupos mismos "porros". Estos son, en su origen, gru-

pos paraescolares, abiertos y ruidosos, compuestos por alum-

nos que ne estudian. Admiten como miembros a los que asisten 

a un determinado plantel, bajo el sentimiento de solidaridad

estudiantil. Más tarde aparece el liderazgo, que se basa en-
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"pol1ticp" ante quien, ostent~ndose como autoridad (escolar o 

extraescolar) les otorga cantidades de dinero por lograr su -

plena obediencia. Basándose en ésta se mantiene un precario

orden en el interior de] establecimiento, o se crean conflic

tos, desórdenes o choques en el exterior. 

Concluye Solfs Quiroga. resaltando las notas que, en su

opinión, caracterizan a estos grupos sociales, y al efecto -

nos dice: 

''Estos y otros tipos de pandilld~, i11cluso las que ac-

túan silenciosa y encubiertamente, son muy conocidos. S6lo -

haremos mención a ellos para recordar que sus miembros tienen 

habitualmente una vida familiar hondamente insatisfactoria. -

Buscan en la pandilla lo que no l1an encontrada en su vida in

timn: solidaridad, sustitutiva del amor familiar; dirección y 

autoridad del cabecilla, en lugar de la uutoridad paterna; r~ 

qlas firmes de di.scipllna, sentimiento de pertenencia, apoyo

rnoral, estímulo para actuar y apoyo material convertido en en 

No obsta decir que la pandilla rara vez otorga alimento, 

vestido, habi.t.ación, cu.idado de la salud; estimación de lo ac 

tuado, y que nunca brinda a sus miembros educ:ación, buen eje!]! 

plo, libertad progresiva, ni trabajo. Las diversiones que -

proporciona a sus miembros son brutales a costa de alguna pe~ 
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sana aisladi.1 o débil, o mediante el enfrentamiento, a veces do 

loroso, con otras pandillas o con la policía. 

El pandillerismo en México, visto en la perspectiva del-

joven soci6loqo Jorge Garc!a-Roblcs, sin duda enmarca esta con 

ducta social en la cspPcial idiosincrasia mexicana. Asf nos -

dice Garcia-Hobles. (?g) 

1'No todos los mexicanos somos iquales, ciertamente. Si -

nos atenemos a una !.:>eric de aspectos de carácter ~;acial (econ6 

micos, políticos, culturales, raciales, etc6tera), sucede que-

hay mexicanos ele primero, de sequndo, de tercero y hasta de oc 

tavo nivel; aunque parezca esquemático, este punto de referen-

cia es apli~able <.i lu ciudad de México, donde las c0ntradiccio 

ncs sociales riropias de la urbe son tan marcadas, que los gra~ 

des amasadores del poder viven en el centro de la metr6polis,-

mientras que la masa m~rginada vive en los suburbios. 

All1 en esos suburbios, en cerros y cuevas, viven los m~s 

desafortunados¡ ésos que emigraron del interior del país y s6-

lo consiguieron ingresar a las filas del subempleo, cuando mu-

cho. Frente a esta situac.i6n, la alternativa de los jóvenes -

fue manifestar su descontento formando grupos y bandas a tra--

vés de los cuales pudieron dar rienda suelta a sus inquietudes. 

As1 fuR como ~urgieron los chavos banda, que tomaron elementos 

79
"GARCIA-ROBLES, JORGE. º¿Qué transa con las bandas?", Edit. 
Posada, México, 1985, pp. 245 y ss. 
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de la corriente "punk" y se movilizaron de tal manera que asu

mieron el lugar que les correspondía, recurriendo incluso a ac 

titudes y conductas antisociales 11
• 

Al referirse a la cultura, García-Robles concluye: 

"Entendida en sentido amplio, la cultura que divulga la -

clase en el poder exalta valores que desper$Onalízan al indiv~ 

duo: productivismo, utilitarismo, familiariGmo, nacionalismo,

autori tarisrno, r..:-1ci~mo, clasismo. Eotos valores son promoví--

dos y erigidos en ''erdades universales, instnldndose por ~nci

ma de las particularidudcs índividunles. En las sociedades: moder

nas el individuo no es nada, la masu lo es todo. Se trata de

uniformar, de cancelar la. posibi.lidad de quF: el uujcto indivi

dual se cxpresf! como lul, independientemente de que siga o no

los príncipios establecidos por lo clase dominante. Todas las 

instituciones sociales modernas despersonalizan, todus miden -

con tabla rasa las diferencias y necesidades de las :i.:;-'!:"~01L<.i5. 

DesoPr~cnul.izado, el individuo se 1:uclve neccsuriamcnte -

destructivo. Puede resignarse a su condícir'in de pieza ínfima

del e-ngranajef o volverse violento y ambicioso; en ambas opcil_? 

ncs renunciarS a desarrollar su personalidad auténtica. En el 

primer caso, estamos hablando de amas de. casa, trabajadores ex 

plotados, empleados domeñados, conformistas de todo tipo que -

pueden ser ricos o pobres. En la segunda opción incluiremos a 

politícos inescrupulasost empresarios ambiciosos, jefes y pa--
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dres de familia implacables y autoritarios, suieto9 rebeldes y 

violentos, adolesccnte~3 trar.s~1r.csorcs, nuc también pueden 5cr

ricos o pobres. Por supuesto, existen m~'.les de variantes y -

combinaciones posiblps. r,a intención de este esquema es ilus

trar que tanto los que se someten al poder como quienes lo - -

ejercen en sus rnGltiplcs formas, resµonden a un comün denomina 

dcr: la dcspcrGonnlización, que trae consigo des~ructividad. 

Las dos opciones apartan a los individuos de si mismos. 

Los adolescentes de las zonas marginadas de la ciudad de

M~xico pertenecen a esa franja enorme de los grupos sociales -

menos favorecidos. La represión que sufren es mayor que la de 

otros grupos de la ciudad". 

"En prirner lugar, el terrible y desmedido crecimiento de

la ciudad de Ml'1xico, hecho que acarrea un conjunto de cfectos

desastroso~, como son el aumento de la marginalidad, el conge! 

tionamiento de la vida social en su conjunto, la agudización -

del problema de la vivienda, del empleo, del tranuporte, de -

los servicios; el nurnento del individualismo y la competitivi

dad, la deshumanización y la mayor concentración del poder cn

unos cuantos. 

En segundo lugar, la crisis global gue vive actualmente -

el país, que desalienta y frustra a la población, particular-

mente a le:: juventud. Para los jóvenes en general y los margi

nados en particular, México no ofrece me'is que la angustia y la 

incertidumbre de tener que vivir en un país ahogado en la ca--
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rrupcj6n espiritual de sus habitantes, "'°n la inseguridad del -

empleo, en una situación económica precaria. Por otra parte,

la credibilidad de la juventud en el len9uaje oficial se ha -

perdido casi totalmente. Fn la actualidad, conceptos como la

Revolución Mexicana, Juárez o Cárdenas difícilmente significan 

algo m~s que un cúmulo de engorrosos temas escolares que los -

maestros obligan desarrollar a sus alumnos, o la trillada can

taleta dn los pol!ticos oficiales, cuyo lenguaje es tan dife-

rente al de la juventud.. E] gobierno, la institucf6n, se ha -

mostrado incapa2 de acercarse realmente a los problemas de les 

jóvenes, a sus expectativas 1 a sus deseos.. Los jóvenes identi 

fican al gobierno con coi:rupcilln, deshonestidaü, oportunismo y 

falsedad. Mientras el gobierno siga preso en su celda, reivi~ 

dicando el mismo discurso trasnochado que nada dice; practic~ 

do un lenguaje que en lugar de ~stablecer nexos separa; desfa

sándose de la nueva realidad que vivimos; codificando los sen

timientos y deseos dt=i lns j6v-:inc~, en lügür dt: Li=ner respues-

tas adecuadils y concretas; mientras esta situación persista, -

el abismo entre él y los jóvenes (y toda la población) seguirS 

ahondándosp. hasta hacerse insostenible". 

El autor se refiere a las banda~ as1: 

"Las Bandas 1. El adolescente que ingresa a una banda e~ 

tá ansioso por afirmar su personalidad. Pero como ~sta no es

ponderada y mucho menos estimulada por las instituciones soci~ 

les, decjde afirmar, por medio dP la violencia. una pseudoper-
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sonalidad que responde al afún de vindicar esta discriminación 

que lo vuelve necesariamente destructivo. La suya es una pse~ 

dopersonalidad, una pseudoíndividualidad acogídil inconsciente

mente y alimentada por esos valores no defendidos tan abierta

mente por las instj tllciones sociales ( famili.:i, escuela, gobieE_ 

no, medios de comunicaci6n}, pero sf alcnt.:i.dos suLrepticiarnen

te por ellas: violencia, machismo, revanchismo, avidez de po-

der, culto <l la personal j dad, raci ~:mo. Valores que iI11verceptf._ 

blemente son puest:os en pr~ctica por toda la población y que -

adquieren una especial dimcnsi6n y crudeza en los qrupos marg!_ 

nadas y particularmente en los adolescentes, miles de los cua

les ven en una banda la instanci~ adecuada para materializar-

los y, de e~tc modo, poder r.~il.firmnrsc .:m·í.:e la sociedad. 

La transgresión es la fo::-ma de ser de los bandas. La in

fracción violenta de algunas de las normas que establece la so 

ciedad como supuesta base de convivencia social. Parad6jica-

ment~: si~ ~!:b.::.rgo, .::~ la socieoad la que promueve de distin-

ta~ formas este desacilto que en el fondo ~s un reflejo, crudo

y brutal, de los valores sobre los que realrnante se asienta. -

La sociedad actúa a partir de un gigantesco desprop6sito. De

tr1ls de todos lo~ actos de quienes la componen se esconden m6-

viles ocultos que rara vez salen u la luz. El político, el c~

merciante, el empresario, el empleado, el ama de casa, el hom

bre y la mujer, por rn:1s que repitan que sus accione!> obedecen

ª la moral públicamente aceptada - por ejemplo, que están ha-

ciendo e] bien u la comunidad- en realidad buscan cosas dife-
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rent8s: ñinnro, poder, prest.i.gio, seguridad personal. Ese ar

cón subterr~neo donde residen las verdaderas intenciones, los

prop6sitos consciente o inconscientemente reales qu~ nos mue-

ven, es la sede de los valores que de facto guían nuestras vi

das. Vivitnos, pues, en dos mundos: uno pÍlblico y aparente, 

otro real y secreto. El primero es necesario para mantener al 

segundo. La sociedad necesita mentirse a sí mi~~ma; su miedo a 

la verdad la impulsa a escenificar tina inint0rr11wpida represe~ 

taci6n que esc:onde lo qu'3 acaece tr-as bambalinas. Toe.los lo sa 

hemos, todos lo callamos. Du miP.<10 vivir sin rcprp~;t.:ntocjoncs 

y papeles aprendidos do memoria. Detrds de las promesas de 

los políticos, de la publicidad desenfadada y aparentemente 

inofensiva de los comcrciantl's; detrás de las noticias de los

periódicos, de las palabras de los muestras, de los padres, es 

tá la verdadera vida, los VQrdaderos rostros, eJ lobo feroz 

disfrazado de oveja". 

Conti~üa el autor: 

"El hecho de que las bandas juveniles aqredan a la socie

dad no es culpa sino de l~ sociedad misma. En realidad, estos 

grupos marginales constituyen una dP. las cxpres:i.ones sociales

menos hipócritas y mfis aut6nticamente representativas de sus -

valores reales. Son su fotocopia, su espejo. La sociedad - -

monstruo, de tanto afilarse los colmillos, se mtwrdc u si mis

ma. Las bandas no están fuera del monstruo, son parte de ~1:

son un órgano que n~cj be pocu. alimentación, una vr !"cera dr~scui 



62 

dada que perturba a las demtis partes del cuerpo~ Lcls bandas -

no son un modelo alternativo a los valores reales de lu socie

dad (entre otras cosas, porque su razón de ser no es esa), si

no, al contrario, son su arquetipo más recrudecido. 

Des taca que: 

"La actitud de la sociedad frente a las bandas es hip6cr:!:_ 

ta e interesada. n pesar de que les teme y los castiga, tam-

bién los alimenta de diversas maneras. Así las compañías dis

qucran de música rock, l.:is es tacionc::; de r.Jdio y '!'V (en czpc-·

cial WFM, Televisa), las industrias de ropa masculina y de za

patos tenis, los traficantes de droga, muchas veces ligados a

grandes influyentes y participes del poder, se benefician con

siderablemente teniéndolos como consumidores. Los comercian-

tes no tienen otr.:i moral que la del lucro, aun cuando quienes

se lo procurEm sean unos arrevesados adolescent~s que posible

mente algún día violen a sus hijas, asalten sus casas, o roben 

sus autom6viles o negocios. Al respecto, un psicólogo muy ca

paz comentaba que la uente, cuando sabe de las acciones violen 

tas de las bandas, y éstas no le afectan directamente, sient~

inconscientemente admiración y aquiescencia hacia ellas, pues -

la propia agresividad reprimida se identifica con aquélla que

se vuelca libremente. 

Dice que: 

"La actitud de las bandas obedece a una reacción impulsi

va y no a una respuesta reflexiva. Su conducta es como un re-
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serte que se Jibern de la presión en que estaba recogido. El

chavo banda es activo, su energfa cst~ diriqida a la acción, a 

la aventura, al peligro.. Ama e:l riesgo, lu. incertidumbre, el

internarse en una suerte de experiencias fuera de las normales. 

Vive auroleado por la muerte, sabe que en cualquier momento é~ 

ta lo em;_1ullirá; pero es obstinado '.! ücc.pta c.l dcsaf1o, cncuc!!. 

tra placer en ello, reafirrnaci6n.. No le gustan los compromi--

sos, prefierB abanJonarse al azar. Dende que se inicia en los 

avatares bandescos, su vida es un constante aprendizaje, una -

educación permanente adquirida en la calle, las broncas, los -

pasones, los atracos, las redadas, las torturas, el sexo. Se

aprende a ser chavo banda. 

Esta aparente libertad se difumina cuando descubrimos los 

móviles de su conducta. El chavo banda, al negarse a ser 

quien realmente es, est~ lleno de autodestructividad y culpa.

Los chavos banda no dudan aue tieneu la raz6n; son, como todos 

los j6venes, fanáticos de sus creencias. El carácter defensi

vo y reactivo de su comportamiento encubre un mar de ataduras

ª los valores aue apurentemente ataca. La autodestructividad

se patentiza, por ejemplo, en la manera en oue el chavo banda

despliega su violencia: no tanto contra los grupos sociales -

que lo discriminan, sino contra otras bandas de su misma candi 

ci6n; no tanto contra los grandes comercios de las zonas más -

pudientes de la ciudad, sino contra los pequeños comercios de

su colonia, o contra los habitantes de la misma~ Es sorpren--



64 

dente c6mo el chavo banda dcsca10J la r-:1l!ri1!~ aue Jnconscicn

temento nosec contrn las instituciones sociales, contra ln -

qente de su mismo or iuen social y rae) al. Esto rrJvela un pr~ 

fundo sentimiento de cuJ pubil id ad contra nuien sientf:! avt~r- -

si6n, sentimicmto que es trasnolado hacia un signo pronio: -

las otras bandas como la suyn, los comercios 0ue están n su -

alcance, los habitantes de su bLirrio. La autodcGtructividad

tambit1n se rnucstrn en la nmbivolcncia con 0uc realizan activi:._ 

dad es como pelcu.rsc e inqet i.:: drogas. En las do:.:: mczcl an de

seo de aventura, reofirmaci6n de un mo<lelo v autodestr\1ctivi-

dad. 

Pnro ,Torqe García Robles, "otro motivo aue impide al cha 

vo banda "bajar" a las zonas no rnara.inadas de 1a ciudad v 

atracar las vinatas de su colonia en Juq<Jr de lütrrerá y Giqa,!! 

te - así corno el hecho ele nelcarse con chavos de su colonia y 

no de otras- es aue_ el ricsqo de ser 11 aoañados 11 nor la poli

c!a es m~yor en esos luqares. En todo cnso, e:r:isten chavos -

banda perspicaces aue comprenden que la violencia por la vio

lencia misma no es una actividad tan rentable; ~tenas rc:irimi-

dos, más ambicioso~, t.31 vez más irn:.ell~i~•.t~.s : 1 l·enlistas, es 

tos chavos pre ficren arr iesaarse un poc;o m:is y ~rrr~ha tnrle a

la sociedad lo que ésta no les dio y alqo más. De osta forma 

consiguen reducir su marginalidnd, en parte debido a1 poder -

de consumo ~ue obtienen con el oroducto dt.! sus ntracoh, aun-

que es muy oo~;ible nue fJOsteriormente se vuelvnn delincuentes 

profesionnles. 
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M.'ís oue as,\lta.r, 1o!» tfpicos chovos ban<lü cttrac.:in. La

difercnciil consiste en r1uc al asaltar 9e persigue un obieti

vo concreto; quitnr alr¡o ajeno v apropiárselo; menos utilil:a 

rista, oujen atraca, busca, además de apropiarse de alqo que 

no le pertenece, transgredir, infringir la norma. Su inte-

rés se inclina más haci.'.l el acto en sí que hacia el producto. 

Esta es la nota distintiva entre quien asalta y ouien atraca. 

La contradictoria y resentida actitud de los chavoo br1!l 

da se manifiesta incluso en su actitud ante 14 reliqi6n cris 

tiana. Es raro encontrar un chavo banda oue se rleclare ateo, 

o comoletamcnte al margen de cualquier otro culto. su aqre

sividad es, ciertamente, un bloaueo aue imnide ouc de su in

consciente salqnn las infonnaciones que le prohiben ser como 

es. Muy adentro de sí. mismo cree auc sus acciones son rcnr~ 

bables por la tnoral cristiana y µor la moral ciudadana .. 

T,ri. mayoria de los chavos banda lo san por un tiempo de

terminado, casi siempre mientras dura su adolescencia.. Cuan 

do entran a la edad adulta, frecuentemente más rápido que 

otros jóvenes de los demás grupos sociales, .se integran a la 

vida normal, forman su familia, trabajan y dejan los refue-

gos juvüniles. El típico chavo banda concibe su vida en una 

banda como algo justificado por la edad v por la falta de -

responsabilidadesº .. 

El autor comenta acerca de las bandas II: 
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"El ansia de los chavos banda nor. afirmarse los hilCL' -

ocurarse de una multitud de uspcctos vitales que Jcs atañen. 

El chavo bandri busca dilrle coherencia o Ju total.idrtd de las

partes que configuran su vid;1: vestido, lenquajc, forma de -

ser, sexualidad, etc~tera. Para 61, una playc1·a, unD frase, 

una determinadñ. u.ctitud en unu. f.11:.:li=d deben resoonder ,, un -

mismo parámetro moral ciuc asumen Denos concienzuda oue itn!JU! 

sivLI •; Tóilctiv.-·nu~nt·.~. L:~!lc.:i.da .~.- ~d 111u1al de torlu. 1<1 socie-

dad, rero recruJecidu v l lcvacto:-1 a f!:·:~e~;Q.s corrosivos nnru la 

misma, la moral de las bundí1s, sin embr!:--r10, Llrafin las nuntas 

de algunos valores aenui11amcnt~ rtistinlos 3 los ~uc prevale

ce~ en la qeneralidad de In soci~dad. 

El chavo bunda \'C en la .lo::ur:1 'lf:'1 virtud. Ponerse lo

co, andar bien loco, estnr, ser nuv Joco, es una asciraci6n

no sólo acenta<la sino exaltada y erigida c11 valor supremo. -

La locura significa un deseo de i1.- :r.Ss uJ. l.'í de lo normill, de 

lrds~ender las fronteras de tin~ \•jda cotidiana dcsµrovisttl -

de emoción. Se entiende la locura. ccmo la vía hacia otra d_i: 

mensi6n donde la normalidad es sustituirla por el acontcci- -

miento diferente, por la vivencia extraordin~ria. Sea una -

pelea, una droqa, un atraco, a la locura (la conGuista de un 

estado álgido de descarryil energética) se le busca, se le ri!!_ 

de culto. 

El resentimiento contra la sociedad orovoca la afirma-

ci6n de una pscudooersonalidad, pero íl. J <1 vez sed de placer-
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y de pérdida, buscados con tal inten:-;idnd como ninqún otro -

grupo o sector de la sociedud. En este aspecto el chavo ha!: 

da efectivamente buscd salirse Lle los principios "normalcs"

cn que vive la suciednd que le rodea. 

El chavo bunda irradia transgresi6n. Su aspecto y 

atuendo agresivos, cxtravaqanteB, están cuidadosamente seleE 

cionados para desempeñar una función antiqreqaria v chocan-

t0: los cnbcllos erizados, nintndos de verde, oxiqcnados, -

los aretes de sequritos, las cadenas col~adas, los oantalo-

ncs untados a las piernas, las chamarras neqras de cuero, -

los rostros maquillados ... Se trata de sobresalir entre la -

multitud, de desarraigarse de lus formas habituales de ves-

tir; de h<iccrlo, .1dem:ls, hiriendo los narámetros normales en 

~uc transita con sumisión la moyoría de la gente. Ataviado

de este Jl'\Odo, el chavo banda agrede la sensibilidad del ciu

dadano común, lo incomoda provocándole aversión, pues encue.!! 

tra placer en vulnerar el espíritu acomodaticio del hombre -

masa de la calle. Los valores se invierten: quien se viste

punk es machín, sabe qu~ trnnsa; quien no, no tiene ni idea, 

es maje. 

El lenguaje bandcsco es oLro de 103 recurso~ ~ trñv~~ -

de los cuales los chavos banda se afirman como tales. Reco

qiendo la tradici6n del lennuaje :iuven.il rle los sesenta, pe

ro ajustándolo a sus propios intereses, los chavos banda fi_! 



68 

tran en 6:1 su modo transgresor de ser. 11 

11 El chavo banda enfatiza BU carácter desarraigado y - -

agresivo a través del lenguaje, al que acompasa de un fraseo 

especialmt•nte m~t.izndo por t.onos '! giros de voz que subrayan 

la intencionalidad de las palabras. El chavo banda colecci~ 

na modismos, transforma el siqnificado de lns oalabras comu

nl':s connotdndol.:1~ ~ su nntnjo, inventa vocablos, les añade -

terminaciones, construye combinacioni:,s lin9üf sticas, vacía -

de ~olc1r.nid.:?d e1 l1·r1i¡u.-,j(~ h<lciénC.olo .:1 imr1<1en y semejanza de 

su ser interno. Cuando habJ a, lo h.:1.cc de tal forma ouc no -

respeta mucho la concordancia en el tiempo gramatical de 108 

verbos ni la sintaxis académica; su verbo f1 uye contínuamcn

te sin que le preocuPE~ seguir una estructura atinaJa o conv9._ 

nienle". 

11 El chavo banda quiere tener un nombre de batalla pro-

pio, un D!Jelativo que refleje fielmente qui6n es. Por medio 

del apoU.o üfectúu una ceremonia bautismal con el grupo so- -

cial que más se identitica: lü ~u11Jd. J~~ ~to=~ en ~d0!ant0-

ya no.se llamarfi como sus padres le pusieron, .sino como la -

banda le aood6. El <:J.Podo destnca cualidades o defectos ff.s_!. 

cos, destrezas, carácter, etcéteru, y revela. una vez más la

necesidad de reafirmaci6n auc tiene. Lo rnisJ110 ocurre con el 

nombre de la bandn. Cada bando. debe distirlquirse de las - -

otras, tener un nombre prooio oue hurra visibles sus peculia-
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tipo distintivo para lucirlo er: las chamar.ras o pintarlo en

las bardas v Paredes de la calle. Las bandas auiercn darse

ª conocer, buscan reputaci6n con otras bandas, con la qente

de su barrio. Prefieren ser vinculadas con lo auc es nocivo, 

peligroso y molesto. Mientras más manchada sea una banda, -

mayor será su jerarouía¡ ~ientras más transgreda, más temida 

y ooderosa y más al ta será su uutovaloraci6n". 

''Junto con el atraco, la 1roqa, la tocada y la sexuali

dad, la bronca es unu de las acciones m5s imoortantcs ouc vi 
ve un chavo banda. En la bronca se acrisola, pone a prueba

sus atributos, refuerza o desplaza liderazgos, aquilata su -

destreza, su capacidad aqresi•:a; ::;e afirma o niega como miem 

bro orgánico de la bunda, scryún .st~ !EJ.1'1 comportado en el co~ 

bate. Quien retrocede on UnlI bronca, quien elude unn pelea

º un tiro es moralmente dcgrad.:ido; q0.ien no duda en oelearse 

a ri'i."sgo de todo v además sabe ho.c0rlo \' cwnc:i, es moralmente 

exaltado. Los timoratos, cobardes son discriminados; los v~ 

lientes, mrtchines y temerarios son endiosados. Y no se esca 

tov, botella, cuchill.0 1 varilla ... t.odo .10 oue sirva. oara. d~ 

rrotar al enemi90 es bueno. Los chavos banda. crnc mejor pe-

lean, los mfis arruerridos, se constituyeri en los machines, -

los jefes de la banda; stntus que tos co11stlqr~ y les dd <l~r~ 

cho de u11a serie de pr0rrogntivus co1no la de andar con las -
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mejores rucas ele la banda, repart:ir el hot.1'.n de un atraco, -

neqociar con machines de otras tiandas v diriair broncas v -

atracos. L.:i máxima aspiraci6n de ur. chílvo banda es llcqar a 

ser el machín. Pero para serlo, debe demostr.:irlo en los he

chos. No hay votaciones, no hay consultas; la lev del m~s -

fuerte ec:. la oue rige. Por .supuesto, hay bandas mtis democr~ 

ticas que otras. Pero el reou.i.sito indisocnsable nuro pert~ 

necC!r a una banda r~ :wr v;·ilie!:tc, ·:i:::.il, r11dcho; "s1 no lo -

eres, mejor ni te metas••. Incluso las chavas band~ ~ctGa11 -

bajo estos principios machines. Hay cha vas con m.~s poder -

que otras, con mayor capacidad persuasiva y física, que par

ella desempG:ñan el papel dG iefas, de machinas. En l.;i bron

ca se presentan 1o~ dos ¡:olos JL: la monedu eme curacter.i.zan

a las bandas: autodestructividud-a~rcsi6n, y deseo de uv0.ntu 

ra. Asistir a una bronca v ser nrotaqonista entraña el oel!_ 

gro de ser herirlo v hasta muerto. Las broncrts de 1.:1s bandas 

no tienen nada que ver con aauellos nleitns r~11~~~r=~ d¿ 

las palomillas de antaño, en Jos cu,1] ~~; .se rc.sDcto.LLln li1s r!:. 

glas del jucqo v los golpes Qran a mano limpiu. No, las - -

bronc.:is de las Landas actual es son más cruentas y desre~rlu--

mentadas. De lo que se trata es pr.0r.is~!'!10ntc de de:;;;vsLrctr -

qu~ banda es mfis violenta, de i1t1í la i11escrupulosi<lad de sus 

batallas". 

Para concluir dice: ''I,n relaci6n de los chavos b~n<la -

con la sexualidad es ambigua. Por un lado la 1nayorfa de - -
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ellos {y ellas} Ja l:.rttt:~rn de s;1ti.sfacer¡ por otro, no dejan

de tener 5entimicntos de culpa ni de iuoar los roles estere?._ 

tipados oue Ja sociedad les asiqnu. El chavo band;1 busca ob 

tener placer en la sexualidad, h.Jccr el nmor, caldear con su 

ruca¡ es de su qusto. Pero al mismo tiempo busca reafirmar

se como m.Jcho, contemolando a las cha.vas como únicos mcdios

para lograr:lo. Tener contacto sexuul le proporciona una do

ble recompensa! el placer y la reJ.firmc1ci6n de un modelo se

xual que la socicdild hci jnvcntado !"'nrn 1~1 hombre (un !;Cr ;:ic

tivo, más o menos endurecido e impcrtt!rrito, dominante en el 

acto sexual y P.n 1~ relaci6n con ];1 n.1n~j<i c:n (JPn<-'1"<31, pro-

tector de la misma, superior a ella en todos los aspectos)~

Con las cha vas banda sucede lo mismo. Más libe radas de tra

bas cara mantener relaciones sexu<1.les oue las mujeres de - -

otros grupos sociales, no dejan, sin embargo, de ver la se-

X'Jalidad como aJ00 0rnhihi(1o riu0 si bien d.J. tJl.Jcer LumLién -

resulta, en cierta forma, occaminosa. Tanto en la conviven

cia cotidiana con la banda como en eJ plano sexual, la chava 

banda tiene un luqar sccundar.io frente al hombre, gira en -

torno a 61. Las acciones de lu banda son fundamentalmente -

masculinas; en la rnayor:ía de ellas lu funci6n de la mujer e:; 

auxiliar, de comparsu. 1\1 chavo banda no le gusta enamorar

se de las chavas; prefiere cotorrcarlas y rehuir el comprom!. 

so de contraer relaciones duraderas. Con las chuvas Psto se 

comµlica un poco, pu'.?.s :->u condici6n femenina es mds proclive 
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a la afectivülñd duradcru nue a la aventura. Esto no siqni

fica que no existan ch.ivn.s desµrejuiciadas que anden con to

dos los chavos aue se le antojen; las hav. Pero aun así, es 

raro que una chilvn banda no sienta cierto pudor por compor-

tarse de esta manera. 

Ccmentear, fumar marihuana, ingerir pastillas, inhalar

coca, beber alcohol, es, igualmente, deseo de placer y .:iuto

destructividad. Ponerse l1astn atrás, rozar los límites de -

constituye una necesidad cotidiana oara el chavo banda. No

es posible la existencia de unQ banda sin droqas. Más impoE 

tan te que la sexualidad es el hábito de droqarse. Sin sexo, 

una banda nuedc existir; pero sin droga y sin broncas, no. 

Otra doble dimcnsi6n donde la banda se desarrolla es la 

música y el baile. El rock, el hcavy metal, la música pesa

da, densa, agresiva, va a tono con todas sus den1§s actitudes. 

Su elecci6n por cstu música y oor su utucndo ounk podría pa

recer 1mprooio y colonizante, puesto ouc las retoma de los -

punk.s ingleses. Sin embargo, no se debe perder de vista que 

el movimiento punk estuvo originalmente formado por sujetos

sociales del mismo tipo que los chavos banda. Mtís que colo

n izaci6n o pr~stamos postizos, hay identificaci6n de intere

ses Y de expresiones. La cultura en todas sus formas es hoy 

más que nunca universal. Los chavos banda bu.ilan con una -

fuerza impresionante. Acordes con sus nrincioios, el baile-
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es paru ellos una forma de vomitar ener')Íél abruptamente. 

Los cha.vos banda tienen una sombra que los acompaña du

rante todos sus actos: la policía, la redada. Y la cense- -

cuencia posterior: la cárcel. L.:.i sociedad castiga a quien -

lleva a sus extremos su moral; no permite .sino una especie -

de justo medio, porque los excesos no son válidos. Los cha

vos banda se exceden, por eso son reprimidos. La cárcel es 

para eJ los tndo, rncno.s un,:i in::titución que los entiend~. La 

primera reacci6n de los chavos bu.nda, cuundo llcgun a la cár 

ccl, consistp en (Jeft~I1<lcrsc. E~t~r ~r~so i1t1plicct f><lrd ellos 

privarse de la forma usual en que arrojan su energía. La -

ce1rcel les impide toda posibilidu.d de hacerlo; adem5s, les -

impone una serie de medidas impositiv~s que no producen sino 

resultados contrarios u los que :.upucsti.lmente debe tener una 

institución c,:uccluri.:1, es decii.-, la retwbi.litaci6n. La cár 

cel y sus terapias no les ayuda a comprenderse a si mismo, a 

entender por qué actúan como lo hacen, u vislumbrar que sus 

posibilidades como personas pued<.'m ser infinitamente muyo-

res que estando en una banda. Pnrct 1nq r-tF11.r0:.: b~!:.(!:: ~'..!..: 

caen a la cárcel es ohvio qu0 1?1 pcr~onal c¡:uc: l.J.bor.:i en l~ -

instituci6n no representa unu. forma de ser alternativa y ve~ 

daderamente diferente a la suya. Los o>:ámenes psicol6gicos 

no están dirirJi<lnc; ;:1 rlesc\.lbri:r.l~ a~ ~olc::;.:::cnle su niundv i.u-

terno, sino d. diagnosticar lo para ver qué típo de castigo 

merece. Los chavoc; b<.tnda prt!sos no vc::n en la insti tuci6n 



74 

carcelaria uno instancia que realMentc los quiera ayudar; al 

contrario, la slenlen enemiga de sus intereses y ajena a su.s 

problemas. No e.s que se merezcan un trato de turistas, pero 

si una utenci6n diferf1nte que contribuya a acercarlos consi

qo mismos, para de este modo comenzar a encontrar una solu-

ci6n efectiva a sus problemas. 

Para terminar, podr1amos resumir las ideas anlcr iorcs -

en la siguiente manGra: 1) Las bandu::; juveniles son cxpre- -

si6n de una sociedad que p:r:opic:id lci vioh.:111...:iu. :.!) l!cflcj~~n 

al mismo tiempo, en sus actitudes, los verdaderos valores -

que todos manejamos para sobrevivir en la urbe, pero de m;in~ 

ra especialmente brutal.. 3) Sus acciones contienen cierto -

contenido moral opuesto a estos mismos valores (EJOr ejemplo, 

la btísqueda de una experiencia vivcnci.J.l fuera de lo 11ormal) . 

4) Su conducta está permea<la de autodestructividad y culpa -

5) Más que proponer una forma alternativa de vida, las han-

das son un fenómeno que revela las agudas contradicciones de 

Los matices socio16gicos los resalta claramente el pen

samiento de Jorqc García Robles en un encuadre ad hoc de - -

idiosincracia mexicana. 



CAPITULO IV 

ALGUNAS llEFERENCIAS HISTORICAS 

IV .1. DERECHO ROMANO 

Decía Aristóteles en sus lecciones ~obre la v.ida polítl:_ 

ca: "Quien considera las cosas en su origen y principio, ya 

se trate de la ciudad u otra cosa, es el que logra visi6n 

más clara sobre cllas".(80) 

Y cierto es que para una mejor cornprcnsi6n de las inst~ 

tuciones reguladoras de la conducta hwn..ana, el conocimiento 

de sus orígenes y antecedentes <:!s tan importante como la ob-

servaci6n del proceso que se ha scquido en su creación. 

Pero si bien es cierto esto, también lo es que, huroan-

do en el pasado histórico de los distintos pueblos y civili-

zaciones que norrnaron la conducta con arreglo al derecho, no 

encontramos contemplada como una f lgura delictiva la integr~ 

ci6n de varios individuos en una pandilla, tal vez porque Pl 

fenómeno social llamado pandillcrismo, s.::incionado penalmente 

80. 
ARISTOTELES, "Obras F'ilos6ficas". Edit. Cumbre, Mt3xico, 

1978, pág. 260. 
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cuando los miembros de la pandilla .real.izan una conducta an-

tisocial, es una reciente creaci6n legislativa. 

Sol amen te en el Derecho Romano, cuna de nuestro derecho 

actual, vemos un antecedente en la participaci6n de varias -

personas en un hecho delictivo. (Sl) 

En el sistema romano más antiguo que se conoce, el de -

las Doce 'l'abli:is, sóJo p<:idí:rn ser incluidos cuatro grupos de 

delitos como conceptos fundamentales, a saber: 

l. - Perd uellio 

2.- Parricidium 

3.- Furtum 

4.- Iniuria 

Las dos primeras categorías pertenecían exclusivamente 

al campo del derecho penal público, en tanto que la tercera 

y cuarta participaban tanto del dr.>rPi:-hs- ;:-Gbli.:0 ~umu del - -

privado. 

De acuerdo con la evoluci6n y desde un punto de vista -

lógico e histórico, podemos considerar los delitos en parti-

cular contarme a la siguiente clasificaci6n: 

81 • MOMMSE~l, 'I'EODOR9, "Derecho Penal Romano", Eciit. La España 
Moderna, Madrid, España, 1961. 



1.- Delitos contra el Estado. 

2.- Herejía. 

3.- Homicidio y otros delitos semejantes. 

4,- Coacción. 

5.- Falsificación y astucia. 

6.- Delitos sexuales. 
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7.- Cohecho y concusi6n de los procuradores y funciona 

ríos públicos. 

8.- Apropiaciones indebidas. 

9.- Lesiones personales. 

10.- Daños en la propiedad. 

11.- Abuso de los derechos. 

Ahora bien, la codelincucncia o participación de varias 

personas en la comisi6n de un delito era contemplada desde -

los siguientes aspectos: 

a) En forma de coparticipuci6n igual a lu de otros ind!_ 

víduos que cooperasen al delito, en este caso a los copartí

cipes se les llamaba socii, y a quien aparec!a como jefe - -

prínceps delicti. 

b) En forma de instigaci6n, denominando al instigador -

auctor, haciendo la advertencia que no se consideraba insti

yadoi: cual4uit:;!r simple recomendación de cometer el delito, -

sino que era preciso influir de un modo decisivo. 
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e) En forma de ayt1da, antes o despL:~s <lcl hecl10, tle~ig

nando al auxiliador como minister, existiendo de un lado la 

i1.ctividad ejecutora o ejecución materia.! del delito y por. -

otro la actividad espiritual o incitación por parte del au-

tor verdadero. 

El derecho penal romano no tomaba en cuenta la diferen

te intensidad del hecho punible y .ol distinto género de cul

pabilidad moral de cada copartícipe en el delito. 

Todas estas denominaciones de las diferentes formas de 

int~rvencion plurill c2.rccí.:in de un.J. r!ctcr!~lnación prGci.;:;a, y 

en el terreno jurídico carec1an de aplicación las diferentes 

formas de cooperación para el delito, esto es, para tratar

las de distinto modo, pues lo único que se apreciaba en el -

caso de delitos cometidos por vari.as personas, era la code-

lincucnciu. 

Es difícil, por tanto, deducir de las fuentes los lími-

tes de la codelincuencia, pero en términos generales podemos 

decir que todo acto realizado con el malicioso propósito de -

contribuir a la comisión de un delito, debía ser considerado 

como un neto de codelincuencia. 

De los hechos delictivos cometidos con intervención plu

r.J..l de agentes podemos citar, n 0nisa rle ejemplo, los siquie!! 

tes: 
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Los delitos cometidos en contra d<?l Estado teníun en Ro 

ma dos manifestaciones: Perduellio '.l Crimen Maicstatis Inf'.'li-

nutae. 

Perduellis o Perduellio era la forma de nombrar al "mal 

guerrero", y en v.í.rtud de que toda guerra sostenida por los 

romanos era considerada justa, pcrducllis era el enemigo de 

la patria desde el punto de vista penal, perduellio signifi-

caba el·acto hostil a la patria. 

El concepto de Maiestas designaba el orden superior que 

loo súbditos habian de tratar con respeto; no era la fuerza 

más poderosa, sino el objeto de mayor reverencia. 

En el procedimiento penal hubo de introducirse este con 

cepto como consecuencia de la posición adquirida por los pr~ 

sidentes de la plebe, esto es, pór los ciudadanos no nobles; 

pues tales presid8ntes no pertenecían al orden de los maqis-

trados de la comunidad romana, pero estaban equiparados a --

ellos. 

Las violaciones al derecho fundamental de los plebeyos 

y las ofensas inferidas al jefe de la plebe, no podían ser -

incluidas en el concepto de la perduellio en tanto que el 

plebiscito no adquirió la consideraci6n de Lex Pública, y 

los tribunos plebeyos la de magistrados. Sin embargo la pl~ 

be reclamaba para sus directores el mismo ran90 que por ley 
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correspondía a la comunidad y a sus funcionarios, para desi9._ 

nar las violaciones y las ofensas contra ilquclloc, se ernpez6 

a utilizar la frase 11 aminoraci6n de la majestad tribunicia''. 

Después, cuando los tribunos del pueblos pasaron a ser 

realmente magistrados de la comunidad, continu6 subsistiendo 

la f6rmula mencionada¡ pero con un significado mtis amplio, -

puesto que por ella quedüban sometidos .:il proccpto µenal co

.rrcspondiente en el concepto df~ t1ziicstas P6puli Romani, no -

solo el atentado contra el derecho d~ lcr.:. p1~.>bi:?yo::;, sino tam 

bié11 toda falta de respeto a la co1nunida<l romana. 

El crimen Maiestutis Pópuli Romani Inrninutae no aparece 

en ninguna fuente como distinto de la pcrducülio, y Cínicame~ 

te se diferenciaba en que, si todo acto de hostilidad a la -

patria era un delito de majestad, en curr~io, no todo delito 

de majestad prn.Jriw considerarse como acto de hostilidad a la 

patria. 

La represí6n de la perducllio, esto es, la defcn!'i.::i Ce -

la comur-,lLictU contra sus dañ0sos enemigos, era tan antigua ca 

mo la comunidad misma. La tradici6n remonta esta defensa 

hasta una ley de R6mulo. 

La punibilidad se daba por ~upuesta y los actos que qu~ 

daban comprendidos dentro de este concepto se castigaban con 

la pena capital. 
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En los delitos contra el Est.udo debfa estimarse punible 

toda manifestación de prop6si to.s hosti.lcc, en c.:irnbio pura -

otros delitos estaban exentos de penu tanto el pensamiento -

como la palabra. 'l'rat.5.ndose de perseguir los propósitos se 

cometieron muchos abusos; la deserción quedaba consumada con 

alejarse del campo romano; respecto del asesinato de los ma

gistrados se consideraba su existencia desde el momento de -

haber tentativa de producir lrustornos institucionales, o en 

el instante de incitar a la rebelión. 

En estos delitos contra el Estado, la coparticipaci6n,

la instigación y la ayuda, se equiparaban a la ejecución. En 

una 6poca hasta se castigaba como codelincuente al que ínter 

cediera por los reos de delitos de majestad. 

La Seditio era la insurbodinaci6n tumultuaria de una 

muchedumbre contra la magistratura, aún en el caso de que 

simPlemente se negara la obediencia y el magistrado no pudi~ 

ra dominar el tumulto. 

En la época republicana eGtc delito se presenta princi

palmente bajo una forma que consistía en perturbar el curso 

regular de las reuniones legales de los magistrados y de los 

comicios, perturbuci6n que fue conrninac.la especialmente por -

la Ley Icilia para lo relativo a las reuniones de los tribu

nos; sin embargo caian dentro de este concepto de la sedi- -

ci6n todas las perturbaciones de la tranquilidad pública. 
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Se consideraban como circunstancias agravantes el veri

ficar las reuniones tumultuarias de noche, o el comprometer

se bajo juramento; lo era el uso de lus armas o de objetos -

que puc.lieran servir como tales, y :-30bre todo ten!an tal ca-

rácter las reuniones sediciosas de los soldados. 

Dejando a un lado las medidas reclamadas por la situa-

ci6n peligrosa e11 que so encontraba el Estado en presencia -

de la desobediencia rycneral y del desorden, medidas que no -

era posible denominar como ~enas en un senti.do jurídico y e~ 

yo objeto era restablecer el orden y la obediencia, diremos 

que los culpables eran sometidos al procedimiento de la pcr

ducllio; pero no se h<J.cí..::i. sentir todo el rigor de la ley so

bre cadu uno de los que tomaban parte en dicho acto, sino -

tan solo esencialmente, sobre los jefes e directores de la -

rebeli6n. 

A los simples participantes en vez de seguirle5 causa -

como reos del delito de ma;estad, se les aplicaba ~J pror.r->o'li 

miento por quebrantarniGnto de la paz (ln pnst0rior vís pri-

vata), introducido a la legislación penal poco después de -

Sila, en el que los dafios causados se eyuipnraban, por cdi~ 

to del pretor, al robo y pnr tRntn s0 ~a~tig?bR a sus iluta-

res con la pena de indemnizaci6n por el daño causado. 

En una época muy posterior se llam6 Covcntricola a la -
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congregación de hombres diri9id.:i. a c.iusar o(ensils al Estado 

o al príncipe. Después de una Bula de Sixto III, quien mos

tr6 gran severidad contra ln.s bandas de malhechores que in-

testaban entonces el EGtado Romano, se di6 el nombre <le Co-

ventricola tambi6n a las congregaciones de hombres tcndien-

tes a ofender a las personas o propiedades, siempre que se -

reunieran con tal fin y armados; 5C les aplicaba la pena ca

pital. Se restrinqi6 el significado de la pala})ra armn, a -

las armas propias, con el fin de eliminar la pena de muerte 

cuando los congregudos hubiüscn es ta do provistos sol amente ·

de instrumentos rtís tices.. Era también aplicado a los respo!!. 

sables el procedimiento de la perduellio. 

El hurto, que en un principio se castigaba con pena ca

pital y con el tiempo fue aminorándose la intensidad del ca~ 

tigo hasta llegar a la indemnización, estaba regulado consi

derándose cuando fuera cometido con intervención plural de -

agentes. 

Se seguía el principio general para los casos de code-

lincuencia, principio que establecía la indivisibilidad del 

delito como tal y que también regía para la punibilidad. 

Podemos citar como ejemplo las siguientes reglas de PªE. 

ticipaci6n: 

a) Para que pudiera afirmarse .la particir ... ación de va-· -
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rias personas en un mismo hecho, no 1?rn necesario que el ac

to de cada una de ellas prcsentura fiqura dcfinidtJ. de tleli-

to, bastaba con que fuese punible el ejecutado entre todos. 

b) La instigación y el auxilio solamente eriln punibles, 

igual que el hurto mismo, cuando éste se hubiera consumado. 

e) Si un esclavo cometía un tlcli.to por mandato de su -

señor, ambos eran consiUcr.J.dos CC:ffio üutores. Posterioi:men--

te, en el caso de que un esclavo hubiera ejccut.::ido un delito 

con conocimi0nto previo del scf:or, este era considerado como 

codelincuente si hubiera podido impedirlo. 

d) El encubrimiento, ocultaci6n y utilizaci6n de las co 

sas robadas, fueron considerados por la Ley <le las Doce Ta-

blas, en un principio, como un delito independiente al que -

dieron el nombre de hurto interceptado (furtum conceptum) el 

cual solamente existia en el caso de que los bienes robados 

hubiesen siclo hu.llados en una casa. En tiempos posteriores, 

la receptaci6n y aprovechamiento de objetos robados se cons~ 

deraban como actos de auxiliv túii:u. l.:. cs:::.i.::i6ri rlPl dedito de 

hurto, y los ministcr eran sancionddos Bn lJ. misma medida 

que los autores. 

En la lengua latina, para designar la muerte violenta ~ 

sólo había una voz: p~rricidum. Sólo en época posterior se 

e.mpez6 a utilizar el término homicidium. 
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En el homicidio, a los codelincuentes y coopcr.::ldores p~ 

ra el delito se les trataba con rigor; no solamente se equi-

paraba a los autores a ñguellos que hubieran sido instigado-

res, sino tamhiGn a todos cuantos hubieran prestado auxilio 

para la realización del hecho y aún después de ejecutado és-

te. 

IV.2. DERECHO CANONICO 

Fuera del Derecho Romano, pero dada su decisiva influcn 

cia formadora, encontramos en el Derecho Español y especial-

mente en el Can6nico, que la codelincuencia o participuci6n 

de varias personas en la comisión de un delito era considera 

da, esencialmente, en los mismos términos del Romano, como -

se advierte en la Decretal tliri9ida por Bonifacio VIII al --

Obispo Bitarenense, en el año de 1298, la que textualmente -

y en lo relativo establece: " ... Primero, castiga a los que 

persiguiesen, hiriesen, cogiesen a los Cardenales, y a los -

socios en este delito ..• 11 (BZ); resultando, evidentemente, 

las figuras de los copartícipes o socio, del instigador o 

auctor y del auxiliador o minister. 

82. 
PEREZ Y LOPEZ, DON ANTONIO XAVIER. "Teatro de la Legis
lación Universal de España e Indias", Tomo XXII, náqina-
29 • 



CAPITULO V 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL PArlDI LLERI SMO 
COMO FIGURA DELICTIVA 

V. l. INICIATIVA DEL DECRE1'0, PRESEN'I'ADI\ POR EL PODER 
EJECUTIVO i\NTE EL CONGRESO DE LA U!HON. 

El oriyen del artículo 164 Bis del C6diqo Penal que sa~ 

ciona el fenómeno social llamado p.:indillerismo, se encuentra 

en el proceso legislativo que nació con la iniciativa de --

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código 

Punitivo, presentada por el Ejecutivo Federal ante el Conqr~ 

so de la Uni6n, proceso que continuó con el estudio de la 

iniciativa por parte d0 las comision~s unidas de Justicia y 

Estudio Legislativos, el proyecto de 8ecrcto presentado por 

dichas comisiones a la ~samblen de la Cámara de Diputados, -

los debates soLre el dictamen del proyecto y su aprobación; 

el estudio, discusi6n y dictamen aprobatorio por parte de la 

Cámara de Senadores y la p11hlicaci6n del Decreto en el Dia--

rio Oficial de la Federación. 

E.l Ejecutivo de la Unión envió a la Cán1ELril de Diputados 

la iniciativa de Derecho a que hacemos alusión y cuyo cante-

nielo se encuentra :registrado en el Diario de los Debates de 
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la propia Cfün.:ira, correspondicnlc ¿i] .:üio I, período ordina-

rio, torno l, número 37, bienio 1967-196B, de la. XLVII Lcgin

la tura. 

En l.:i sesión efectuada el día 28 lle noviembre de 1967, 

el C. Se!cretario Curlos Armando Biebrich Torres di6 lectura 

a la iniciativa, cuyo contenido, en lo relativo, es el si--

guicnte: 

"Estados Unidos t-fr:x:ic.J:ntJs. - Prc::;ideuc..:ia de la Repúbli-

ca. C.C. Secretarios de la Cúmara de Diputados del H. Congre

so de la Unión.- Presente. 

"En todu comunidad humana se presentan, paralelamente a 

su evolución, nuevas formas de conducta antisocial que afec

tan la paz interna y la tranquilidad necesaria para conti-

nuar su .desenvolvimiento. 

"De ahí, la necesidad periódica de perfeccionar o esta

blecer nuevas formas que tipifiquen comn delitos lus actos -

contrarios a los intereses colo.ctivos y finqut!n la base de 

seguridad jurfdica sobre la que se sustenta la solidaridad -

del grupo. 

"L:i:: circunstancian sociales y económicas del mundo ac

tual han hecho aparecer con alarma1te frecuencia la comisi6n 

de delitos que antes s6lo se daban por excepción. Desafort~ 

nadamente y aún cuando nuestro país no presenta una de las -
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más agudas manifcstucione.s de dclincucncJw., no tstamos al -

margen de esos fen6rncnos. 

ºPor esta razón, el Gobierno de Ja República, permanen

temente, procura la superación d{~ L1s normas jurídicas sobre 

la prevcnci6n y sanción de diversos delitos. 

cienes referentes a los estupefacientes er1 todos ous aspee--

ü diversas formas do froudr: específico, derivad;::is de la com

pra-venta de bienes inmue:ble:s ... 11 11 
••• Homicidio tumul tario: 

Otro precepto legal de urgünte revisión es el contc.:ni.do en -

el articulo 309 del C6diyo Penal Yil que los t6rminos en que 

está concebido no Sl! u.justan a la realidad <lcl ;;¡or:tcnto. E:-i 

efecto, en los últimos años se ha venido produciendo con in

quietante frecuencia el delito de homicidio tumultuario debí 

do al desarrollo que ha alcanzado el fen6meno social que ha 

"El Gobierno de la República, realizando los prop6sitos 

de la Revolución, sigue un CLtmino ascendente en la conquista 

del bienestar del pueblo mexicano y es natural gue, frente -

al fenómeno corno el "pandillerismo 11
, manifieste su honda - -

preocupación, y acuda, desde luego, en auxilio de la tranqu~ 

lidad general. 
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"Es evidente que en nuestra patria la qran rnnyorí.:i tk· 

jóvt~nes se aplic.:in afanosumcnte a su preparu.ci6n par:i. coady~ 

var, en el futuro, a la satü~far:c-.:L0n de nurncrci:.;;.1s nec12siJa-

des aún no supcrndu.s. 

"Pero estos mismos j6vene:., y con el los todo el pueblo 

de t-!.éxico, tienen dercch() a ser su.lvaguar<ludos de las mino-

rías irreflexivas, que hacen de ciertas prácticas delictuo-

sa.s una forr.1a de comportarni.ento. 

"Es conveniente destücar que el 11 pandillerismo 11 ha veni 

do a incrementar la comisión del deli.to de homicidio tumul-

tuario, siendo on la actualidad una de sus causas rnás fre-

cucntes. 

11 Este ilícito se origina, en muchas ocasiones, en la irn 

punidad que de hecho disfrutan los delincuentes al amparo 

del anonimato colectivo, ejecutando uctos a los que no se 

atrevería individualmente, o fiados en lct err6neu interpret~ 

ci6n judicial de preceptos confusamente redactados. 

''El criterio anterior es directamente aplicable al arti 

cu1o 309 del Código renal viyeule, porgue en sus diversas -

fracciones, expresa, en formu que ha dado origen a interpre

taciones contradictorias, conceptos ya contenidos en otros -

preceptos de la misma ley como son, principalmente, los artí 

culos 13, 302, 303, 304, 305, 307 y 308. 



90 

''Por otro laJo, al referirse e~tc ar~ículo a '1 tr0s o --

nás personas", notoriamente incluy6 a la víctima, lo que re-

sulta imperfecto, pu{~S el caso podría tlc:trse remotamente, so-

lo en la r úi.a. 

"Aparte de todo lo anterior, el legislador atenu6 en g~ 

neral las sanciones aplicables sin considerar que, casi sic~ 

pre, el homicidio tuinul tuario rcvis te caracter8's tales de --

peligrosidad que debe considerarse como un delito calificado. 

"Al Ejecutivo a mi c.::irgo asj_ste el propósito de lbgrar-

a través de estLI Iniciativa, que el delito de referencia re-

e iba la sanci6n correspondiente, tornando como tt!rmino de com 

paración, las que el mismo Código Establece p.:ira loG divcr--

sos tipos de homici<lio .•. 11
• 

"Palacio Nacional, a 25 de noviembre de 1967. El Presi 

dente Constitucional de los Estados Unidos !1exicanos, Gusta

vo Diaz Ordaz". <93 l 

83
· Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, año I, 

tomo I, per1odo ordinario, No. 37, págs. 5, 6, 7, tj. Se
si6n del 28 de noviembre de 196 7. 



V. 2. ESTUDIO DE LA INICIATIVi\ PO!! PAR'l'E DE LAS co;11sIONES 
UNIDAS DE JUSTICIA Y J;;STUDIOS LEGISLA'l'IVOS. 
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Como consta en el Diario de los Debates que mencionamos 

las comisiones unidas, segunda de Justicia y de Estudios Le-

gislativos (secci6n penal), a quienc!3 fue turnada para su C!!_ 

tudio y dictamen la iniciativa de Decreto, llegaron a la con 

clusi6n de que los fundamentos jurídicos y sociológicos que 

la motivaron fueron justificados y procedentes para aprobar, 

en términos generales, las reformas propuesta!:i a efecto de -

convertirlaB en Derecho Positivo, regulador del orden juríd:f_ 

ca de la sociedad. 

Consideraron conveniente hacer resaltar la preocupaci6n 

del Ejecutivo Federal para proteger el interés social y los 

derechos de la colectividad ante las nuevas formus de con--

ducta antisocial intensificadas, en modo grave, con el pro--

greso y la evolución de los grupos humanos; estimando que d! 

cha protección sÓlo pod.f.a ser operativa actualizando las di:!_ 

posiciones relativas del Código Punitivo, para su eficiente 

aplica.ci6n y defensa en contra de las actuaciones de indivi

duos o grupos colocados al margen de las leyes. (S 4 l 

En el estudio del proyecto de Decreto presentado por --

lun comisiones avocdUüs a tal finalidad, entre las distintas 

84 · lbidem, pág. 5, sesi6n del 26 de diciembre de 1967. 
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consideraciones, formularon la siguiente: 

''Indiscutiblemente la evolución de las sociedades en su 

marcha hacia el progreso, trae como consecuencia la rea liza

ci6n m§s frecuente, por grupos de individuos, de conducta~ -

antijurídicas con graves daños sociales. Si con anteriori-

dad se tipific6 en el C6digo Pcn31 la co11<lucta delictuosa a 

la que se dcnomin6 "homicidio tumul tuurio", que acontecia 

cuando int<.~rvenían tres ri m,~~.; I·"-';'...;Q¡¡J.:; '/ .:::;i..:= upliL:Ú una pena 

benigna a los guc hubieren intervenido en la comisión del -

delito, que les permitía. a los indiciados, alcanzar el benefi

cio de la libertad cauciona!, fue seguramente porque esta -

conducta se observaba en raras ocasiones y por ello posible

mente el leqislador fue benévolo en el señcilamiento dE la P!:_ 

na. 

11 Hoy, la sociedad ha venido sufriendo frecuentemente pe~ 

juicios con motivo de delitos que se realizan con la intcr-

~:cnci6n d~ Lu~:;; u miis personas, que podría denominarse "pan

dill~rismo 11
, de donde surge la necesidad de defender a la -

propia sociedad, de buscar la tra11quil.idad general, de salva 

guardar el pueblo de México de comportamientos delictuosos -

tle minorius irreflexivas de considerar cstél conducta antiju

rídica como un dcli to calificado a.gravando la penalidad del 

homicidio lumultuario, prque reviste en lu actualidad carac

teres altos de pcliqrosldad, solamente QJ"\ esta forma podrá. -
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defenderse a la sociedad de una conducta frecuente, antijurf 

dica y reprochable un todus lus sentidos". (S 5J 

consideramos pertinente hacer notar que siendo el tema 

central de este trabajo, el análisis socio-juridico Jel pa~ 

dillerismo, precisamente, no es menester mencionar las consi 

deraciones relativas a las reformas o adiciones de otros de-

litas que fueron tratados conjuntamente con el <!tlP nos ocu--

pa, por lo que continuarcrr.os con lo expuesto en el dictamen, 

y a tal efecto citamos lo que en lo condnccntc cxpu;.;j0rnn 

las comisiones. 

•
1 tfechas las consideraciones anteriores sobre la impar--

tancia, alto valor jurír3.icc :¡ procedencia de la iniciativu. -

de reformas del Poder Ejecutivo, l~s comisiones se permiten 

manifestar que, sin desvirtuar en su conjunto el contenido 'l 

fundamentos de las mismas, .:stimar.1os conveniente adicionar -

algunos artfculos al proyecto y hacer ligeras niodificacioncs 

de forma a algunos artículos para darles mayor claridad y --

precisi6n jur'i<iird, t!:":-.tJ.:-.:!.:. ;:!;:. .::._i,\...i.-:L¡..>LeLctl: el contenido ---

ideológico y la fi11alidaJ fun~amental de la iniciativa 11
• (BG) 

De ucuerrln con lil fuc~tc citada, 011tre las modificacio-

nes y adiciones figura el artículo 164 Bis, aqreqado dentro 

85 • Ibidem, peigina 6, sesión del 26 de diciembre de 196 7. 
86 · Ibídem, p~gi11a 6, sesi6n del 26 dt! diciembre de l.967. 
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del capflulo de Asociaciones Oelictuoaas; artículo que crea 

una nuevu figura delictiva denominada 11 pandillerismo 11
, que -

es el concepto común y popul<J.r con el que se ha designado 

esa actividad antijurídica; figura a la que se le 11a dado 

una pena cspccíficu, definiendo el concepto para los efectos 

del artículo. 

"Sirvi6 de base para la introdu-..:-ción do cst."1 figura de-

lictivu, el contenido de la cx!'osición de motivos que en far 

ma amplia, con un gran contenido sociológico y jurídico una-

liza esa nueva modalidad ant.ijurídica, y apunta la urgente -

necesidad de sancionar las actividades peligrosas que reali-

zan las pandillas, para proteryer 0f~hi.r:b :· c!:ica::rncntc los -

intereses de la colectividad y lQ integridad física de las -

personas, que son las víctimas de las agresiones injustific! 

das de los pandilleros; reforma <Jue consecuentemente dará a 

la autoridad mayores elementos lcqales r:ara garantizar el 
( 87) 

orden y seguridad de los grupos sociales". 

Habiendo expuesto lo anterior, las comisiones sometie--

ron a la consideración de la asamblea de la cfimara ba.j.:t t~l--

proyecto de Decreto en el que, entre las distintas reformas, 

figura la adici6n del artículo 164 Bis del Código Penal para 

el Distrito Federal, en materia del Fuero Común, y pura todu. 

la RepGblica en materia del Fuero Federal, con la siguiente 

87
• Ibidem, ptlgina 7. 



redacci6n: 

'
1Art!culo 164 Bis. Cuando se ejecuten uno o mtis deli--

tos por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su e~ 

misi6n, además de las penas que les.correspondan por el o -

los delitos cometidos, la sanci6n de seis meses a tres años 

de prisión. 

Se entiende por p<lndilla, para los efectos de esta <lis-

posición, la reuni6n habitual, ocusional o transitoria, de -

tres o r.-:::ls person.:!s que siil t=ste:1r organizadas con fines de-

lictuosos, cometen en comGn algGn delito''. (SS) 

En la sesi6n del 27 de dici0mbre de 196 7, previa dispe~ 

sa del trámite de la segunda lectura, el dictamen pas6 a di! 

cusi6n en lo gener.:i.l, discusi6n en la í]Ue prevaleció respec-

to del artículo 164 B.iz, unu tesis de tipo sociol6r1.ico ten--

diente a explicar el fen6me110 ar1tisociQl que sanciona dicho 

numeral del cúdü10 punitivo, ligando dicho fen6meno con la -

delincuencia juvenil, es tunando, crróneamen te, que en este -

ilícito sólo podrt~ cncu3dr~r como sujetos activos, si no t~ 

dos, sí ciertos individuos j6vencs, excluyendo en sus apre--

ciaciones a los que~ por no serlo quedarían fuera do la hip6-

tesis de la normu. 

88
· Ibi<lcm, ptíginu 7. 



V. 3. DEBATES SOBRE EL IJlC'TAMEN DEI, Pl1GYEC'l'O EH IJ\ CNIAR1'\ DE 
DIPUT1\DOS. 

Los Diputados que debatieron en el Con9reso acerca de -

esta reforma penal, reconocieron que existe una crisis pro--

funda en los hogares mexicanos, cualquiera que sea el estra-

to social al que pertenezcan, cualquiera que sea .su candi- -

ci6n cconGmica, y qu0 la e<lucaciún en el llo9a.r y en la cscu!.:_ 

la contrib!1ycn a la formaci6n social de la personalidad de -

los individuos, a la formación de su car5cter y a su fideli-

dad a una tabla de valores üt1co~;, rectores de la conducta. 

El Diputado Vi6tor Manzanilla Schaffer al inicio de su 

intervención en los debates, consideró, desde un punto de 

vista eminentemente jurídico, corno una agravunte de respons~ 

bilidad penal denominada pandillerismo, a la comisi6n de uno 

o varios delitos por tres o más personas que en común, y sin 

acuerdo previo, reulizan actos sancionados por nuestras le--

yes penales. 

Sin embargo hizo notar, con notable acierto y ubunda- -

miento en el tema, que 11 
••• hablar rJe pandillerismo, en cie:::_ 

lincuencia juvenil .•• ''. (Sg) 

89 • Ibidcm, página 12, sesi6n del 27 de diciembre de 1967. 
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Y formul6 sobre el particular las siguier1tes refloxio--

nes: 11 
••• Sabemos muy bion que ~l C6digo Penal no cnce~a ni 

educa, sino que castiga; que el delito se caructeriza intrí!',!. 

sicamentc como ucc6n antijurídica, típica, culpable, y san--

cionada con una penu; que es unu. cxc.:epc.::ión a 1.J conducta del 

común de las gentes; que es un fenómeno humano y social com-

plejo, cuyas raí ce~• Ge encuen 1 rd.n t.u.IJ L0 L'fl la persona que d~ 

linque como en el ámbito sociu.l 0n que se producC!; fenómeno 

humano y social complejo cuyas raiccs se encuentran en ambas 

partes y que su incidencia tiende a agravarse con la urdidu~ 

bre de las relaciones cconórnl.cas y la. complejidad de la vida 

moderna". (90l 

"Conocemon en suma que el combate contra la <lelincuen--

cia juvenil, no se agota con solo señalar en la legislaci6n 

penal, castigándolo, el fenómeno del pandillerismo, pues las 

causas qur-> lo gcncJ:d.11 son profunda~ y complicadas, pe.ro tam-

bién sabcmoc que esta s1tuaci6n habrá de llamar la atcnci6n 

a los padres de familia para que dediquen muyeres esfuerzos 

a la vigilancia de la conducta de sus hijos, fortaleciendo y 

perfeccionando las relaciones familiares. Quiz~ la dcsinte-

graci6n familiar, como consecuencia de la complicada vida m~ 

derna, sea una de las causas del incremento de la delincuen

cia juvenil". 1911 

90 • Ibidem, pSgina 12, sesión del 27 de diciembre de 1967. 
91 · Ibidem, p~gina 12. 



uLa familia, sin lugnc a dudn.s, consl.ituyc la c6lul;J --

fund.:imentnl tle la org.:inj.zaci6n colectiva ..• 11 Del nú- -

cleo familiar recibimos nuestras primeras enseñanza!:;, y las 

bases funda.menta.les de nuestra cducacj6n humana. 

ºEn la escuela obt~nemos las di.rcctrices de la educa- -

ci6n social, las que completamos con nuestras propias expe-

r iencias, y con el particular modo de interpretar el mundo -

en que vivimos. La familia y la escuela son los elementos -

primarios de nuestra educación. Los maestros juegan un pa--

pel decisivo en la educaci6n de lo.s JÓ·.~cnc!: ¡ (~l los son los -

que deben fortalecer en la conciencia de los educandos el -

respeto a la dignidad de la persono. hurnunu y .J la integridad 

de la familia. Ellos son quienes enseñan ii pensar en la ar

mónica convivencia social, desterrando de las mentes juveni

les todo tipo de fanatismo, intolerancias 5ociales, discrimi 

naciones, segregaciones, logrando que las conductas se cana

licen hacia la solidaridad y hacia la cooperación sociales". (9Z) 

Señal6 asimismo la 11 
••• obligación ineludible que tene

mos los padres de familia, los maestros, los políticos y lus 

ciudadanos en general de enseñar con autenticidad, sin mist~ 

ficaciones, el contexto del patrimonio socio-cultural hist6-

rico que recibimos ele las generaciones anteriores. Solo así 

92
• Ibídem, página 12. 
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la juventud encontrará en esos valore::; soCiales, la fuente -

de inspiración para sus conductas 'J los ejemplos a seguir en 

su madurez •.• 11
, y propuso con énfLtsis: 11 

••• Que no sea el 

Código Penal el instrumento que oriente las conductas juven.:!_ 

les ... n 11 sería un absurdo pensar que con nuevos artícu--

los del C6digo Penal remediaremos este hondo problema ••• " C
93

l 

En la misma t6nica intervino el Diputado Pánfilo Orozco 

Alvarez, quien adem.§s estimó que las pandillas de j6vcnes 

las encontramos en los dos extremos de la sociedad, tanto en 

las capas altas de los enriquecidos, como en las capas po---

brcs .. 

Que donde se presenta la incidencia de ln actitud anti-

social dó las pundillas no era ~or cierto entre los jóvenes 

campesinos, ni entre los obreros que tienen ocupaci6n, sino 

que esos grupos los podemos situar, desde el punto de vista 

socio16gico, dentro de la clase media y de las altas capas -

de la burgues:í.a con los llamados 11 juniors". 

Expres6 quc,para corregir, además del instrumento jurí-

dice y la educación, era necesario otorgar facilidades de --

trabajo a todos los jóvenes mexicanos. 

Y aseguró, que si la nueva generaci6n mcxicann tuviera 

93 • Ibídem, páginas 12 y 13. 
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los instrumentos y los medios paru educarse uin preocupación 

del (utnro, si tuviera trabajo asegurado, no ~e presentaría 

este fenómeno antisocial. <94
> 

El Diputado Angel ílaltazar Barajas entendió como justas 

las reformas tendientes a considerar algunas conductas deli~ 

tuosas, como conductas calificadas; pero en relación con la 

agravación de la pena, dijo que ésta no debe tener única y -

exclusivamente una mcdid::t. represiva, sino funrlamenta.lmentc 

reeducativa, toda vez que la educación es un instrumento cfi 

caz p.J.rJ. corregir l<:!s conductr1s .ctnli_socialcs; por lo que pa-

ra que exista concordancia con la medida propuesta que aume!l 

te la penalidad en estas reformas, es necesario revisar el -

sistema penitenciario, para que estos centros dejen de ser -

escuelas del crimen y se conviertan en centros educativos -

de re~daptación del delincuente. (95
> 

Acorde con lo expuesto por el Diputado Manzanilla estu-

vo el Diputado Indalecio Sáyago Herrera, quien hizo especial 

hincapié en que la falta de vigilancia; de una dirección ade 

cuada de parte de las altas autoridades de la Secretaría de 

Educaci6n Pública, las que resultan responsables del incum--

pli~iento del artículo tercero Constitucional; así como la -

94 · Ib1dem, páginas 13 y 14. 
95 · Ib1dem, pdginas 14 y 15. 
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falta dü atención a los problc¡nas educativos y culturales de 

nuestro país, ha traído como consecuencia la proliferaci6n -

de los grupos y pandillas juveniles en toda la Rer:>ública. (9G) 

A su vez, el Diputado Rafael Preciado Herná.ndez, mani--

fest6 que: " ..• Ciertamente, una mala cducaci6n, una dcfcc--

tuosa educaci6n, tiene una gran influencia en la vida social, 

una influencia negativa, y provoca estos fenómenos guc se --

trata de G.:mcion.J.r con el proyecto de Ley, lo.;; fenómenos Uel 

pandillerismo, que revela la desorientaci6n de ciertos j6ve-

nes, la falta. de cduc.J.cién, pero cr.tonccu sí se quiere alu--

dir a esa causa, hay que precisarla, hay que puntualizar

la ... ". (97) 

En atención a lo anterior, explic6 l¿:¡, diferencia entre 

instrucci6n y educaci6n, advirtiendo que la primera consiste 

en hacer un acopio de conocimientos, en hacer de un indivi--

duo un erudito; en tanto que la segunda es fundamentalmente 

formaci6n del carácter, que supone una tabla de valores éti-

ces conforme u los cuales el sujeto dirige su conducta, y en 

tre estos principios éticon figura, en prif:lcr término, el 

del respeto a la dignidad de la persona humana, el del resp~ 

to a los demás. !99 l 

96. Ibídem, página 15. 
97. Ibídem, páginas 15 y 16. 
98. Ibídem, páginas 15 16. y 



102 

La intervención en los debates por parte del Diputado -

Luis M . .E'arías, quiso imprimir un cambio en la tónica socio-

16gica de los mismos, ya que al hacer uso de la palabra, hi

zo notar que los debates se habían abierto para discutir las 

reformas y adiciones a doce artículüs del C6di.go Pen.Jl, para 

estudiarlas, discutirlas y, en su caso, aprobarlas, dicien-

do: 11 
.... Se ha hablado mucho U.e educación y otros temas, re

lacionados, si, pero no son conduc0ntcs ni propios en este -

debate. Creo que debe consultarse a la asamblea si est5 su

ficientemente discutido el dictamen, en lo general, para pa

sar a su estudio, discusi6n y aprobación en lo particular". 

(99) 

Consultada la asamblea sobre la proposici6n del Diputa

do Far.ras, ésta aprob6 el proyecto de Decreto C!'"l lo general 

por ciento sesenta y ocho votos en pro y uno en contra, pa-

sando el dictamen a discusión en lo particular. 

Iniciuda que fue la discusión en lo particular y en uso 

de l;:i, p.:i.l.:i.Lro. ~1 Di.pu LtJ.Üu iu1 r.onio uoregón Padilla, inici6 su 

po.rticipdción estimando, que en la iniciativo. se encontraba 

inmersa la idea para reprimir el pan<lillerismo, pero en un -

grado de confusión tal, que al ser recogida por la comisi6n, 

ésta i:::ncootró más ctecti vo, más técnico y con un logro mejor 

99 • Ibídem, página 16, 17. 
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de los prap6sitos alentados por la iniciativa, si se config~ 

raba una figura especial como es el delito de pandillcris- -

mo. (100) 

La honda preocupaci6n por las conductas juvenilez que -

brot6 en el seno de la Cdmara, se hizo patente en la exposi-

ción del Diputado Obreg6n quien reflexion6: " ... Ciertamen--

te / y por fortun.:i, no to<los nuestros jóvenes estfin o actÍlan 

en pandillas con fines ilícitos; ciertamente hay reuniones -

de jóvenes de muy diversa índole que pueden ir desde los cu:!:_ 

turales, hasta los deportivos y aún tambi~n, de índole polí-

tica. 

11 Creo que no debemos dejar abierta la puerta para que -

esas reuniones juveniles sean reprimidas, en esas reuniones 

nuestra juventud puede encontrar alicientes, puede encontrar 

el trabajo en coman tan necesario en nuestros días. 

11 Y as! también evitaremos LJUC ciertas autoridades secU!:_ 

darias, en un exceso de celos, hagan razzias o lo que se ha 

denominado razzias, que definitivamente tienen un carácter -

anticonstitucional y que son ilegales, que lastiman la liber 

tad y que lastiman el derecho de reunión. 

"No es justo que con motivo de estas razzias, j6venes 

que se han reunido con fines lícitos sean fichados por la p~ 

lOO. Ibídem, página 17. 
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licia o por las autoridades administra ti vüs y gue posterior

mente se les pueda considerar como delincuentes''. (lOl) 

Es notable que los legisl.:i.dorcs .se obstinaran en consi

derar que en la figura delictiva denominada pandillerismo, -

son los j6vencs, solamente, quienes pueden constituir el su

jeto activo del dcli to, lo cual nos lleva a las siguientes -

interrogantes: 

1) ¿s6lo los j6vcnes pueden integrar o formar parte de 

las pandillas?. 

2) ¿Los individuos de edad madura y los ancianos, que -

indudablemente tienen cabida en la hip6tesis normativa, que

dan fuer.:i. <le esta figura delictiva?. 

3) ¿Cuando tres o más individuos, adultos, reunidos ya 

sea en forma ocasional, habitual o transitoria, cometen en -

común algún delito, sin previo concierto ¿no actúan en pand!_ 

lla?. 

4) ¿Fué creado el delito de pandillerismo para sancio-

nar la conducta antisocial, exclusivamente, de los jóvenes?. 

Es de estimarse que las dos primeras preguntas deben 

contestarse en sentido negativo; la tercera en sentido posi-

lOl. Ibldem, plgina 18. 
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tivo y en la últimil, atento a la exposici6n de motivos cont~ 

nida en la iniciativa presentada por el Ejc:cutivo Federal, -

as! como a los debates sobre el dictamen de la::; Comisiones -

de la Cámara de Diputados, la respuesta, fuera del marco es

trictamente técnico jurídico es: si. 

Ahora bien, aGn cuando la pantlilla sea cntcndidu en su 

concepci6n más pura como una manifestaci6n social de la ado

lescencia, es indudable que no s6lo los j6venes son integra~ 

tes de las pandillas, y que el contexto del artículo 164 Bis 

de nuestro ordenamiento punitivo adrni te a todas aquellas pe!. 

sonas que rebasan los Htnites de la juventud. 

Sin embargo, como se desprende desde la cxposici6n de -

motivos de la iniciativa Presidencial que la Cámara recoge 

y acepta, tal parece que las pnndillas s6lo están compuestas 

por j6venes, delincuentes o no, que los adultos quedan fuera 

de este concepto, que la actitud criminal de estos s6lo se-

r:i.a dable en el ámbito ele otros delitos de carácter tumultu~ 

ria; y que, por tanto, el delito de pundillerismo fue creado 

exclusivamente, para sancionar la conducta juvenil ~udndo -

asume caractcr1sticas antisociales. 

Es tamos acordes con que los Diputados en. los deba tes se 

hayan referido, y pugnarán por encontrar el sentido y alcan

ce de la exposición de motivos del Ejecutivo <le la Uni6n, p~ 

ro consideramos que la preocupaci6n de los leqisladores se -
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concentró en el fenómeno de la delincuencia juvenil, olvi-

d~ndose quizá en la premura legislativa, toda vez que el tér 

mino del período ordinario de sesiones llegaba a su fin, del 

aspecto técnico jurídico, el cual q.icd6 sacrificado, con fu-

nestas consecuencius sociales, pues se ha colocado la etiqu~ 

ta de pandilleros a j6vcncs que no lo Gon, quienes sufrieron 

represiones y atropellos por su so l.:i condici6n juvenil, man

chada con el u.hora csligm.:..i del puntiil.lerismo. 

En el vaiv~n de las discusiones Be alz6 la voz del Dip~ 

tado JosG de las Fuentes Rodríguez, como integrante y porta

voz de las comisiones, tanto de Justici<:1. como de Estudios -

Legislativos, quien crey6 pertinente y de inter€s hacer pa-

tente: a la asamblea el hecho de que al examinar la iniciati

va del Presidente de la República, tomaron en cuenta los si

guientes elementos del delito: 

"a) la conducta, que fue entendida como el hucer o no -

hacer lo que prescriben los mandatos vigentes en una sacie-

dad; 

"b) la tipicidad, para poder encontrar la definición e~ 

rrecta que viniera a integrar el cat~logo de delitos previs

tos en el Código Penal; 

"e) la antijuricidad, gue entendieron corno la conducta 

realizada por el hombre, que siendo tfpicu, fuera en contra 
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del orJen cstalllecido: 

11 d} la culpu.bilidad, como consecuenciu de relacionar --

esa conducta con los rcsul ta dos; 

"e} la imputabilirJad, presupuesto esencial de la culpa-

bilidad, como forma esencial que tiene el hombre paro poder 

ser responsable nntc las leyes de los actos reulizados den-

tro de la propia sociedad*'. (l0 2) 

Así como también, r1ue se t:om6 en cuenta el sentido de -

la iniciativa, en la que se hablaba del homicidio tumultua--

rio, pero pensaron que la pandilla no únicamente realiza el 

delito más grave como es el de homicidio, sino una serie de 

delitos que están previstos en el propio C6digo Penal. (lOJ) 

La asamblea consideró suficientemente discutido el artí 

culo 16~ Bis, de las s~ncions del C6Jiyo renal y fue aproLd-

do en lo particular por ciento sesenta y cuatro votos en pro, 

y dos en contra. 

Resultando aprobadas por la asamblea las demás reformas 

que formaron parte del proyecto de Decreto, este pas6 al Se-

nado para sus efectos constitucionales. 

102 · Ibídem, página 18. 
103 • Ib!dern, página 18. 
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V, 4. ESTUDIO, DISCUSION Y DICTAl•lliN APimBATOIUO DE L.l'\ CAMARA 
DE SENADORES Y PUOLICACION DEL DECRETO. 

El proyecto de Decreto pasó a la Cámara Revisora la -

que a travGs de la Segunda Comisi6n de Justicia se avoc6 a -

su estudio y dictamen. 

Dicha comisión después de haber estudiado "detenidamen-

te" las reformas y adiciones propuestas al Código Penal, m~ 

nifestaron considerar que éstas tenían por finalidad actuali 

zar algunos preceptos legales que no se adaptaban al descn--

volvimiento jurfdico y sociológico del país. 

Sin embargo, corno se advierte de la simple lectura de -

un párrafo del dictamen presentado por la comisión ante la -

asamblea de la C~mara de Senadores, en el que textualmente -

dice: 11 
••• El :J.!:'t!c· ... llc 1G; C.is cit:: ctUlciona con un segundo --

párrafo, con objeto de combatir más eficazmente el pandille-

rismo ... ", se deduce que los integrantes de la cornisi6n no -

estudiaron detenidamente las reformas y adiciones propuestas, 

al grado d;o confumlir la adici6n al Código Penal de la crea

ción del articulo 164 Bis, con la adición de un segundo pá--

rrafo a un todavía inexistente artículo sancionador de los -

delitos cometidos en pandilla. (l0 4l 

1º4· Diario de los Debates, Cámara de Senadores, año I, tomo 
I, Periodo Ordinario, No. 32, XLVII Legislatura, página 
3, sesión del 29 de diciembre de 1967. 
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A pesar de esta clara demos traci6n de irresponsabilidad 

en el cumplimiento de la tarea legislativa, y de la premura 

en el acatamiento sumiso a toda ini.ciativa de ley emanada --

del Poder Ejecutivo, los miembros integrantes de la comisión 

estimaron que el Gobierno de ~1t'?xico estaba en el deber de --

dar protecci6n a los bienes juridicamente tutelados, median-

te las disposiciones contenidas en el proyecto de Decreto,-

y en tal virtud, solicitaron su aprobuci6n, presentándolo, -

en su íntegra redacci6n tal y como lo recibieron de la Cámara 

de Origen, .solicitando la dispensa del tr6mite de .subsecucn-

te lectura, 11 
••• por tratarse Je un asunto de urgente resol~ 

ci6n ••• " (lOS), dispensa que, desde. luego fue otorgadi1, rH~- -

diante ·...-otuci6n ccon6mica consistente en un simple asenti- -

miento de la .J.samblea. 

El proyecto de Decreto pasó a discusión en lo general,-

con la única intervención de la Ser.adora McJ.ría Lavalle Urbi-

na, quien pidi6 ld pé!labra para i!poyar en lo general el die-

tamen emitido por la Segunda Comisión de Justicia, sobre la 

iniciativa enviada por la Colegisladora con el fin de ~efor-

mar y adicionar los artículos ya mencionados del C6digo Pe--

lOS. Diario de los Debates, C5mara de Senadores, año I, tomo 
I, período ordinario, No. 32, XLVII Legislatura, página 
3, sesi6n del 29 de diciembre de 1967. 
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Las pandillas const.{ tuyen un fcn6meno muy socor?."i-

do en nuestros días y en nuestro mundo, es decir, tiempo y -

espacio, convirti~ndose en el instrumento predilecto para -

que la juventud extcr.iorice, a veces can inusitLtda violen---

cia, sus inquietudes y desasosiegos, sus exigencias y sus de 

sajustes interiores.. Como dcmostraci6n de la amplitud de su 

ámbito de acci6n, en las más variadas lcnguz:.s que :;e usun al 

presente, existe una dcnominaci6n específica, más de veinte 

en llamar 1 rebcldes ein causa' ... ''. (lOG) 

Si la causa de los delitos cometidos en pandilla se en

cuentra en las inquietudes interiores de lar; j6venes, según 

la Senadora Lavallc Urhina, entonces cübc cuestionar: ¿cuál 

seria la causa que motiva a lo5 que no son jóvenes para come 

ter delitos en pandillu?. 

Esto no tiene m5.s respuesta que, como ya se reflexion6 

en páginas sue anteceden, el delito de pandillerismo fu8 - -

creado con la finalidad 0xclusiva dP. srtncionar l;i, conrluct:rt -

antisocial de los jóvenes. 

En torno a su intcrvenci6n, come fue notorio en la de -

sus colegas legisladores, prevalecieron las consideraciones 

de car&cter sociol6gico, pidiendo al final el voto f~vorable 

lOG. Ibídem, página B. 
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para el dictamen. 

Todu vez que no hubo propiamentt: discusi6n, ni quien h.!_ 

ciese uso de la palabra, se procedió a recoger la votaci6n 

en lo general y en lo particular, resultando aprobado el pr~ 

yecto por unanimidad de votos, siendo estos en el número de 

cincuenta y uno, pasando el Decreto al Ejecutivo de la Uni6n 

para los efectos constitucionales, los que se tradujeron en 

la promulgaci6n mediante su publicaci6n '?n el Diario Oficial 

de la Federación, correspondiente al día tres de marzo de --

1968, del que reproducimos, de la página número dos, lo si-

guiente: 

El Congrc::.c de lo~ E:=t.J.do::. U::iC.cs !!c~:ic.J.no:;, de--

creta: " ..• adición del artículo 1G4 Bis del Código Penal p~ 

ra el Distrito y Territorios Federales, en materia del Fuero 

Común y para toda la República, en materia de Fuero Fede-

ral ..• ". 

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona el C6digo Penal, mo 

tivo de este Decreto, con el artfculo 164 Dis, siguiente: 

"Artículo 164 Bis.- Cuando se ejecuten uno o más deli-

tos por pandilla. se- aplicarán a los que intervengan en su ca-· 

misi6n, además de las penas que les correspondan por el o -

los delitos cometidos, la sanción de seis meses a tres años 

de prisión. 
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Se entiende por pandilla, parn los efectos de esta di.s-

posici5n, la reunJ6n habitual, oc.:isional o t:.-ansitoria, de -

tres o más personas que sin e!:itar orga.nizados con fines de-

lictuosos, cometen en comtin algGn delito". (l0 7 ) 

1º7 · Diario Oficial de la Federaci6n, del 3 de marzo de -
1968, página 2. 



CAPITULO VI 

_EL ARTICULO 164 BIS DEL COD!GO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL QUE SANCIONA EL PANDILLERISMO 

VI.I. TEXTO VIGENTE. 

El c6digo penal viqentc paru el Distrito Federal en ma-

teria común y para la Repúblicu en materiu fcdcr<ll conti~ 

ne la siguiente dlsposici6nr 

"Artículo 1G~ Bis.- Cuando se ejecuten uno o más deli--

tos nn pandilla, se aplicará a los que intervengan en su -

comisi6n, además de las penas ~ue les correspondan oor el-

o los delitos cometidos, la sanci6n de seis meses a tres -

años de prisi6n. 

Se entiende por pandilln, oara los efectos de esta dis-

posici6n, la reuniún habitual, ocasional o transitoria, de 

tres o m§.s personas que sin estar organizadas con fines d~ 

lictuosos, cometen en común nlgún delito". (lB) 

lOB. C6diqo Penal_para el Distrito Federal, Edit. PorrGa,

S.A. 1978, Pdgina 56. 



11'1 

l/I. 2. ESTUDIO ANi\LI'rICO 

Analizando lu. figura descrita por el numeral de que nos 

ocupamos, encontrarnos que no es posible realizar un un5lísis 

dogmático de la misma, ya que no constituye propiamente un -

delito, sino solamente una circunstancia agravante de la. pe

nalidad en virtud de lu ca lidud de la e jecucj 6n de uno o milo 

delitos básicos comPtidos con inlt~rvcnción plural de agrJ.ntcs, 

en el caso tres o mSs. 

Sj considcramu.s guc en el an;ilisis dogmático de un del.i 

to deberemos tomar en cuenta los elementos sigui en tcB: 

a) El elemento objetivo o conductil, Ja clasificuci6n en 

orden a la rniBma y su ausencia. 

b) El resultado y la clasif icaci6n en orden al mismo. 

e) Los medios comis.i. vo.s. 

d) La tipicidud, los clenicntos del tipo, la clasifica-

ci6n en orden ul mismo y la atipícidud. 

e) La antijuricidad y las causas de ilicitud. 

f) La imputabilidad y la i.n inputobilid¡,<J. 

g} f,a culpabilidad y la inculpabilidad. 

h} Las condiciones objetivas de ptmibi lid.:id y ti U aspec

to negativo. 
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i) La punibilidad y las excusas absolutorias. 

j) Las formas de aparici6n del delito; tentativa, consu 

maci6n, participaci6n y el concurso de delitos. 

Tenemos que este .J.nálisis solo puede hacc•rsc de manera

jurfdicamente correcta, en tratándose de delitos básicos o -

autónomos y no en el caso que nos ocupu, ya que en primer l~ 

gar podríamos pensar que la conducta con.s.is te, de una wanoru. 

generalizudu, en la ejecución de dr:!litos por medio de lu for 

ma plui.isubJet:.iva denominada pandilla, pero de la lr!ctura 

del artículo ci taclo dcr;prendcmos que no describe conducta o 

hecho concreto a los cu.J.les se relacione la sanci6n que pre~ 

cribe, y que requiere de la existencia de un delito básico -

del cua.l depende de una maneru. accesoria, de tal forma. que -

el elemento objetjvo o conducta, el resultado y la relación 

causal entre aquella y éste, siempre lo serán del o de los -

delitos básicos que se hayan comctl.do. 

Para mayor claridad en la comprcnsi6n de lo anteriorme~ 

te establecido, pode111os hacer una somera referencia de los -

elementos esenciales del delito en relaci6n con el pandille

rismo de que habla el artículo 164 Bis del Código Penal. 

Por lo que h<.tc.;~ a la conducta, si se entiende como lc:t -

ejecuci6n de uno o 1115.s del.itas, o el cometer en común alqún 

delito, como ya se dijo esta figura accesoria siquc la sucr-
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te del o de los delitos cometidos para efecto de una releva~ 

cia jurídica, pero desde el punto de vis ta que contempla el 

articulo en estudio, si la conducta se reduce al mero hecha 

de la 11 rcuni6n habi tu.:il, ocasiona 1 o transito ria 11
, es to no -

constituye en sí elemento alguno del delito y por tanto no -

resiste un análisis al trav6s de la clasificación doctrina-

ria como c11 seguida se verá. 

En lon delitos de acción, en los que la voluntad del -

agente se manifiesta en unn actividad positiva y violatoria

de una disposici6n prohibitiVJ., solamente es dable incluir -

el o los dcli tos come ti el os, pero no una indeterminada conduE_ 

ta que no se ha precisado pcnalmen te y en forma concreta. 

En los delitos de omisión simple y de comisi6n por omi

si6n, que consisten en no ejecuté\!" lo ordenado por una leJ:' -

dispositiva o r-.-or una probilii ti \''3, y en los que se producen, 

res pe e ti vamcnt0, unu viol.::ici6n jurídica y un resul tadv pura

mente formal y una violuci6n jurídica y adcm~s un resultado 

material, parece .:iún mS.s difícil üncuadra.r dicha conducta im 

precisa, por las razones hechas valer en el pSrrafo que í.nmc 

diatamente antccetlc. 

Resulta i lligico y pugna con la técnica jurídica consid~ 

rar que, por ejemplo, en el delito de omisión de auxilio, o 

en el prevl.sto en la fracción tercera del artículo 400 del -
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C6digo Penal, aderr:fü; de atribuir el ilícito indivic.lu[llmente, 

se les considerara pandilleros aquienes en el supuesto se e.!! 

contrasen reunidos ocasionul, habitual o transitoriamente, y 

no presentaran el i;!UXilio debido a la víctima, o a las auto

ridades, respectivamente. 

Respecto u la conducta, atendiendo al resultado, vemos 

que la simple rcuni6n ocasional, habitual o transitoria, no 

constituye una conducta formal y menos material, sino que en 

su caso, la producirfa el o los delitos cometidos por pandi

lla. 

Ahora bien, lo anteriormente expuesto es aplicable en -

lo referente a la clasificaci6n de lar; cleli tos i:'.ti::!ndiendo a

la lesi6n y el peligro q\1e resulten <lel <l~fio ca11sndo~ en 

cuanto a su duraci6n ya sea que se traten de instántanoes, -

de instántancos con efecto permuncr.tc, continuados o perma-

nentes, atento a la accesoriedad de la figura del pandille-

rismo. 

En cuan to a l.:1 au~cncitt de conducta como uspccto que i!!!. 

pide la formación de la figura delictiva, yu que la actua- -

ci6n huma.na· es la base indispensuble tanto del delito corno -

de todo problema jur!dico, podemos decir que, si la conductn 

comprende tanto la acción como la omisión, se puede hablar -

de ausenci.:J. de conducta cuando en la actividad o inactividad 

falta la voluntad. 



Jirn6nez de AzGa nos man!fic~ta que 11 en general, ~uedc -

decirse que toda conducta que no sea voluntilria -en el senti 

do de espont(inea- y motivada, supone ausencia de acto hur.;a

º"· .. (109) 

La doctrinQ señala como casos indiscutibles de ausencia 

cie conducta los siguientes: 

a) La fuerza física irresistible o vis absoluta. 

b) La fuerza mayor. 

e) Los movimientos reflejos. 

Sin efi1bargo tarnbi~n hace referencia a otros casos en --

los que no se ha puesto de acuerdo, entre los cuales pocie~os 

citar: el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo, etc. No --

nos referiremos a ellos toda vez que existen diferencias de 

opini6n en cuanto que se tratu de un uspccto negativo de la 

cond u eta, o bien, de la imputabilidad. 

Desde luego que puede haber ~usencia lle conuucta en los 

tres casos aceptados por la doctrina, en virtud de que la --

presencia cie -tr::uii:is 1 c.:..d.:i U.Jiu de el.Los trae aparejada la ca-

rencia de voluntad en la eJecuci6n del delito. 

109 
· Luis Jiménez de Azua, "La ley y el delito", 3/a. cdi- -

cj6n, Edit. Uermes, Buenos Aires, 1959, P~gina 220. 
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Quien es violentado ¡...ar. una ful'.!rza humana irre~üstible 

y, en tales condiciones, interviene en la comisi6n de un de

lito, indudablemente que no lo comete, porque ha obrado sin 

voluntad. 

Asimismo, si un sujeto se ve obligado por una fuerza n~ 

tural, -o por un movimiento reflejo, imposible de controlar, 

a realizar un il!ci to penal, su conducta involuntaria jamás

podrá considerarse delictiva. 

Y fundamentalmente, si qui.en en su ausencia de voluntad 

es compelido a obrar no comete ~l delito b5sico, ruBnos aún -

la circunstancit:t agravadora de la penalidad como es el pand.!_ 

llerismo. 

En relaci6n con la tipicidad, pensamos que para que una 

conducta humanu sea punible conforme a derecho, es preciso -

que lil actividad desplegada por el sujeto il los sujeto::; nct~ 

vos, se .subsuma en un tipo lcgul, es to es, qw:~ la .:icci6n ~>C.J 

típicu, que enmarque dentro de la def.inici6n de un tipo le-

gal. 

En el caso ;i estudio, el tipo requiere de un conjunto -

de personas reunidas, congre9adas, las que hu.n de ser no me

nos de tres, s.in que el rndximo tenga límite alguno, y que -

sin previo concierto comet.:1n en común ¡¡J.Qún dclitc. 
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litcnto u las consi.deruciones hechas re!:ipGcto del elemen 

to objetivo, estimarnos que lo lJUe resulta relevante para 11~ 

nar el tipo es gue el número de los integrantes de la pandi

lla sea de tres o más personas, dato objetivo este, que nos

hace notar la ausencia de elementos de carácter normativo y 

subjetivo. 

El blen jurfdl.co tutcl.:ido en t6rrninos gcnerules podt.:mos 

decir que es la seguridad pública, pero tratándose de un ti

po penal complC!ment.Jdo debe !!r1cer~c not.::ir que tutela C;l pro

pio bien jurídico ya protegido en un tipo básico, pero con -

especial connotaci6n de la circunstancia que aumenta la in-

tensidad antijurídica de la conducta tipificada. 

El sujeto activo lo puede ser cualquiera en cuanto a la 

calidad, pero en cuanto al nümero encontramos que es necesa

riamente plurisubjctivo, toda vez que la figuru requiere de 

un m!nimo de tres personas que participen en la cornisi6n de 

delitos; por lo que hace al sujeto pasivo este es impersonal 

y está constituido por la comunidad social. 

En relaci6n a la clasificaci6n en orden al tipo consid~ 

ramos que estamos ante la presencia de un tipo complementado, 

circunstanciado, cualificado, l?n virtun de que requiere para 

su existencia del tipo fundamental o básico, al cual se agr~ 

ga como circunstancia agravante de la penalidad, pero sin -

que se origj.ne un delito aut6nomo. 
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Jiméncz Huerta nos hace notar que un ti¡.;o béisico es 

aquel 11 
•• en que cualquier lesión del bien jurídico basta por 

sí sola para integrar un delito." ( llll), en cuan to al tipo 

complementado carente de autonomía, que requiere del tipo bá 

sico para existir, nos dice que no P-xclu~·c lu aplicuci6n de 

6ste, sino que " .. presupone su presencia, a la que se agrega 

como adi tu.mento lu normo. que contiene la suplementaria cir-

cunstancia o pcculiaridad.''(lll) 

Ahora bien, la atipicidc.d se presenta cuundn hay auseri.-

cia de adccuaci6n de la conducta al tipo, y así tenemos que 

como aspecto negativo del delito se pueden presentar las si-

guientes hip6tesis: 

a} Cuando no se satisfaga el presupuesto de tipicidad -

al no integrarse los elementos constitut!vos del delito bási 

co al que esté referida la participaci6n de la pandilla. 

b) Cuando no se satisfaga el número de sujetos activos-

requeridos por el tipo, es decir, cuando sean menos de tres. 

e) Cuando exista previo concierto para delinquir, esto 

es, cuando la reuni6n sea con fines delictivos. 

llO. Mariano Jiméncz Huerta. "La 'l'ipicidad 11
, Edit. Porraa, -

S.A. México, D.F., 1955, Página 97. 
lll. Ibidem, Pdgína 97. 
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d) Cuando la comisi6n del delito bánico no sea 'en co--

man•, es decir, cuando cada una de las tres o más personas -

actGe separadamcn te. 

"Una vez constatada la existencia de una conducta huma-

na penalmente relevante, para que dichn conducta pueda lle--

gar a considerarse, en Gltima instancia, como delictiva, es 

necesario que sea antijurídica.•< 112 l 

Celestino Porte Pctit afirma que para la existencia de 

la antijuricidad se requiere una doble condici6n: positiva -

una adecuación al tipo y negativa otra que no esté ampara

da por una causa de licitud. (ll 3l 

No siempre una conducta típica, aparentemente violato--

ria de una norma penal, debe considerarse antijurídica. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n nos dice, 

que "bien sabido es que el tipo en el propio sentido jurídi-

co penal significa más bien el injusto descrito concretamcn-

te por lD. ley en .:;u.s divi.::u:1u~ ctrt.ículos y a cuya realización 

va ligada la sunción penal, de· donde se sigue que una acci6n 

por el solo hecho de ser típica no es necesariamente antiju-

rídica, pues cuando hay ausencia de alguno de sus presupues-

112 • JIMENEZ HUERTA,. MARIANO. "La Antiiuricidad". Imprenta 
Universitaria. M~xico, 1952. PSg. 10. 

113 · Apuntes ele clase de la Facultad de Derecho. México. 
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tos, es .inconcuuo que el tipo penal no llega u configurar- -

Be." (114) 

De acuerdo con Pct.rocclli, "un hecho se dice antijuríd,! 

co o jurídicu.nientc .ilícito, cuando es contrario a Derecho. -

Este calificativo de contrariedad se 11.:ima antijuridicidad o 

ilicitud jurídica y expone precisamente la relación de con-

tradicci6n entre un hecho y el derecho. 11 (llS) 

Aceptando lo antJjurícli co coi:":- lo c0nLraLio a derecho,-

consideramos que en la especie, la reunión habitual, ocasío-

nal o transitoriu. de tres o mtis personas solo estará mutiza-

da de antíjuricidud cuando en común cometan algún delito. 

La sola reuni6n, la pandilla en si misma, no es contra-

ria a derecho, tal carácter incriminwtorio solo lo adquiere-

al momento de la comisi6n de hechos delictivos, .l;:i nntijuri-

cidad solo existe en funci6n del o de los delitos cometidos. 

Surge la antijuricidad cuando la confh1~i:"~ =c~liz.::.d.u i'ul. 

la pc:tndillu, siendo típica, no esté [H""0tcqid.:i. por unc.i causa 

de licitud, o como lo calificu nuestro ordenamiento penal, -

no existu una circunstancia excluyente de responsabilidad. 

La conducta, para Sf-:!r considerada delictuosa, um~n de -

114 • Semanario Judicial de la Federación, CXIX, P.2884, Serna 
nario Judicial de la Federaci6n, XVI, P. 257. Sexta épO 
ca, Segunda parte. -

115 · "L'Antigiuridicitá". 1947. Parle I. p<ig, l. 
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ser típica y antijurídica, es preciso que sea culpable. Pe-

ro antes de contemplar lu culpabilidad, es necesario aborda.!_ 

lo que constituye su presupuesto indispensable: la imputabi-

lidad. 

Si, como lo sostiene Porte Petít, "~sta viene a ser ül 

nexo psíquico que une el resultado con el autor, es evidente 

que el autor pura actuar com(') causa ¡;.níquica de la conducta, 

ha de gozar de la. (ncul tu<l de querer y conocer, pues s61o --

queriendo y conociendo .serti ~H~Ct'ptiLlt: <le captar los elcrncn 

tos ético e intelectual del dolo.''(ll6 ) 

La imputabilidad e.s la capacidad normal de entender y -

de quererª Seril. imputable, noD dlcc Cnrranc.1 y •rrujillo, --

"todo aquel que posca, al tiempo de. la acci6n, Ja~ condicio-

nes psíquicas exigidas, abstracta e indeterminadamente por -

la ley, para poder desarr-ollnr su conducta socialmente; todo 

el que sea upto e id6neo jurídicamente para observar una C0!2, 

ducta qur~ responde a las exigencia!.; en sociedad humuna." ( ll 7) 

Para poder exigirle a un .sujeto rcGpon:.:. ... tLülidad por sus 

propias conductcJs o hcchon, es necesario que éste se cncuen-

tre dotado de salud y desarrollo mental al tí.empo de la eje-

116 .. "Importancia de la Dogrn:iticél Jur:ídico Penal" .. M!!xico --
1954. P~gina 45. 

117 • "Derecho Penal Mexicano". Edi t. Robredo. México, 1955. 
Parte Genera l. Tomo I, P5g. 222. 
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cuci6n del hecho. 

Con el prop6si to de evitar la. confusi6n entre los con-

ceptos de imputabilidad y res!Jonsabilidad, pensamos que es -

necesario establecer que la responsabilidad no es sino el d~ 

ber jurídico del sujeto imputable frente a la sociedad, de-

her que surje de la realizaci6n de un hecho antijur!dico me

recedor de pena. 

Nuestra legislaci6n no define ni reglamenta directamen

te la impuLaLilitlad, ésta se desprende a contrario sensu de 

la fracci6n II del artículo 15 del C6digo Punitivo, fracci6n 

gue se encuentra complementada pcr los artículos 6 7 a 69 del 

citado ordenamiento, así como por los artículos primero y s~ 

gundo de la Ley que crea los Consejos Tutelares para menores 

infractores del Distrito Federal. 

De la lectura de los artículos citados se desprende que 

el imputable para ser sometido al procedimiento penal común

debe ser mayor de 18 años, tener capacidad psíquica normal, 

a mfis de conciencia y libertad para decidir los propios ac-

tos. 

En el caso a estudio, los sujetos que forman parte de -

la pandilla, en cada caso coucre to y de acuerdo con la ley, 

deberán ser declarados imputables o inimputables, igual que 

se hace con todo sujeto violador de cualquier precepto penal, 
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pues si la .inimputabilidad opera como e:.<cluy0nte de respons~ 

bílidad penal en trut..'indosc <le la cjccucí6n de delitos b.1si

cos, aún con mayor raz6n por lo que toca al pandillcrismo. 

Por lo que respet.:ta a los menores / se les considera ím

putables, pero se les c:<cluye de la juri.sdicci6n penal común 

y se les somete al Consejo Tutelar para menores infractores, 

siempre y Cllctndo poseun un adecuado desarrollo mental y no -

sufran enfermedad alguna cupaz de alterar sus facultade:::. que 

impida la ci:lp«1cido.d Je querer y entender~ 

El elemento moral de la incrirninuci6n, o sea el dolo es 

te es simple y consj.s te en la conciencia y voluntad de for-

mar parte de la rouní6n. 

Por lo que liacc a la punibili.dad, el artfculo 164 Bis -

que consigna un tij?O complementado 1 circunstanciado, cua.liff, 

cado o agravado con relación al o los delitos básicos come

tidos por la pandilla, además de las penas que les corrP,SpO!}_ 

dan por estos ilícitn~, fija a los pandilleros una pena agr~ 

vada de seis meses a tres aftos de prisión. 

Penalidad agravado que, desde luego, tiene como conse-

cuencia el que se impida, en su ca9o, gue los pandilleros g~ 

cen de libertad provisionol bajo caución o fianza. 

El pandillerismo no puede darse en grado de tentativa,

pues la reuni6n habitual, ocasional o transitoria de tres o 
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mtí.s sujetos no los hace acrc·~clores a la sanción señal.ridu; s~ 

lo cuando se cornete un ilicito, esto es, cunndo se consuma -

un delito, las circunstancias se observan en forma retroacti 

va para tomar en cuenta csu reunión con el objeto de agravar 

la penalidad. 

Con relaciC>n a la pluralidad de agentes en la comisión-

de delitos, consideramos importante incursionar en el tema 

en Virtud de la naturaleza misma de la figur~ en estudio. 

Con frecuencia puede observarse la presencia de varios-

sujetos activos en la realizaci6n del acto o conjunto de ac-

tos que constituyen una infracci6n penal. 

Sin embargo, es procedente hacer una distinción entre -

el concurso necesario, el cual ~•e d.:i c1wndo el tipo penal re 

quiere la intervención de varias personas, la nluralidad de 

sujetos que satisfagan la existencia del tipo; y el concurso 

eventual, en el que, sin existir la exiqencia de varios suj~ 

tos en la comisión del delito, éste se da prP.cjsrin,.~ntc con -

la participaci~n o intervención plural o intervención plural 

de agentes, que hace nacer el concurso en el delito, al que

PavOn Vasconcclos denomina "participación propia" (llB}, y --

que Fernando Castellanos Tena hace consistir en 11 l.J · . .rolunta-

ria cooperación de varios individuos en la realización de un 

delito, sin que el tipo requiera esa pluralidad." (ll9 ) 

llé.PAVON VJ\SCONCELOS, ''La Participaci6n 11
, Crirninal1a, pág. 

179, Abril 1959. 
ll9.CAS1'ELLANOS l'ENA, FERNANDO. "Lineamientos Elementales -

de Derecho Penal 11
, Edi.t. Por rila, S. A. México / 1969, páq. 

363. . 
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Los tipos pluripersonales requieren, por su naturaleza 

propia, la intervenci6n de dos o mtis sujcto5 activos, cada -

uno de los cuales tiene la calidad de autor del hecho, 

En la participaci6n en cambio, que se presenta en tí-

pos que por si mismos no demandan pluralidad de sujetos act! 

vos, la intervenci6n colectiva se encamina a la realizaci6n

de un mismo hecho delictuoso, en una tarea coman, en la que

cada uno de los partj cipant:es aporta en mayor o menor mcdid:i 

y consciente de ello, su esfuerzo para obtener el resultado~ 

delictuoso. 

Eduardo Novea.Monreal no~ dice que para precisar exacl:!!. 

mente lo que debemos entender por participación, hay que se

ñalar los requisitos que supone: 

a) Unidad del hecho punible. Este hecho puede co=es-

ponder no solamente a un tipo consumado, sino también a una 

tentativa. 

b) Intervención de má'.s de una persona en ese hecho 6ni

co, requisito que es el más característico en esta forma de

delincuencia. 

c) Conducta individual de cada una de las personas que

intervienen en el hecho; esto es, actuaci6n personal externa 

de cada una de ellas. 
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d) Convergencia objetiva de esas actuaciones, en el se~ 

tido de que cada una de el las cstt; encaminada a la realiza-

ción del hecho único, y 

e) convergencia subjetiva de todas las personas que i~ 

tervienen, en el sentido de que cada una de ellas sepa, al -

menos, que su actuaci6n personal importa una cooperaci6n en-

el hecho t1'..pico, pur ir unida a la actuaci6n de otro u 

otros. (l20) 

La participación, afirma Ignacio Villalobos, en el sen

tido t~cnico que ha desarrollado la teoría, se refiere a la

cooperación eventual de varias peisonas en la comisión de un 

delito que podría ser consumado sin la intervención de todos 

aquellos a quienes se considera part!cipes. (l2l) 

En relación can el concurso necesario, al igual que mu-

chos tratadista~, ~anifiestu que los delitos plurisubjetivos 

son aquellos que no pueden cometerse sin la co:1currencia de

dos o mas personas, y que a tales casos no deben aplicarse -

las reglas especiales de la participación, ya que el concur-

120. V0 u EAL E d . NO A fiONR , DUARDO. "Algunas consi eraciones acerca 
del concurso de personas en un hecho punible". Revista -
Michoacana de Derecho l'enal. universidad llÍChoacaria de
San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich., México, 1968. 
pág. 92. 

121.VILLALOGOS, IGNACIO. "Derecho Penal Mexicano•, Parte Ge 
neral. Editorial Porraa, s. A. M;xico, 1960, pág. 461.-
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so de varian personas es un presupuesto necesario pilra la i!!_ 

tegración del tipo 'l cada concurrente debe responder de su -

¡;ropio acto 'como dcli to integral', aGn cuando es claro que

en esa especie de infracciones puede haber también partíci-

pes accesorios que induzcan al delito, proporcionen medios -

para su comi si6n y aún concurran 'sin necesidad' a la ejecu

ci6n de los actos. 

Aun cuando el pundillcrismo, por la partj cular constru!:._ 

ción del precepto que lo define, esté contemplado como un ti 

po plur isubjetivo 'l desde un punto de v.istu teórico penul p~ 

dría pensarse, que cada uno de los sujetos activos tiene la 

calidad de autor del hecho, y que cada uno de los concurren

tes debe responder del "total delito"; atento a la accesoric 

dad de la figura que requiere, conditio sine gua non, de la 

comisión de uno o más delitos bgsicos, para efectos de la 

aplicaci6n de las penas consideramos que el urtfculo 164 Bis 

del Código Penul fija a los integrantes de la pundilla una -

penalidad acumulada por los delitos que estos cometan: "se -

aplicará a los que intervengan en su comisión, además ti<? l~::; 

pena~ qu~ les correspondan por el. o los delitos cometidoc, -

l.::i sanción ue seis meses a tres años de prisi6n". 

O scu, gue por los delitos cometidos por lu pandilla ya 

sea que fueren consumados, ya qut: quedaren en el grado de 

tentativa, el pandillero purticipa como autor intelectual o 
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inductor, o como ejecut.or materi.al, o como cómplice, o como 

encubridor, conforme al articulo l3 del Cócliqo Penal, rigié~ 

dese su participación a los efectos de la concreta pena apl~ 

cable por las reglas contenidas ~n diverso articulado del ci 

tado ordenamiento penal. Pero con independencia de esa nena 

se aplica al pandil lerismo la de seJ·s meses zi Lres años de -

prisión acumulativamente. 

Se dice que hay concurso d~ delitos cuando un mismo su-

jeto es infr.:i.ctcr de varios prccc:µtos perwlos. El concurso-

de delitos puede revestir dos formas: idHal o formal y real-

o materiaJ. 

El primero se origina cu~ndo con una sol.:i. conducta o he 

cho se violan vurias normas penales. En este tino dQ concur 

so, Castellanos Tena advierte que hay una doble o múltiple -

infracción; es decir, por m0dio de una sola a.cci<in u omisión 

del agente se llenan dos o más tipos legales y, por lo mismo, 

se producen div~rsas lesiones jurfdicas, ~fcct5ndose, canse 

cuentemente, varios intereses tutelétdos jur1dicamcnte. (1
22

) 

El c0ncurso real o material se confiqura en PJ ~~=e a~-

que el agente hubiera cometido varios delitos mec1i;:i:itc: con--

ductas varias, sin que sobre? ninguno de ellos se hubi.cr~ die 

tado sentencia. 

122 "Cl\STELLMiOS '1'8NA, FERNANDO. "Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal 11

, Editorial Porr'Cí.=i, S. A. México, 1969, 
pág. 379. 
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Dentro del der'lcho positivo, el articulo 18 del C6digo-

Penal preceptúa sobre el concurso de delitos. El artículo -

64 de dicho ordenamiento, cstRblecc el sistcm~ de la acumula 

ci6n jurídica da las disti11tas penas, de acuerdo con el cuül 

se aplica la pena del delito más grave, pero con un aumento-

potestativo del juez proporcionado al número 'J .:i la gravedad 

de las penas absorb:i.das correspondientes a los otros delitos. 

Ahora bien, dle11<liendo a la t6cnica jurídica y partian-

do de la tesj s sustentada, en el sentido de que la figura d~ 

lictiva contemplada por el artículo 164 Bis de nuestro C6di-

go Punitivo, no constituye propiamente un delito, sino sola-

mente una circunstancia aqravunte de la penalidad, no es pr~ 

pío con~idcrar el concurso ª'""' delitos; pero en raz6n a que -

la penalidad establecida por dicho numeral es aplicada en 

forma acumulativa, y si como consjderu Ignacio Villalobos 

que "concurso de delitos y acumulación de sanciones son dos

cosas diferentesº {lZ)), ne.:; .:r.cvnl.1...ctrernos quiza ante un con-

curso de penas, o ante una ~cumulación de penas. 

VI.3. JURISPRUDENCIA 

Utilizamos el término 11 Jurisprudenciu 11 respecto a le; --

ejecutoria o ejecutorias dictadas por los 6rganos judiciales, 

123 • VILLALOBOS, IGNACIO. "Derecho Penal. Mexicann 11
, Parte -

Gene~al. Editorial Porrua, S.A. Mí'io.co, 1960, pág. 486. 
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·:· por lo que toca a la naturaleza jurídica del pandil1erismo 

tenemos las siguientes: 

"PANDILLERISMO, OELH'O DE. (Legislatura del Estado de -

Tabasco).- En términos del art!culo 173 Bis del C6digo Penal 

del Estado de 'l'abasco, puru. que cxist.:1 el delito de pandills_ 

rismo es necesario que se hayan ejecutado uno, o mtts delitos 

aut6nomos o básicos y que la (.!jecuci6n de estos haya sido co 

metida por tres o m5s perf>orw.s que act(I.in en formn. habitual 

o bien ocasional o transitoria, sJn est.:1r organizados con f.:i::_ 

ne::; tlelict1.vo~. En consccuenciu, si el delito de homicidio, 

conforme al Lluto de formul prisi6n, se utribuyc penalmente -

a una persona distinta a los dos quejosos en el amp.:i.ro y a -

éstos no se les involucra en lu comisión posil.1le de ese del~ 

to, no pueden cxistJr los elementos materiales del delito de 

pandillcrisn:o, por faltar para 1.:i. existencia de este la imp~ 

taci6n de un delito básico, puesto c¡ueGl delito de pandille-

rismo no constituye en si una figura delictiva, sino solamen 

te una circunstancia agravadora de la penalidad, consistente 

en l:!. cjccuciGH ~11 com(in por tres o más personas de uno o -

meis dcli tos 11
• 

'l'csis sus ten lada por el 'l'r ibunal Colegiado del D~cirno -

Circuito, visible en lu página 96 del Boletín rlel Scm:in.:irio

Judicial de 1 a Federaci6n corrc~spondicnte al mes de marzo de 

1975, año Il número 15. 
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"PANDILLERISMO. NO TIENE EL CARJ,CTER DE DELITO AUTONO-

MO. (Legislación del Estado de Yucatán) .- En lo que toca al 

pandillerisrno, cabe decir que en la par~icular construcci6n

del artículo 150 del C6digo de Defensa Social del Estado de 

Yucatán, a pesar de estar incluíclo dentro del Título de Aso

ciaci6n Delictuosn, no origina ningún tipo legal autónomo, -

por que no describe conducta o hechos concreto::; a los cuales 

relacione la sanción, sino constituye una simple circunstan

cia agravadora de ln penalidad por la calidad de l~ cjccu- -

ci6n de uno o más doli tos, camet.icio5 µor panüilla". 

Tesis del Tribunal Colegia.do del Ddcimo Circuito, visi

ble en la página 117 del Boletín del Semanario .Judicial de -

la Federaci6n correspondiente a los meses de .:i.bril y mayo de 

1975. 

"PANDILLERISMO. NO TIENE EL CARACTER DE DELITO AllTONO

MO. (Legi.sluciones de los Estados de Tabasco y Yucattín) .- En 

lo que toca al pandillerismo, cu.be decir que en la particu-

lar <..:un::>Li.u......:i.;lGn Jcl ¡...rccc¡.,t..:; q-..:c. le S~!:i:-:<:, c.! p0 ~:ir n"' r-s--

tar incluído en el T.:i'.Lulo d(; ,\;;ociaci6n Dclictuos.::., r10 orig.!_ 

na ningún tipo leqal autónomo, porque no describe conducta o 

hecho concreto a los cuales relacione la sunci6n, sino cons

tituye una simple circunslctncia. .:tyruvadvr.:i de l.J. pcn~lidnd -

por la calidad de la ejccuci6n de uno o m1s delitos comcti-

dos por pandilla". 
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Tesis jurisprudencial número 144 del Tribunal Colegiado 

del Décimo Circuito, visible en la página 203, Sexta Parte, 

del Apéndice de JuriGprude11cia de 1917 a 1975. 

"PllNDILLERISMO Y ASOCIACION DELICTUOSll, DIFERENCIAS.- -

Para la integración del delito complementado de pandillcris

mo a que se refiere el artículo 164 Bis del Código Penal vi

gente en el Distrito y Territorios Pederale~, es J°linecc~urio 

expresamente que los partícipes se encuentren organizados p~ 

ra delinquir, pues solo se exige en el tipo la reuni6n habi

tual, ocasional o transitoria de tres o m~s agentes que con

comitantcmente concurran a la realización de un hecho delic

tuoso, lo que no acontece tratándose del delito autónomo de 

asociaci6n delictuosc1, en el que resulta elemento esencial -

para su integración la organizaci6n para delinquir". 

Tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Cor

te de Justicia de la N~ri~~, put.licuUu ~n la página 35 del -

Bolet.ín del Semanario Judici.:il ele la P'ederación corespondieE_ 

te al mes de febrero de 1974. 

VI.4. LEGISLJ\CION COMPAMDA EN LA REl'U!JLICJ\ P.EXICANl» 

Solo en nueve de las Entidades Federativas de la Repú-

blica existe dentro de sus catálogos penales la figura deli~ 

tiva denominada pandillerismo, con una redacción que no di-

fiere entre si en cuanto a la dnscripci6n típica, pero en re 
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laci6n con la penalidad, 6sla os más grave en los có<ligos de 

los Estados de Jalisco, Oaxaca y Yucat:in. 

Los Estados a que nos referimos, aparte del D:istrito Fe 

deral, son: Bnja California Norte, Baja California Sur, Chi

huahua, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yu

cattín. 

En atención a que Baja California Norte, Baja Culifor-

nia Sur y Quintana Roo, antes de ser elevados <ll rango de E~ 

tados miembros de ln reder¡icf6n, en su c:1lidad de 'I'orri.to- -

ríos de la República carccfan de le:gislaci6n propia., en tal 

virtud rige para <liclias entidades c:l Código Penal pc:::::-n lÜ -

Distrito Federal c:1 r:1.:ilcrü1 del Fuero Común, y para la Repú

blica en ma.teriLi. cicl f'u0ro Federal, el Cfü1l contempla en el 

artículo 164 Bis el tipo penal de que nos ocupamo~;, y que no 

reproducimos e>n obv-Lo de rcpct.i.cJ.uau:::.. 

Por lo que toc.:i. a las clivcrsils lcqislacioncs, los artí

culos que conti.enen diclia agravan lo ~;or. los si0uientes: 

CUIHl1.lIUA: ii..rt.!culo 158. - Cuando se ejt..::cutcn U::l.<J. o rnrts 

infracciones antisociales por pandilla, se aplicará a los 

que intervengan en su comJ.si6n, ademñs de las mcd.idas que 

les correspondan por la o las infruccione:::: cometidas, la san 

ci611 de seis m~ses a t.res nños de reclusi6n. 
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Se entiende por pandilla, para lo.s efectos de es tu dis

posición la rcuni6n habitual, ocasional o transitoria, de -

tres o más personas que sin 85tar orgllnizv.da.s con f.i.nes anti 

sociales, cometen en común alguna infracción. 

Jl;.LISCO: i\rtfc.:ulo 149 Dis.- Cuando se ejecuten uno o -

mtis de lj tos por pandilla, se aplicarán <..t los que intervengan 

en su comisi6n, adem&s de las penas quo lc8 correspondan µor 

el o los delito::; cor.'et1dos, Ju sn.nci.6n de cinco meses n cin

co años de prisión. 

Se entiende por pandilla para .lu,:; 0fcct~s df? esta disp~ 

sici6n, la reunión habitual, ocasionnl o transitoria de tres 

o más personas que sin estar organiz.Jdils con fines d&lictuo

sos come len en corm'.ín algún dcli to. 

01\XAC/\: /\i:Ll'.culo 164 Bis. - Cuando se e jecutcn uno o -

más delitos por pandilla, se aplicar5 c1 los que intervengan

en su comisi6n, además de las penas CJUC les correspondan por 

el o los delitos cometidos, la sanción de seis meses a seis-

Se entiende por pandillci µar~ los efectos de esta disp~ 

sici6n la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres 

o más personas que sin estur organizadas con fines delictuo

sos, cometen en común algdn dellLu. 

PUEBL/\: /\rtfculo 156 Bí.s .- Cuando se ejecuten uno o más 
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delitos por pandilla, se aplicará a los que intervengan en -

su comigi6n, adem5s de las penas que les correspondan por el 

o los delitos comctidoG, l.:i .s.:u1ciün de seis meses a tres - -

años de prisi6n. 

Se entiende por pandilla, para los efectos de esta dis

posici6n, la rcuni6n habitual, ocasional o transitoria de -

tres o más personas que sin cst.:ir orqan.i zadi.ls con fines dc.-

lictuosos, cometen en común algún delito. 

TABASCO: Artículo 152.- Cuando se ejecuten uno o m~s de 

litas pro pandilla, se aplicar~ a los que intervengan en su 

comisi6n, adem.§s de las penas que les correspondan por el o -

los delitos cometidos, LJ. sanción de seis meses a tres años

de prisi6n. 

Se entiende por pandilla, para los efectos de esta dis

posici6n, la reuni6n habitual, oc.:isional o transitoria, de -

tres o mC'is personas que sin estar o.q¡arlizadas con fines de-

lictuosos, cometen en común algún delito. 

YUCATAN: Artículo 150.- Cuando se ejecuten uno o más -

delitos por panrlilla ~e .J.plic.J.r~ a los que intervengan en su 

comisi6n, además de las penas que les correspondan por el o

las delitos cometidos, la sanci6n de seis meses a cuatro 

años de prisi6n. 
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Se entiende por pandilla para lo!3 efecto::> de esta dispS! 

sici6n la reunión hLibitual, ocut;jonul o transitorin de tres 

o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuo 

sos, cometen en comíin algún delito". 



CONCLUSIONES 

1. - La banda o pandilla es una agri1paci6n social gue surge -

espontáneamente en la niñez, es una maniíestaci6n cecial 

de la u.dolcsccncia, cuyu.s finalidades son de integruci6n, 

ele agrupumiento para sntisfacer las necesidades ofccti-

vas, de comunidad emocional, de recrcaci6n, es decir, de 

actividades tliversas puro apegadu.s a las normas sociales 

que, en su aspecto de ~onformidad nocial, se cncuentran

matizadus de un carácter lícito y por ende carentes de -

una connotaci.ón dclicti va. 

2.- La banda e!::, sin duüa Je ningún g6ncro, un.c.1 realidad. 

No es una formación artic.ial a la que los jóvenes inten

t.:m sustraerse, sino que corresponde a una necüsiclad pr~ 

funda y representa algo mtis que un.:i mera relación amisto 

3.- Una bandu se forma a causa del impulso natural Ue los j~ 

venes a asociarse y de sus necesidades afectivas, pero -

s6lo actuará en forma antisocial si entra en conflicto -

con el "mundo exteriorº, pues entonces adquiere cardcte

risticao de desviaci6n, acusando un frunco desprecio por 

los patrones ele conducta y valores aceptados por la so-

ciedad, rebasando los límites entre la conducta d.l.scor--
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dante y la comisi6n de delitos, en una gama que rccorre

desdc las m.1'.s leves infracciones hasta los más graves -

crímenes. 

4 .- Es necesario realizar esfuerzos j_mportantcs pura salir -

al encuentro de las bandrt.5 en su :¡¡cdiu Hdtural a fin de 

trnasformarlas, en uu totalidad, en una comunidad social 

mente provechosa, trubajo para Hércules, pues uiempre ha 

sido, y sigue siendo difícil ganur la confianza de los -

j6venes, la cual es condici6n básica de todo trubujo ed.!:: 

cativo. En toda bílndu h.:iy los ingredientes de un sen ti-

miento social. Se puede enlazar en el sentimiento de ca 

maradería de los jóvenes y dirigirlo hacia. una comunidad 

más amplia. 'I'ambi6n se puede trabajar con el sentido --

del honor y una cierta conciencia riP 1."'! j'..!::tl.;:::i.:t Ut:-l Jo

ven, para despertar en Ql un sentido de uulo responsabi

lidad y verdadera libertad. Camino largo que hay que r~ 

correr husta que se desarrolle, partiendo de la concien

cia de la banda, un sentido soci~l. 

5 .- En el tipo con tenido en el artículo 164 Bis del Código -

Penal para 01 Distrito Federal, no tiene fundamento ulg~ 

no el que la rcuni6n habitual, que puede incluir u gru-

por que por ejemplo se reunan para celebrar algún anivcE. 

sario, o los que acudan a cierto templo religioso, sea -

raz6n legal suficiente para agravar la pena, en el caso 
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de que en comdn se cometiese algún delito; mas aún cuan

do la delincuencia. colectiva ya est:'.i rcgulñdFt en nuestro 

derecho. 

6.- Considerando la reunión (volverse a unir) de manera oca

sional o transitoria, el problema se agrava, pues en es

tas formas quizá no habrfa siquiera vinculación, ya no -

en la comisi6n del hecho delictuoso, sino social exclusi 

vamenle. Los reunidos podrían no conocerse siquiera y -

actuar individualmente, caso concreto en oue es absurdo

hablar de pandilla. 

7.- El precepto en cuesti611, constituye una modalidad aue -

agrava considerablemente la sanci6n impuesta al delin- -

cuente. Fue creado para combatir una forma de criminal! 

dad que se fue haciendo frecuente en nuestra sociedad, -

que como cualquier otra, cuando alcanza grandes propor-

ciones multiplica sus problemas y trae como resultado -

nuevas formas de delincuencia. 

a.- La sociedad amenazada por los <Jrupos en oa.ndilla, situa

ci6n que di6 causa al artículo 164 Bis del C6digo Penal, 

requería urgentemente de la intervenci6n eficaz del Est~ 

do, quien al efecto cre6 el tipo delictivo contenido en

el numeral en cita~ 

9.- La inclusi6n en nuestro catálogo penal del artículo 164-

Bis, es una medida en tal forma equivocada, absurda e --
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inadmisible, que resulta ineficaz para contener, cuando me

nos, este actuar criminoso. El pandillcrisrno crece cada -

d!a con más fuerza, lo que demuestra que el citado precepto 

ni previene ni recrirne, y s! es más nocivo a la sociedad -

que las mismas pandillas. La sociedad vive ahora, bajo la

vigencia da este tipo delictivo, un estado de angustia, 

pues se convierte en pandilleros a quienes están muy lejos-

amenazada por las pandillas. 

10.- La existencia de las bandas o pandillas es un problema so-

ciol6gi<.:o, al que se le debe buscar soluci6n en la orienta

ci6n, en el ejemplo, en la educnci6n, en el encauzamiento -

hacia actividades constructivus que integren debidamente a

las j6venes en la colee ti v idacl de que fonnun parte, y no en 

la creación de un tipo penal que ofende la dignidud y la vi 

da gregaria del hombre en sociedad. 
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