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Introducción 

Hace 40 años los actos delictivos, sobre iodo los relacionados con robo > lesiones, 

eran cometidos por individuos con edades entre 18 > 24 años lo cual inl]u>ó para que 

en las legislaciones quedara establecido que el menor infractor (. no delincuente) es el 

que no ha cumplido los ) 8 años de edad. 

En la época actual IOÍ jóvenes actúan > piensan muy diferente a los anteriores y ha> 

menores que inclusive no rebasan los lü años de edad y ya se ven involucrados en la 

causación de daños sociales. 

El licenciado Marco Antonio Leija mencionando a Quiroz Cuarón nos dice lo 

siguiente: "en delitos de robo subsiste el mayor porcentaje en sujetos de 20 años de 

edad y esa línea se declina hacia menores de edad hasta los 9 años" . ( l ) 

A nuestro estado, por sus características socioeconómicas, arriban constantemente, 

habitantes de estados aledaños, las más de las veces son familias completas que 

buscan legítimamente encontrar mejores condiciones de vida a las que tenían en sus 

lugares de origen. 

Estas familias por lo general cuentan entre sus miembros con menores de edad 

quienes por sus características son los que enfrentan los choques más fuertes de 

adaptación, más aún cuando se establecen en áreas marginadas. Estos menores ante 

1 Leija Moreno . Mareo Antonio "'Bases de la Criminología".1980 



la necesidad de sobrevivir a un entorno hostil, se \en obligados a agruparse con otros 

menores formando las llamadas pandillas, pertenencia a las cuales terminan en 

sujetos causantes de daños sociales. 

Mientras tanto, como señalan Leonardo Iglesias > Roberto Niño "al consejo tutelar 

de Nuevo León son referidos alrededor de seis mil menores por año de los cuales el 

61% es primoincidente. Los rangos de edad fluctúan entre los nueve y dieciocho 

años \ sigue aumentando la cantidad de transgresores".(2) 

Actualmente el tema tiene mucha relevancia en nuestra comunidad porque en las 

noticias se ve la generalidad de los casos delictivos cubiertos por adolescentes > es 

de preocupación para la sociedad misma. 

En el presente trabajo pretendemos analizar algunas de las causas que provocan la 

delincuencia juvenil en el estado de Nuevo León y en especial en el área 

metropolitana. 

El incremento en el número de delitos cometidos por jóvenes menores de edad en los 

últimos meses, delitos que por las características en que se han llevado a cabo 

lastiman a la sociedad en general nos llevan a la necesidad de reflexionar en la 

necesidad de revisar tanto las causas como las leyes > tratamiento de los menores 

2 Iglesias Leonardo. Niño Roberto "La delincuencia ju\enil,en el caso de Núes o León". 1991 



infractores con el fin de prevenir la delincuencia juvenil en nuestro estado. 

La finalidad del trabajo es establecer criterios en torno al problema de la delincuencia 

juvenil ) proponer medidas para su prevención, entre las cuales destacamos la 

relativa a la edad penal, la cual estimamos debe fijarse en los 16 años de edad ya que 

consideramos que dicha medida sería un factor disuasivo para los jóvenes en vías de 

cometer un delito. 

Actualmente los legisladores están de acuerdo en que los menores infractores no 

deben ser castigados > que debido a sus cualidades biológicas > sociales, estos deben 

ser atendidos mediante un régimen jurídico especial, apartado del derecho penal, 

conocido como derecho de menores. 

El derecho de menores no es un derecho represivo sino que es la forma en que el 

estado tutela al menor mediante una labor de protección, educación y vigilancia, 

labores que abordamos en uno de nuestros capítulos. 

En México son diversas instituciones gubernamentales las que se encargan de la 

atención a los menores en los aspectos de vigilancia protección y educación. Entre 

estas instituciones se encuentran las siguientes: el DIF (Desarrollo Integral de la 

Familia) el 1MSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) la SEP (Secretaría de 

Educación Pública) y la SSA (Secretaría de Salubridad y Asistencia). 



En cuanto a los menores infractores, la Secretaria de Gobernación a través de los 

consejos tutelares, se encarga de su atención como se puede observar la intervención 

de tantas instituciones revela el interés social y el compromiso para con los menores. 

En nuestro estado, pese a la gran cantidad de recursos que se invierten en el 

tratamiento > prevención de la delincuencia juvenil y según sucesos recientes ésta 

muestra síntomas que creemos deben ser analizados. 

Señalamos de nuevo lo que al principio mencionamos sobre la obra de Leonardo 

Iglesias y Roberto Niño " al consejo tutelar de Nuevo León son referidos alrededor 

de seis mil menores por año de los cuales el 61% es primoincidente. Los rangos de 

edad fluctúan ente los nueve y dieciocho años y sigue aumentando la cantidad de 

transgresores".(3) 

Para presentar nuestras propuestas se consultaron libros de Le\es, Internet, 

periódicos, revistas, tesis, los códigos penales de todos los estados de la República 

Mexicana > todos aquellos medios que pudieran aportar datos relevantes para la 

realización de este trabajo, así como las medidas que han adoptado estados como el 

de Hidalgo y las propuestas surgidas en el primer congreso de víctimas de la 

delincuencia en el estado de México. 

3 Iglesias Leonardo, Niño Roberto. '"La delincuencia Juvenil en el caso Nue \o León" 1991 



Para llegar a estos planteamiento se recabaron datos, después se redactaron las ideas 

principales en este documento el cual se sometió a revisión > se concluyó llegando a 

crearse tres apartados destinados como capítulos. 

En el capitulo 1 hablamos sobre los tactores psicobiológicos del adolescente, los 

cambios que sufre en el proceso a partir de la pubertad y el impacto emocional en la 

adolescencia, su relación con los grupos, los tipos de grupos > la cultura de ios 

adolescentes. 

En el capitulo 11 mencionamos las formas de poder, entre estas : la violencia, las 

conductas delictivas, delincuentes por tipo de juzgado, por sexo \ grupos de edad, 

presuntos delincuentes ) delincuentes sentenciados, la incidencia delictiva por 

entidad federativa, presuntos delincuentes por tipo de delito y delincuentes 

sentenciados por tipo de delito. 

El capítulo 111 aborda el tema acerca de la edad penal, en cuanto a su reducción, la 

búsqueda de un codigo penal juvenil , así como las modificaciones de las penas a 

menores de edad, algunos casos prácticos > sugerencias para prevenir la delincuencia 

juvenil. 

En el apartado de conclusiones presentamos nuestras propuestas destacando lo 

relativo a la edad penal. 

En los anexos presentamos estadísticas sobre la delincuencia juvenil, así como las 

redacciones de los códigos penales de los estados de nuestro país que han fi jado la 

edad penal menor a los 18 años. 



Por último en Ja bibliografia mencionamos los trabajos de 32 autores, así como dos 

tesis y nueve leyes y códigos penales que se consultaron. 



Capítulo I.- Factores ps icobio lógicos del adolescente . 

1.1.- Pubertad y adolescencia . 

"La pubertad es el per iodo que abarca entre los 9 y los 14 años en p romed io , durante 

el cual el cuerpo del niño y de la niña suf re una serie de t ransformaciones que lo 

asemejan más al adulto y se es tablece la capac idad para perpetuar la especie , o sea la 

reproducción, mediante la producción de gametos (óvulo y espermatozoides) 

inducido por diversos fac tores b ioqu ímicos c o m o son las hormonas . " (4) 

La edad en la que se inicia la puber tad varía dependiendo de factores genéticos, 

raciales, socioeconómicos , nut r ic ionales y geográf icos como la latitud y el c l ima. 

Actua lmente la pubertad para el varón se inicia antes de los 15 años mientras que 

para la mujer , antes de los 13, esto es debido a los factores antes menc ionados pero 

sobre todo, a los de a l imentac ión y geográf icos . 

Por otra parte, la adolescencia resulta de la introducción de los procesos biológicos 

(pubertad), mentales y sociales. La adolescencia abarca a la puber tad además de las 

repercusiones de ésta sobre la mental y la social. Conl leva una serie de tareas 

fundamenta les como es el logro de la identidad tanto sexual con sus roles asociados,, 

4 Morgade, Graciela. "Pubertad y adolescencia: T i empos violentos" Ediciones Novedades Educat ivas, 
Buenos Aires 2001. 



c o m o vocacionales , relacionada con lo que quiere realizar c o m o profes ion i s ta y 

vinculado a la identidad sexual esia la e lección de pareja. 

Este proceso es transitorio e implica una serie de ensayos act i tudinales , 

compor tamenta les , emocionales , asunción de roles, ele, que t iene sobresal tos , 

excentr ic idades pero también un largo per iodo de espera o morator ia que la cul tura 

les es tablece c o m o los relacionados con estudios , roles, etc., para q u e ingrese al 

m u n d o adulto. 

C o m o son procesados e integrados toda la serie de cambios que ocurren tanto en el 

cuerpo como en lo ps íquico y lo social va a estar de te rminado por u n a mul t ip l ic idad 

de factores tanto ambienta les , grupales, espec ia lmente en su desarrol lo infanti l con 

sus padres. 

A cont inuación anal izaremos los cambios f ís icos y sus de terminantes para luego 

vincular los con su procesamiento psíquico en los adolescentes. 

1.2.« C a m b i o s biológicos y su impacto emocional en adolescentes . 

La adolescencia es una etapa que inicia de acuerdo con di ferentes autores con la 

entrada de la puber tad. 



Puber tad def in ida por Peter Blos "es un f enómeno p redominan temen te biológico que 

c o m p r e n d e fundamenta lmente los cambios corporales."(5) 

Estos cambios corporales inician en la adolescencia t e m p r a n a de una manera 

tempest iva , d i f icul tando de esta manera su asimilación menta l -a fec t iva . 

Por tal mol ivo, muchos autores han determinado a estos c a m b i o s de diferentes 

maneras : e tapa de revolución biológica , etapa de metamorfos i s , e tapa del estirón. 

Estos cambios aparte de ser t empes t ivos e irreversibles son d i spare jos ya que las 

p r imeras partes del cuerpo e,n a lcanzar su talla adulta son la cabeza , las manos y los 

pies, después los brazos y las p iernas y f inalmente el t ronco. 

Por tal mot ivo, el Dr. James Tañe r comenta "al niño le q u e d a n cor tos sus panta lones 

(al menos a lo largo) un año antes de quedar le cortas sus camisas" . (6) 

Es tas di ferencias en la velocidad del crecimiento de las d i fe rentes partes de su cuerpo 

despier tan la temporal sensación de torpeza e inseguridad que presentan algunos 

adolescentes . 

5 Morgade , Graciela "Pubertad y adolescencia: T iempos Violentos" 
Edic iones novedades educativas. Buenos Aires .2001 

6 Salazar, José Manuel , y otros. "Psicología Social". 
6a. Reimpresión. Ed. Trillas México 1988 



Es cierto que desde la infancia hasta la vejez existen di ferentes c a m b i o s biológicos 

pero es en la adolescencia en donde estos cambios cobran mayor impor tanc ia a nivel 

psicológico, ya q u e al ser más rápidos y d i sparemos contrar io a lo que ocur re en la 

infancia, adul tez y vejez, p ro \ocan una mayor alteración en la imagen corporal y la 

identidad personal . Entendiendo por imagen corporal la representac ión que el suje to 

tiene de si m i s m o y por identidad personal como la creación de un sent imiento 

interno de mismis idad y continuidad, unidad de personal idad sent ida por el 

individuo. 

En si, el ind iv iduo necesita sentir que la persona que es hoy es s eme jan t e a la de ayer 

o en el me jo r de los casos un desarrollo de ella. 

Entre los m u c h o s autores que escán de acuerdo con esto se encuen t ra el padre del 

psicoanális is S. Freud, quien comenta le estrecha relación que exis te entre los 

cambios corpora les y las alteraciones psicológicas de au to imagen . 

Los sent imientos que se despiertan con esta revolución b io lógica son diversos y su 

intensidad depende de cada caso en particular. 

Las reacciones m á s comunes para estos cambios son: 

a) Sent imiento de inadecuación, es decir, sentirse extraño con su p rop io cuerpo con 

el cual es tá fami l ia r izado desde la niñez. 



b)Tens ión emocional , p rovocada por el de spena r sexual que trae cons igo estos 

cambios biológicos que lo llevan o movil izar sus mecan i smos de de fensa y a 

refugiarse en el g rupo de pares por la react ivación edípica que se da. 

Cuando estos mecan i smos de defensa no son suf ic ientes se recurre a comerse las 

uñas , tics, dolores de cabeza, etc. 

En ocasiones ocurre la negac ión de este desarrol lo b iológico, sobre todo en la 

adolescencia temprana , donde es común que el adolescente f emen ino uti l ice blusas 

ho lgadas o tome posic iones encorvadas para ocultar el c rec imien to de los pechos o 

amenace con no util izar toallas sanitarias en sus pr imeros pe r iodos mens t rua les , etc. 

En el adolescente mascul ino la uti l ización de camisas largas le sirve para ocul tar o 

negar el desarrol lo de sus genitales. 

c )Sent imiento de insegur idad y miedo que es común observar en cualquier s i tuación 

nueva o desconocida . 

d )Due lo por el cue rpo infanti l y la fantasía bisexual que se hace presente con la 

menst ruac ión en la muje r y con la Pr imera polución en el varón 

e) El adolescente puede most ra rse ex t remadamente sensible en lo que se re f ie re a su 

yo corporal , en ocas iones se siente t ransparente y expues to hacia los demás , 

cualquier "defecto" lo magni f ica , cualquier observac ión o crí t ica lo des t ruye 

emociona lmente , etc. Su preocupac ión no solo es por su cue rpo s ino t ambién por la 

impres ión que este p roduce en sus iguales, en especial en la del sexo contrar io . 



f) Puede rebelarse contra la maduración ya que para m u c h o s crecer da miedo, el solo 

pensar en las real idades de la edad adulta basta para lanzarlo a un es tado de 

depres ión, en el cual uno se acurruca con el pulgar en la boca adorando una é p o c a en 

la que la decisión más fácil era cuál juguete l levar íamos al j a rd ín . 

Por otra parte el grupo de pares cumple una func ión muy impor tante durante es tos 

c a m b i o s biologicos. 

R e c o r d e m o s que los pr imeros grupos entre adolescen tes son del mi smo sexo, 

negando con esto la fantasía de castración. Estos g rupos proporc ionan al adolescente 

dos cosas muy importantes: 

a) seguridad al observar que estos cambios son c o m u n e s en todos sus compañe ros 

(uni formidad) , 

b) y reaf i rmación de su rol sexual: mascul ino y f emen ino . 

C u a n d o el desarrollo del adolescente es atípico en relación con las nomás de g rupo al 

cual pertenece, su autoest ima empieza a declinar ya que el adolescente piensa que el 

ser di ferente equivale a ser inferior. 

As í m i s m o se cree que "una madurac ión t emprana conduce a una mayor conf ianza y 

for ta leza yoica, ya que provoca en la mayoría de los casos un respeto por parte d e sus 

padres y una mayor libertad por parte de los adultos, al igual que una madurez tardía 



despierta sent imientos de dependencia e inadecuación cons igo mismo." (7) 

En si los meros c a m b i o s biológicos bastan para convert i r al adolescente en u n a 

persona difícil de mane ja r , pero cuando se consideran también las tens iones 

emocionales y sociales que son propias de la misma etapa resulta un mi lagro que 

sobrevivamos para contar el cuento. 

Los psicoierapeutas hablan de una amnesia emocional de los adultos que tratan de 

recordar su adolescencia . Pueden recordar solo los acontecimientos , pe ro no la 

intensidad emociona l que los acompaño. 

La integración y aceptación posit iva de estos cambios dependerá: 

a) de la información y preparac ión que se tenga sobre sus cambios , 

b) de los malestares f í s icos que se presenten (dolor de huesos, cól icos mens t rua les , 

etc.). 

c) del logro de la ident idad (si va de acuerdo con su rol de género), 

d) del deseo de crecer y asumir nuevas responsabil idades, 

e) del apoyo de los padres , 

f) de las d i f icul tades para realizar sus actividades favor i tas (natación, ballet , etc.). 

7 Cueli José y otro "Teor ía de la personal idad ' 
Ia. Reimpresión. Ed. Tri l las . Méx ico 1975. 



Finalmente esta integración corporal llevará a tres logros: 

a) Integración de un nuevo yo corporal, en donde el e spe jo j uega un papel muy 

importante para el adolescente. 

b) La búsqueda de la identidad, fuera del núcleo familiar . 

c) El cumpl imien to de nuevos roles sexuales. 

1.3.- El adolescente y los grupos. 

El ser h u m a n o posee un sentimiento gregario, es decir necesi ta estar a c o m p a ñ a d o de 

sus congéneres para satisfacer necesidades bás icas . 

En los t iempos actuales no se concibe a una persona aislada o a jena a toda 

convivencia social ya que son múltiples los requer imientos h u m a n o s para sobrel levar 

la vida moderna . 

Sin embargo también existen aspectos psicosociales que el h o m b r e y la m u j e r solo 

pueden lograr a t ravés de la con \ ivenc ia y las exper iencias vividas en los grupos . 

Es un hecho que el papel rector de los grupos permite la adquis ic ión de pr incipios 

para determinar usos y costumbres que han de regir la par t ic ipación entre 

congéneres . Es el g rupo por lo tanto el espac io en el que los individuos cohabi tan 

para establecer est i los de vida e interactuar con otras personas. 



S h a w w def ine al grupo como dos o más personas que se relacionan entre si de tal 

manera que : "Cada persona influye y es influida por cada una de las otras personas" . 

(8) 

Para lograr una convivenc ia plena y estable se deben implementa r a lgunas 

"obl igaciones" que den cohesión al grupo y dan sent ido de per tenencia , por e jemplo: 

a) el grupo se gobierna a través de normas, \ alores, l ineamientos y creencias 

comunes ; b) los integrantes del grupo marcan obje t ivos basados en intereses 

comunes ; c) existe conexión en el actuar a los integrantes ya que las acciones de uno 

de el los afecta a los demás ; d) la conciencia de per tenecer al grupo. 

El hombre y la muje r al vivir en un grupo realizan un proceso s inápt ico de su m u n d o 

interno y el ambiente ex terno que los rodea, ya que la convivencia con otras personas 

f o r m a n p a n e del proceso evolutivo que conduce el desarrol lo social y a la 

adquis ic ión de ident idades Al respecto Dina Krauskopf opina lo s iguiente: " La 

personal idad es una organización dinámica en la cual se integran los hábi tos , las 

acti tudes, los sent imientos y las capacidades de un individuo, adquir iendo m o d o s de 

compor tamien to que de terminan su educación al medio" . (9) 

8 y 9 Sa la /a r , Jo->e Manuel y otros "Psicología Social" 
6° reimpresión Ed. Tril las. México 1988. 



Para el maes t ro Pérez-Victoria "el menor no tiene la capacidad para dist inguir el bien 

y el mal, pe ro centrando el problema no tanto en la capac idad de entender , pues ésta 

se da s i empre con anterioridad a dicha edad, sino en la fal ta de querer , pues de ella 

depende la fo rmac ión de carácter y de la personal idad" .(10) 

E ñ k Er ikson a t r a \ é s de su teoría psicosocial determina que "el desarrol lo de la 

identidad se logra a través de la relación bipolar que se da en cada una de las ocho 

etapas ps icosocia les . La preferencia o inclinación hacia una tendencia positiva o 

negat iva habrá de provocar una crisis en el desarrollo. La so luc ión dada poi el sujeto 

ha de marca r la vida futura entre un estado saludable o uno noc ivo ." (11) (Ver 

a n e x o I). 

El proceso de desarrol lo psicosocial en sus ocho etapas así c o m o el pensamiento del 

maes t ro Pérez-Vic tor ia debe ser en tendido en el contexto social existente entre el 

suje to y sus congéneres por lo tanto las experiencias vividas en el grupo son 

de te rminan tes en el desarrollo de la identidad. Sin embargo las expecta t ivas de los 

individuos no pueden centrarse únicamente a ciertos sen t imien tos opues tos por lo 

contrar io el ser humano es una ama lgama de potencia l idades en los ámbitos 

emoc iona le s y sociales que les permite desarrollar su propio est i lo de vida. La 

referencia del t rabajo de Erikson se debe a la importancia que este autor le da a las 

re laciones sociales y a las posibles consecuencias en el desar ro l lo emociona l . 

10 Sánchez Obregón , Laura. "Menores infractores > derecho penal" 
Editorial P o m i a , S.A.. México 1995. 

11 Sala¿ar, José Manuel y oíros.. "Psicología Social" 
6 o re impresión Ed. lril las. México 1988 



Albert Bandura , ps icólogo nor teamericano es tablece la idea de que "el ser humano 

aprende gracias a la interacción social y que el compor tamien to h u m a n o obedece al 

"moldeamien to" ocasionado por la inf luencia de los demás , es te moldeamiento 

resulta de la observancia realizada a otras personas y a la imitación de 

compor tamien tos . " (12 ) 

Los niños son grandes imitadores y observadores de su en tono social ésta es la 

respuesta a c ó m o aprenden a hablar, vestir , comer , etc . Esta capacidad del ser 

h u m a n o permi te el aprendizaje de act ividades valoradas soc ia lmente pero también de 

aquel las que pueden ser nefastas ya que "en su búsqueda de af i l iación, pertenencia o 

conciencia de grupo, llegará a la pandil la, , donde puede ser acep tado , deberá realizar 

conduc tas ant isociales" .(13) 

Una vez aprendido en comportamiento , ya sea por observac ión y/o imitación este 

puede ser for ta lec ido o debili tado a través de recompensas o cast igos. 

Una r e c o m p e n s a aumenta la posibil idad de que el observador presente la misma 

actitud y el cast igo disminuye la probabi l idad de presentarse . La aportación de 

Bandura ha cont r ibuido a la comprens ión del desarrol lo humano . 

12 Salazar , José Manuel y otros "Psicología Social". 
6 o re impresión. Ed Trillas. México, 1988. 

1 3 Tocaven García , Rober to "Menores Infractores" 
Editorial bd i co l , S.A.; Segunda reimpresión, México , 1976. 



El ímpetu de marcar la importancia de la inf luencia social sobre el aprend iza je de 

Compor tamien tos ha coadyuvado a concient izar a padres de fami l ia sobre la 

importancia de crear ambientes posi t ivos donde prevalezca el respeto, el 

compañer i smo, la amistad, la tolerancia y la solidaridad. 

Para Cari Rogers '"el ser h u m a n o t iene dos formas de percibiese: la percepción 

subjet iva que tiene el individuo de si m i s m o (Yo real) es decir la au to imagen y la 

otra una percepción idealizada (Yo ideal) o sea lo que le gustaría y pre tende ser ."(14) 

Para lograr el equil ibrio entre estas dos apreciaciones resulta esencial el afecto que 

rec ibimos de los demás . En la interrelación grupal rec ib imos a labanzas , aceptación, 

amor , amistad, y de esta mane ra se puede lograr el desarrol lo de capac idades , 

destrezas y valores. 

S a b e m o s que resulta difícil recibir reconocimientos , aceptación y p remios de otra 

persona, cuando no seguimos las normas sociales por el contrar io rec ib imos 

rechazos , críticas o castigos. Cuando esto se convierte ene una constante durante 

toda la vida se presenta un es tado de autoes t ima muy débil y se p ierde el r u m b o de lo 

que realmente somos . Es en este es tado emociona l cuando neces i t amos a labanzas , 

afecto, compañía y apoyo por parte de los demás . 

14 Cueli José y otro. "Teoría de la personal idad ' 
I o reimpresión. Ed Tril las. Mexico 1975. 



Una persona plena > realizada libre de conflictos personales se preocupa más por 

alcanzar sus propias metas que siendo hostil a la sociedad. 

Resulta esencial propiciar al individuo aceptación y aprecio logrando así un afecto 

positivo que le permite alcanzar la congruencia entre el yo real y el \ o ideal, cuando 

se logra esto se estimula el desarrollo de todas las capacidades. 

1.4.- Tipos de grupos. 

La vida del grupo es determinante para el desarrollo psicosocial del individuo porque 

establece roles o modelos a seguir durante la vida que fortalecen muchas veces la 

convivencia plena con otras personas. 

"El grupo constituye un medio esencial, sin el cual el hombre no logrará ni 

desarrollarse ni lograr su plenitud. Se trata de un medio de vida natural, pero 

sabemos de que forma puede convertirse en una masa pasiva o violenta y degenerar 

en una amenaza el género humano'*.(15) 

En el presente trabajo manejo los siguientes tipos de grupos: Formales, informales, 

por edad, por sexo y de amigos. 

15 Léma>, Miehel. cabecilla en los grupos» de inadaptados" 
l.ditorial Luis Mi rae le. S. A. Barcelona, España, 1969. pug 197 



La idea es hacer una descr ipción de las característ icas d e cada grupo, anal izar su 

inf luencia en los adolescentes y en a lgunos casos of recer sugerencias que permi tan 

unas interacción plena entre sus iguales y adultos. 

a) Grupos formales . 

El grupo forma! " también conoc ido c o m o institucional hace referencia al grupo de 

j ó v e n e s que se desen\ uel\ en en el c a m p o de las inst i tuciones (escuelas, iglesias, 

famil ia , clubes, etc.) con tando con reglas muy claras y precisas para la integración y 

funcional idad de sus integrantes" . (16) 

Su orientación y función son públ icamente de te rminadas y sus objet ivos es tán 

precisados entre la opinión públ ica . Este tipo de g rupo o f rece la opor tunidad a los 

adolescentes y jóvenes para desarrol lar habil idades, dest rezas y actitudes. Así m i s m o 

les permite estar en contacto con otros sujetos con ideales y metas muy parecidas. 

Es te escaparate social o f rece un s innúmero de mode los que facilitan el proceso d e 

auto imagen. 

b) Grupos informales. 

Este t ipo de agrupaciones " l l amadas también informales se fo rman gracias a los lazos 

de amistad que surgen entre sus integrantes" . (17) 

16 y 17 Sala¿ar, José Manuel y otros. "Psicología Social". 
6° reimpresión Ed. Trillas. México 1988 



Es tos grupos están formados por un círculo pequeño de amigos que tienen c o m o 

ún ico obje t ivo la retroal imentación y el apoyo de hab i l idades sociales. Escasamente 

in teractúan con otros grupos en eventos como f iestas , bailes o eventos deportivos. 

Es ta si tuación revela la neces idad de fortalecer los v ínculos de unidad entre ellos 

pues su sentido de pertenencia se ubica en niveles m u y ba jos , además de mostrar una 

pobre af i rmación de roles que durante la adolescencia se encuentra en proceso de 

e laborac ión . 

c) G r u p o s por edad. 

L a edad es otro factor que inf luye en las caracter ís t icas de los grupos, ya que los 

adolescen tes sufren cambios biopsicosocia les q u e afectan su aprendiza je 

he te rosexua l así como el rol sexual que han de j u g a r durante la adolescencia. 

D u r a n t e la pubertad el grupo de amigos se ubica en aque l los de la misma edad y sexo 

p o i q u e de esta forma se pre tenden fortalecer los roles sexuales logrando así la 

a f i rmac ión de la propia identidad de género. 

Pos te r io rmente el acercamiento heterosexual es de c h o q u e esto como acercamiento 

d e f e n s i v o entre las amistades d e sexo diferente. En la e tapa final de la adolescencia 

(17 a l 9 años) la relación se hace más estable por la simili tud en intereses y 

pre fe renc ias . Los jóvenes han adqui r ido una ident idad estable y mejorado sus 

re lac iones sociales por lo que la atención se dirige hacia el sexo opuesto. La 

amis tad con amigos de la m i s m a edad y sexo no es rota abrup tamente por el contrario 



esta p re \a l ece y las característ icas de cohes ión se ven modif icadas ya que existe una 

dependencia hacia los amigos sin importar la edad y el sexo. 

d) Gñapos por sexo. 

El género es otro factor que debe cons iderarse al estudiar la part icipación grupa! 

durante la e tapa de la adolescencia. Para las mu je re s el desarrollo de act ividades se 

inclina hacia el acercamiento y la ayuda mutua entre congéneres esto expl ica 

porque la tendencia de formar grupos rel igiosos, culturales y benef icencias sea 

mayor entre las mujeres . . Por lo tanto h o m b r e s pref ieren utilizar la fuerza física y 

callar las emociones , dándole preferenc ia a formación de grupos deport ivos y 

políticos. En nuestra cultura se p r o m u e v e la part icipación del hombre en 

actividades a jenas al hogar , sin e m b a r g o se es t imula el encuentro con los amigos 

mientras a las mujeres se les relega y prepara para realizar tareas domést icas o al 

cuidado de los hijos. En la cultura la t inoamer icana la mujer esta rodeada de un 

hallo emocional y afect ivo que la obliga a conservar y d i fundi r las buenas 

costumbres, en cambio la f igura del varón es s inonimo de vigor y fuerza por la cual 

se le permite realizar tareas para r ea f i rmar estas tendencias. Los estereotipos 

marcan nuestra convivencia cot idiana y romper con ellas resulta difícil , aunque 

actualmente estas tendencias han suf r ido cambios y se han reorganizado por el 

papel dinámico de los hombres y mu je re s . 



e) El g rupo de amigos. 

El g rupo de amigos "es el con jun to de coetáneos generacionales de estratos ¡similares 

que conviven entre si para sa t i s facer gustos, preferencias , deseos , intereses y 

sent imientos . Para todo ser h u m a n o es necesaria la presencia de un amigo o amiga 

para compar t i r vivencias ín t imas en un ambiente de conf ianza" . ( IB) 

Los amigos ofrecen la opor tun idad de ser uno mismo con defectos y virtudes, 

inclusive dan consejos ante s i tuac iones problemáticas. 

La convivencia con grupos for ta lece la autoestima y o f rece un abanico de act i tudes y 

valores que han de marcai la v ida fu tu r a de los adolescentes. 

La amistad es un acto voluntar io que se da entre las personas ocasionando afec to y 

re laciones íntimas de una f o r m a recíproca. Los adolescentes pref ieren convivir más 

con los amigos que con la propia fami l ia ya que con sus amistades se sienten más 

re la jados y contentos al no exis t i r la amenaza potencial de regaños o cast igos por 

par te de los progenitores o los adul tos . 

18 Salazar , José Manuel y otros. "Ps ico log ía Social" 
6 o reimpresión bd . Tril las. M é x i c o 1988. 



1.5.• La cultura de los adolescentes . 

La rebeldía ante la imposic ión de la sociedad es una reacción general izada entre los 

adolescentes y los jóvenes por eso les resulta primordial la formación de grupos . 

Reco rdemos que "el grupo es el espac io donde los jóvenes y adolescentes pueden 

es tablecer sus propios acuerdos , preferencias , gustos, deseos, intereses, sent imientos 

y pueden expresarles, así c o m o establecen mecanismos de identif icación para dar le 

mayor fuerza a dichas asoc iac iones" . (19) 

Dentro de las diferentes f o rmas para expresar los mecanismos se incluyen: la mús ica , 

el vest ido, el lenguaje, el graff i t i y en algunos casos el uso de drogas. 

Los grupos tienen su or igen en la seguridad del individuo al establecer re laciones 

intergrupales que incluyen el es tado de libertad hacia el t emor y un equil ibrio mental . 

"El lugar de reunión más c o m ú n es la calle, sea una esquina o el parque. Este es un 

lugar de reunión c r imógeno , ya que los menores, no ten iendo nada que hacer , se 

ded ican a contar "chis tes" morbosos , a molestar a las mu je re s que pasan, a p rovocar 

a otros jóvenes , a planear fechor ías , etc. Aunque estas act ividades no son del ic tuosas , 

pueden conducir fác i lmente al del i to ." (20) 

19 Salazar, José Manuel y otros. "Ps icología Social" 
6 o reimpresión. Ed. Trillas. Méx ico 1988 

20 Rodrigue? Manzanera , Luis. "Cr imina l idad en Menores" 
Editorial Porrúa, México. 2000. 



A cont inuación se dará una breve semblanza de algunas de las dist intas formas de 

expres ión de los grupos: 

a) La música . 

La mús ica escuchada por los adolescentes es variada y demues t ra la variedad en 

gustos. Los adolescentes de los barrios marg inados pref ieren la música 

"colombiana". . . la música bal lenata, los otros estratos pref ie ren la música regional, la 

grupera, la música disco.. ."las rolas" en inglés. La mús ica en la adolescencia 

establece un status grupa), escuchar la música establece la unión ent re los integrantes 

de la "banda" y les da conciencia de pertenencia. La letra de las canc iones en su 

mayor ía , expresan lo que el adolescente es incapaz de decir en la sociedad por lo 

tanto se escuda en el anonimato d e la música. La música c o m o e lemento integrado 

permite a la vez la mani fes tac ión de las dotes artísticas de a lgunos adolescentes. 

Así m i s m o la mús ica ha sido un elemento pr imar io para mani fes ta r ideologías, 

creencias y sent imientos. De hecho la cultura juveni l está re lac ionada con el 

nac imien to del Rock and Roll , donde los ídolos mus ica les eran adolescentes o 

jóvenes . Es te descubr imiento mercanti l ha seguido repi t iéndose has ta nuestros días 

pues los grupos juveni les son un cheque al por tador por el gran poder de 

convoca tor ia que t ienen. El auge mercantil de las bandas mus ica les compues tas por 

adolescentes nos permite cor roborar la necesidad de los chicos y de las chicas de 

ident i f icarse con el grupo de pares a través de la mús ica . La inf luencia de los 

amigos , a través de la música , no deja de ser una mera imi tac ión pero es necesario 



estar a tentos ante el poder nocivo que pueda ejercerse en a lgunas si tuaciones. Las 

visitas a los "antros" o al rodeo para e scucha r música y divert irse pueden ocasionar 

serios p rob lemas cuando este en t re ten imiento se mezcla con el c o n s u m o de alguna 

droga. 

b) La ropa. 

La ropa c o m o sello distintivo entre los grupos de amigos y el uso de accesorios dan 

sent ido de per tenencia al grupo. Uti l izar una marca de ropa descansa en la necesidad 

de ganar prest igio y reputación entre sus iguales. Pa iece ser q u e la aprobación o 

desaprobac ión que recibe el adolescente del grupo se f inca en el uso de la ropa o 

accesor ios que utilizan, la idea es vestir igual , el cabello pintado, el uso de aretes, los 

ta tuajes , es una expresión de ident i f icación que los jóvenes hacen hac ia el interior del 

grupo. A u n q u e estas muestras de a f in idad son catalogadas por los adultos como 

nociva y es un s inónimo de trasgresión o pandil ler ismo. Vale la pena aclarar que 

estas expres iones obedecen a la neces idad de no estar aislado o pasar inadvert ido. El 

surg imien to de subgrupos cuya capac idad integradora sobrepasa los lazos familiares 

indican la ba ja unidad y la pobre comunicac ión en el interior de la familia es 

remplazada por la amistad nacida en los grupos de pares. Para poder ingresar a estos 

grupos los adolescentes deben imitar act i tudes, en este caso de ves t imenta u otros 

accesor ios , para poder ser aceptados. La mercadotecnia ha sab ido aprovechar esta 

s i tuación y bombardea cons tan temente con sus mensa jes sobre la necesidad de 

uti l izar ropa, calzado, accesorios que ut i l izan personajes conoc idos como atletas, 

artistas, can tan tes , etc. 



c) El graffi t i . 

El graff i t i "es cualquier letrero o d ibu jo impreso en una superf icie e laborado en 

aerosol y de carácter popular que tiene la intención de dar un mensa j e social" .(21) 

Los jóvenes utilizan este recurso para dar a conocer su mensa je descansando en el 

anon ima to que les proporciona el grupo. Así al final de cada graffi t i aparece el 

nombre de un grupo o colect ividad o cuando llega a aparecer el nombre propio es sin 

apel l ido o inclusive con el apodo, la pinta o el graff i t i c o m o producto de una 

necesidad comunicat ivo está basada en la cohesión, diversión, entre tenimiento > 

empat ia . Así mismo puede retar a la autoridad a través de recursos furt ivos. 

21 Salazar , José Manuel Y otros. "Psicología Social" 
6 o reimpresión EJ Trillas. Méx ico 1988 



Capitulo 11.- Formas de Poder. 

2.1.- La violencia. 

La violencia "'es una forma de ejercicio de poder > control mediante el empleo de la 

fuer /a donde alguien mas fuerte abusa sobre otro más débil, encontrándose que el 

uso de la fuerza es un método para la resolución de conflictos interpersonales en el 

que anulan o doblegan la voluntad del otro es la solución".(22) 

L a a g r e s i v i d a d c o m o p a r t e d e la v i o l e n c i a en el s e r h u m a n o t i e n e c o m p o n e n t e s 

i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s . 

Dentro de los componentes individuales se encuentra la directa (física, psicológica), 

la indirecta (represión, desplazamiento, sublimación formación reacma) > la 

autoagresión (maltrato del cuerpo, autodestiuccion. suicidio). En los componentes 

colectivos se involucran lo no delictivo ( dominancia-posesión, chantaje-afectivo) > 

la delictiva (delitos violemos: terrorismo, delitos sexuales: prostitución, violación). 

"La \iolencia física es el daño corporal que se le hace a una persona más débil. 

Puede ser de hombre o mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre o de 

1!2 Salazar José Manuel > otros. "Psicología Social 
b reimpresión Cd Trillas Mex 



cualquiera de los dos a un menor, a un anc iano o a personas con a lguna 

discapacidad". (23) 

Esta violencia se caracter iza por lastimar a cualquier parte del cue rpo de una persona 

con las manos, los p ies o con objetos. Algunas madres golpean a sus hi jos apoyadas 

por la autoridad paterna diciendo: tu hijo no me obedece o ya es t iempo de que le des 

un cast igo e jemplar . Asimismo, en muchas ocas iones los padres go lpeadores 

maltratan a sus hijos con o sin el respaldo de las madres , estos padres cons tan temente 

les dan golpes, manazos , bofetadas , coscorrones o pell izcas, empiezan a dar go lpes 

leves hasta llegar a lesiones p ro \ocadas con diversos objetos o armas. 

En ocas iones puede terminar con suicidio u homicidio . El maltrato se detecta por la 

presencia de magul laduras , heridas, quemaduras , moretones , fracturas, d is locaciones , 

les iones internas, asf ixia o ahog jmien to . Con toda esta p rob lemát ica los 

adolescentes se asustan guardando resent imiento hacia sus padres , se vue lven 

inseguros y pueden aprender a ser violentos. 

La \ i o l enc i a emociona l no se percibe tan fác i lmente como la f ísica, pe ro también 

last ima. Consis te en enviar mensajes y gestos o manifes tar act i tudes de r echazo la 

intención de este t ipo de violencia es humil lar , avergonzar , hacer sentir insegura y 

mal a una persona, deter iorando su imagen y su propio valor, con lo que se daña su 

es tado de ánimo, se d isminuye la capacidad para tomar decis iones y para vivir su 

2^ "Los adolescentes t ienen derechos" wwv. com/violencia ,T m. 



propia vida con gusto. 

La violencia verbal tiene lugar cuando mediante el uso de la palabra se hace sentir a 

una persona que no hace nada bien, se le ridiculiza, insulta, humilla y amenaza en la 

intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos . 

La violencia no verbal "es aquella que se manif iesta en act i tudes corporales de 

agresión como miradas de desprecio , mues t ras de rechazo, indiferencia , si lencios y 

gestos insultantes para descal i f icar la persona" . (24) 

Resul ta compl icado detectar este t ipo de abuso violento, aunque se ev idencia a lo 

largo de las secuelas ps icológicas , po rque va conduciendo a largo plazo a la 

depres ión y en ocas iones al suicidio. 

Cabe señalar que dentro del maltrato f ís ico s iempre ha \ un maltrato ps icológico. El 

maltrato ps icológico es m u c h o peor que el maltrato físico. Ev iden temente el 

maltrato f ís ico severo puede dejar secuelas muy graves, como rotura de brazo o 

pérdida de audición, pero las secuelas ps icológicas son las que más perduran. 

Tenemos que reconocer que no sólo su f r imos tratos violentos s ino que también 

p o d e m o s ser en ocasiones cómpl ices . E j e r cemos violencia o la de ja rnos existir 

cuando mal t ra tamos a otras personas , obse rvamos que alguien mal t ra ta a otra 

persona y no in tervenimos para evi tar lo , vemos , o ímos o leemos con nuestros hi jos 

películas, p rogramas de televisión, radio, historietas o periódicos en los que se hace 

24 Alayon, N o r b e n o "Adolescencia . Violencia y castigo, en niños \ adolescentes" 
Buenos Aires, Espacio editorial (Ciencias Sociales.) 1997. 



lujo de violencia y no lo discutimos ni lo rechazamos , s o m o s obse rvadores gozosos 

de espec táculos violentos o denigrantes , no hacemos nada en nues t ras casas por 

construir un ambiente de respeto a los derechos de las personas y de rechazo a los 

malos tratos. 

Existen diversas causas que ocasionan la violencia c o m o lo son las que nacen dentro 

del ámbi to famil iar , social, cultural y escolar. 

En las causas familiares se encuentra la desintegración, los padres autoritarios, los 

p rob lemas económicos , el desamor, los divorcios, el resen t imiento , la falta de 

comun icac ión y la falta de convivencia. 

C o n s i d e r a m o s que en este ámbito que es el famil iar , se or iginan los fac tores de nesgo 

de las agres iones violentas, ya que en el ceno famil iar se aprende a comportarse y a 

re lac ionarse con los demás; así como las maneras para en f ren ta r la vida y resolver 

problemas . " L a indiferencia de muchos padres const i tuye en múl t ip les aspectos un 

gran pe l igro para los hijos".(25) 

En una fami l ia en la que todos sus integrantes aprenden a resolver sus confl ictos de 

mutuo acuerdo , se construye un ambiente de t ranqui l idad, b ienestar , tolerancia y 

segur idad que enriquece su vida; pero cuando se l leva una vida compl i cada y difícil 

25 Middendor f , Wol f , "Cnnnnologia de l a j u v e n t u d " 
Edicion Ariel, S.A . Barcelona, 1964. 



por no poder sat isfacer sus neces idades y resolver sus p rob lemas , no existe una 

comunicac ión clara ni directa. A las personas les es difícil apoyarse y demost ra rse 

afecto y en muchas ocasiones te rminan malt ra tándose y dis tanciándose. 

Otro factor que dentro de una famil ia genera la violencia es aquel la en el que se 

presentan mode los que pre tenden controlar el ambiente mediante la fuerza o 

agresividad. 

Los adolescentes suelan criarse en un ambiente de abuso, abandono o conf l ic tos que 

genera lmente trae c o m o consecuenc ia más violencia, usada c o m o único recurso para 

escapar y salir adelante en la vida, l legando a consideraría c o m o un medio de 

subsis tencia propic io para la consecuc ión de dinero. 

María Fe rnanda Uribe, en su art ículo Violencia generadora de violencia opina que 

"la adopción de compor tamien tos violentos es utilizada por el indiv iduo pora a lguna 

manera protegerse y controlar la s i tuación que lo rodea y a la vez sentirse "adaptado" 

a su med io o adaptar su medio a él ."(26) 

Dent ro de las causas sociales se pueden considerar la fal ta de opor tun idades 

laborales, la insegur idad, el narcot ráf ico la drogadicción, el a lcohol ismo, entre otras. 

26 Uribe, Mar ía Fernanda "Violencia generadora de violencia" 
Art ículo 4. 2001 



La sociedad t iende a desestimar el p r o f u n d o s ignif icado de la v iolencia , pero nos 

d a m o s cuen ta que a diario conviv imos con la violencia de los niños y adolescentes 

sin escolar idad, con la violencia de los niños de la calle, con la v io lencia del t ráfico y 

venta de niños, con la violencia de los narcotraf icantes , etc. 

Ein el ámbi to de las causas culturales solo nos vamos a enfocar a los medios masivos 

de comunicac ión como lo son el radio, la prensa, la televisión, el cine, y el internet ya 

que nos ponen en contacto con los even tos locales, reg ionales , nacionales e 

internacionales . 

Los med ios masivos de comunicación desde hace algunas décadas t ienen un lugar 

m u y impor tan te en cada uno de los hogares mexicanos , por lo que es necesario 

conocer la información que transmiten deb ido a que su in tervención t iene influencia 

emoc iona l en cada uno de los indi\ iduos de manera posit iva o negat iva . 

En la televisión existen algunos programas que ridiculizan y desacredi tan los valores 

famil iares ; en el internet hay sitios pornográf icos , la prensa es m u y subjet iva y 

amari l l is ta en su información, en la radio se escucha música con con ten ido agresivo 

y entrevis tas que utilizan un lenguaje de doble sentido, en el c ine se proyectan 

pel ículas cargadas de imágenes sexuales , violentas, vocabula r io grotesco que en 

ocas iones cae en lo obsceno, f o m e n t a n d o antivalores en nuestra j u v e n t u d . 



Si se re toma el punto de causas escolares pudiéramos menc ionar la deserción, la 

des in fo rmac ión , la falta de valores, la agresividad estudianti l , la incomprensión de 

las e tapas de desarrollo, U falta de comunicac ión , la falta de respeto la intolerancia, 

etc. 

En la escuela también hay actos que generan violencia que pueden ser por la misma 

inst i tución, entre pares y en algunas ocas iones por el propio docente . 

Dentro de la institución se genera violencia cuando se pone de manif iesto la 

normat iva porque limita en sus expres iones a los a lumnos sin permitirles ser 

personas ref lexivas y críticas de su contexto social, por e j emplo las normas y reglas 

of ic ia les establecidas en la inst i tución, por las autoridades educat ivas como los 

reg lamentos escolares que están diseñados por el personal sin considerar las 

op in iones de los jóvenes. 

En el salón de clases los a lumnos muchas veces se ven agred idos verbal y en 

ocas iones f ís icamente por los docentes por no cumplir con las tareas o t rabajos 

escolares . 

La violencia entre pares se presenta deb ido a la intolerancia en las acti tudes propias 

en esta etapa de la adolescencia; f recuentemente , dentro de la m i s m a institución o al 

terminar el t umo escolar, nos encon t ramos con a lumnos que arreglan sus diferencias 

agred iéndose a golpes deb ido a q u e no aprendieron otra f o r m a de solucionar sus 

p rob lemas y les ha fal tado aprender a convivir con sus pares; así m i s m o la institución 



al darse cuen ta en vez de soluciona! el p rob lema suspende a los a l u m n o s e incluso el 

m i s m o a l u m n o decide retirarse de la escuela y suspender sus es tudios . 

2.2.« C o n d u c t a delictiva. 

Las es tadís t icas judiciales proporcionan información sobre los de l i tos comet idos por 

la poblac ión y que son registrados por los juzgados de pr imera instancia en materia 

penal , deb ido a que allí se define su nivel de responsabi l idad ante los delitos cuya 

leal ización ha sido técnicamente comprobada con anter ior idad en las agencias del 

Minis ter io Públ ico correspondientes, Para Mezger el del i to es un "conf l ic to social 

dent ro de la comun idad humana, sin l imitaciones que él adopta de nuevo. En sentido 

parec ido se manif ies ta Sauer, según el cual la cr iminal idad s ign i f ica peligrosidad 

social con inclusión de la reprochabíl idad moral" . (27) 

"En nuest ro Derecho los delitos pueden ser dolosos o culposos . . .El dolo presume el 

conoc imien to del tipo obje t i \o , e implica la intención, la \ o l u n t a d " f i na l " de llegar al 

resul tado típico. La culpa se caracter iza por un actuar impruden te , i rreflexivo 

imperi to , negl igente,etc ." (28) 

27 Middendor f , Wol f , "Criminología de l a j u v e n t u d " . 
Edición Ariel, S.A., Barcelona, 1964 

28 Rodr íguez Manzanera , Luis. "Criminalidad en Menores." 
Editorial Por tua , México, 2000 



Los ind icadores que se presentan en este apartado han s ido e l aboradas a partir de las 

encues tas judic ia les , las cuales el I N E G I publica desde 1994 en su pr imer número, 

con la i n fo rmac ión judicial registrada entre 1976 y 1989, y en el segundo, con 

in fo rmac ión de 1990 a 1993; a partir de entonces la actual ización ha s ido anual. Los 

indicadores publ icados muestran un con jun to de caracterís t icas de la población joven 

de 16 a 29 años procesada en los j u z g a d o s del fue ro común ) federa l , a los cuales se 

les cons idera según los dos momen tos del proceso penal en los que se define MI 

responsabi l idad jur ídica ante los j uzgados informantes como presuntos del incuentes 

o de l incuentes . 

Los de l incuen tes menores ' 'son unos niños a los que hay que tutelar ; sea por los 

padres , ins t i tuc iones de beneficiencia o del Estado. La denominac ión m i s m a define la 

concepc ión : son menores en distinción a los mayores . En tanto m e n o r e s , se concibe 

que ca recen de a lgo" . (29) 

En t é rminos generales , lo más re levante que se observa en la i n fo rmac ión acerca del 

c o m p o r t a m i e n t o delict ivo es que gran par te del total de inf rac tores son jóvenes ; de 

los cuales , una gran mayoría son hombres . 

29 Iglesias, Leona rdo y Niño. Roberto "La del incuencia juvenil . 
El caso N u e v o León" . 1991 



"Las características más sobresiüientes de la del incuencia juveni l son: 

a) Objeto delictivo. Obje tos antes desconoc idos por el Derecho Penal tradicional. 

b) Gravedad. Son cada vez más f recuen tes los delitos graves. 

c) Método. La violencia genera lmente e fec tuada en pandilla 

d) Delincuencia. Aumenta el número de h i jos de famil ias acomodadas 

e) Ambiente . Ha dejado de ser un f e n ó m e n o individual, para convert i rse en un 

f enómeno colectivo. 

g) Etiología. Hoy ya no se habla de causas sino más c ient í f icamente de factores 

cr iminógenos de la del incuencia juven i l " . (30) 

Los delitos de robo y aquellos re lac ionados con la ley federal de a rmas de f u e g o son 

los que mayor peso tienen en los j u z g a d o s de fuero común y del fuero federal , 

respect ivamente . 

Entre los indicadores que se presentan se incluye la composic ion por grupos de edad 

y sexo de la población joven con p rob l emas jur ídicos, así como la dis tr ibución de los 

mismos según los principales deli tos comet idos . 

2.3.- Del incuentes por tipo de j u z g a d o . 

Durante el per íodo 1990-1997, el n ú m e r o de del incuentes procesados en las 

diferentes instancias judiciales mues t ra incrementos que, si bien son crecientes , se 

explican más, por el aumento total de la poblac ión y no por el c rec imien to del delito. 

30 Rodrigue? Manzanera , Luis "Criminal idad en Menores" 
Editorial Porrua, México, 2000 



La poblac ión de 16 a 29 años juzgada por delitos comet idos representó entre 53 y 56 

por c iento del total de del incuentes durante la década de los años noventa. La 

población j o v e n procesada en los j uzgados del fuero federal ocupa entre 12 y 17 por 

c iento del total de jóvenes procesados en ambos fueros . Así, en 1990, 86.5% de los 

de l incuentes jóvenes eran juzgados en las instancias del fuero común y 13.5% en las 

de fue ro federal , en 1997 esta relación asciende a 84.8% y 15.2%, respect ivamente . 

El compor t amien to de los incrementos porcentuales anuales del número de 

del incuentes no muestra una dirección ni tendencia clara de compor t amien to . En el 

fue ro c o m ú n se destacan los incrementos de 5 .5% y 4 .4% ent re los años 1992 \ 

1993, y 1994 y 1995, respect ivamente. Mient ras que, en el f ue ro federal la mayor 

variación aparece entre 1994 y 1995 con un valor de 18.7% y, entre 1992 y 1994 

también se observan crecimientos, 9 . 4 % en los dos periodos anuales comprendidos . 

(Ver a n e x o 2) . 

2.4.- De l incuentes por sexo y grupos de edad. 

En Méx ico , los j ó v e n e s entre 16 y 29 años están involucrados en 5 7 % de los delitos 

comet idos , c o m o lo demuestran los registros judicia les para 1997. Es to se debe a 

que los j ó v e n e s representan un alto porcen ta je de la poblac ión mayor de 15 años del 

país. 



La distribución porcentual de los del incuentes crece ráp idamente desde el g rupo de 

16 a 17 años hasta el de 20 a 24 y luego comienza su descenso entre los g rupos de 

mayor edad. Del total de del i tos comet idos sólo 3 % se atribuye a personas de 16 a 

17 años, periodo en el que se considera al individuo m e n o r de edad para gran par te 

de los derechos > obl igaciones c iudadanos , y por lo tanto reciben ciertos t ra tamientos 

diferentes. Una vez a lcanzada la mayor ía de edad , se percibe un inc remento 

considerable de la del incuencia ; entre los 18 y 19 años se concentra el 10% d e los 

deli tos y de los 20 a 24 y 25 a 29 años se presentan 2 5 % y 19%, respect ivamente . 

Otro elemento a destacar es la compos ic ión por sexo de los del incuentes, donde los 

hombres ocupan 9 1 % a d i fe renc ia del 9 % que representan las mujeres . Esta re lación 

entre los jóvenes es de 9 3 . 3 % y 6 .7%, respect ivamente; la cual se mant iene en los 

diferentes grupos de edad , y def ine el p rob lema de la del incuencia c o m o 

esencia lmente mascul ino. ( V e r a n e x o 3). 

2.5.- Presuntos de l incuentes y del incuentes sentenc iados por t ipo de j u z g a d o . 

En 1997, las diferencias por tipo de j uzgado señalan un porcenta je de j ó v e n e s 

procesados en los j u z g a d o s del fue ro común casi seis veces mayor q u e los 

procesados en las instancias del fue ro federal (84.8 y 15.2 por c ien to , 

respect ivamente) . 



En 1997, de los 148,621 jóvenes del incuentes p rocesados en los juzgados del fuero 

c o m ú n , 45.6% pertenecen al grupo de de l incuentes sentenciados y 54 .4% esperaban 

sentencia como presuntos delincuentes. 

Por su p a n e en los juzgados del fue ro federal donde 26 ,675 jóvenes son cons iderados 

del incuentes, 44 .5% habían sido sentenciados y 55 .5% son considerados presuntos 

del incuentes . 

La relación entre los del incuentes sentenciados y los presuntos del incuentes muest ra 

que , en ambos fueros , el porcenta je de j ó v e n e s que espera sentencia supera el 50% de 

las respectivas poblaciones . 

2.6.- Incidencia del ict iva por entidad federat iva . 

La tasa de incidencia delictiva entre la poblac ión joven de 16 a 29 años por entidad 

federat ivo, sexo y juzgado muestra un compor t amien to desigual en los diferentes 

es tados del país. La medida nacional en los j u z g a d o s del fuero común presenta tasas 

de incidencia que en el caso de los varones es 14 veces mayor que entre las mu je re s 

(1 13.2 delitos y 8. 1 delitos por cada 10 mil h o m b r e s y mujeres , entre 16 y 19 años 

de los respectivos sexos); en los juzgados del f ue ro federal esta relación es 21.4 

veces ma)o r . 



En los juzgados del fuero común Ba j a Cal i fornia Sur y T a m a u l i p a s son los estados 

de mayor incidencia delictiva en hombres (266%) y muje re s (22.6%), 

respect ivamente . En los del fuero federal , las en t idades con m a y o r incidencia son 

Baja Cal i fornia para el caso de la población joven mascul ina (92 .6%) y Col ima para 

el caso de la femenina (5. 8 %). 

En contraposic ión, entre los varones de 16 a 29 años el es tado de Hidalgo es el de 

menor incidencia delictiva en los juzgados del f ue ro común (43 .3%) , mientras que 

Quin tana Roo presenta el menor valor entre las muje res (2 .9%). En los juzgados del 

fue ro federal , Yucatán es la entidad de menor tasa de del i tos entre los jóvenes 

h o m b r e s (4.4%) y Puebla lo es en el g rupo de muje re s (0 .3%). (Ver anexo 4) . 

2.1 , ' Presuntos del incuentes por t ipo de delito. 

Los j ó v e n e s considerados como presuntos del incuentes son aquel los que han sido 

cons ignados por los juzgados del fue ro común y federa l , y cuyo proceso penal aún no 

conc luye , al no haberse def inido el grado de responsabi l idad de los mi smos ante los 

t r ibunales . 

N o obstante , la incidencia delictiva de es tos j ó v e n e s varía por t ipo de del i to comet ido 

y presenta una distribución diferencial por sexo y g rupo de edad . Durante 1997. en 

los j uzgados del fuero común el robo aparece c o m o la pr imera causa entre los expone 

presuntos del incuentes jóvenes de a m b o s sexos (42% o más para h o m b r e s y 28% o 



mas para mujeres) , en segundo lugar, aparece el delito por lesiones (con valores entre 

2 0 % en los hombres y entre 2 9 % y 3 1 % en las mujeres) . 

En los juzgados del fuero federal , la violación a la le> federal de armas de fuego es el 

con mayor porcentaje en los hombres (de 4 0 % a 46%) , seguido por los re lacionados 

con narcóticos (de 3 7 % a 39%), sin embargo , entre las muje res esta relación se 

inv iene , s iendo los deli tos en materia de narcóticos, los que ocupan los pr imeros 

lugares en los diferentes grupos (superiores a 55%). 

Un e j emplo de las di ferencias por sexo entre los porcenta jes que ocupan los delito -b 

comet idos es que en los juzgados del fue ro común, el porcenta je de robo entre los 

h o m b r e s de 18 a 19 años es 14.2 puntos porcentuales superior al de las mujeres . (Ver 

a n e x o 5) 

2.8.- Del incuentes sentenc iados por t ipo de delito. 

U n análisis de la incidencia delict iva por tipo de delito comet ido entre la poblac ión 

joven requiere de una di ferenciación por grupos de edad y sexo. Durante 1997, en 

los juzgados del fuero común el robo aparece como la pr imera causa de delito y 

concent ra entre 28% y 6 3 % de los delitos entre los grupos de jóvenes de diferentes 

edades y sexo, el porcenta je de este tipo de delito decrece a med ida que aumenta la 

edad de los jóvenes y en contrapar te aumentan otro t ipo de delitos. Le siguen en 

orden de imponanc ia las lesiones (21% de los del i tos mascul inos y 38% de los 



femeninos) , las cuales alcanzan su mayor valor en el g rupo de 25 a 29 años de edad 

para los varones > en el de 16 a 17 años para las muje res . 

En los juzgados del fuero federal , la violación de la ley federal de armas de fuego es 

el del i to con mayor porcentaje entre los hombres (entre 4 4 . 6 % y 51% de los delitos), 

seguido por los relacionados con narcóticos (entre 33 .7% y 37 .1% de los casos). 

Entre las mujeres esta relación se invierte, s iendo los del i tos en materia de narcót icos 

los que ocupan los primeros lugares en los d i ferentes grupos de edad, los cuales 

sobrepasan el 56% de los ilícitos. 

En a m b o s fueros hay que destacar las di ferencias s ignif icat ivas entre los porcenta jes 

que ocupan los delitos comet idos por hombres y muje res . A manera de e jemplo , en 

los juzgados del fuero común, el porcenta je de robo ent re los hombres de 16 a 17 

años es alrededor de 19 por ciento superior al de mujeres . 



Capitulo III.- La edad penal. 

3.I.- La reducción en la edad penal. 

Para Lombroso "cuando se refiere al sujeto delincuente > lo identifica como 

retrógrado, lo compara con el niño que inconcientemente ocasiona daños, esto 

compagina la problemática de la consideración sobre la edad".(31) 

En últimas fechas, a nivel nacional, se ha discutido la posibilidad de homologar la 

edad penal en todos los estados de la República Mexicana. Esto, debido a que ahora 

hay más menores infractores que en años pasados. 

Cuando un menor ejerce una conducta ilegal no es un delincuente, puesto que no 

tiene responsabilidad legal por no tener 18 años cumplidos al momento de cometer la 

infracción. De tal manera que no puede ser considerado un delincuente, asi que. es 

un menor infractor. Las penas para los menores infractores son menores a las que les 

imponen a los delincuentes, y a los menores se les procesa en el Consejo Tutelar para 

Menores: mientras que a los delincuentes en los juzgados. Al parecer últimamente, 

las bandas del crimen organizado, han utilizado menores para cometer sus crímenes, 

sobre todo los que ellos no hacen por sentirse mas expuestos. A través de engaños y 

31 Leija Moreno, Marco Amonio "I lemenios de Criminología''. 
Cuarta Edición. 1 W 



dinero, convencen a jóvenes, diciéndoles que a ellos, por ser menores , "no les pasará 

nada sí los agarran". 

Hoy en día, 16 estados están a favor de que se reduzca la edad de responsabi l idad 

penal y en la gran mayoría de éstos, ya se aplican med idas penales mayores a los 

menores infractores . 

En es te año (2002) se llevo a cabo en la ciudad de Hermos i l lo , Sonora , la 

Con fe r enc i a Nacional de Procuración de Justicia, donde se discutieron las 

pos ib i l idades de reducir la edad penal Gerardo Sánchez , p rocurador de just ic ia del 

Es t ado de México , expuso las siguientes razones para con templa r esta posibil idad: 

"Lamen tab lemen te advertimos compor tamientos de l incuencia les , en que los menores 

son tan violentos, crueles, como los del incuentes Ve rdade ramen te consumados . 

Son t emas que la sociedad deberá revisar p ro fundamente , no puede adaptarse en este 

m o m e n t o , sin una reflexión profunda , un criterio en un sent ido o en otro; esto tendrá 

que asumirse en un breve t iempo para determinarse si la edad penal debe 

conservarse . 

Has ta es te momento , la utilización de menores para la rea l ización de ilícitos graves 

no podr ía parecer algún fenómeno relevante. 



Rec ien temen te se d e t u \ o a una banda dirigida por una mujer de 4 3 años, pero con 

cuatro menores de 15 y 13 años , que lamentablemente pr ivaron de la vida a otro 

m e n o r de 10 años después de realizar actos bestiales con el y que están relacionados 

con la dis tr ibución de es tupefacientes" . 

Méx ico f i rmó, en 1992, un tratado (en la Convención sobre los derechos de los niños 

de la UN1CEF) que considera c o m o niño a todo menor de 18 años. Más, en el 

m i s m o tratado, el artículo 1' también establece: "Artículo 1'. Se considera como niño 

a toda persona menor de 18 años ... salvo sí la Ley que se pre tenda aplicársela lo 

cons idere c o m o mayor antes de esta edad.. ." 

Es to s igni f ica que. el compromiso adquir ido al f i rmar este t ra tado es meramente 

moral . Si las leyes locales y federa les aceptan la reducción de la edad penal, se 

l levará a cabo. 

3.2.- Se busca crear Código Penal Juveni l . 

El tí tulo anterior fue el encabezado de una noticia de per iódico de la ciudad de 

M é x i c o (Grupo Reforma, 18 de ju l io 2002) en ésta el subprocurador de 

Aver iguac iones Previas Desconcent radas , Alvaro Arceo Corcuera , se inclino por la 

c reac ión de un Código Penal Juveni l , un Minister io Públ ico Juveni l y hasta un j u e z 

para menores , con lo que se podría me jo ra r la atención jur íd ica para ese grupo. 



El func iona r io señaló que ante la e levada incidencia del ic t iva en la que part ic ipan 

niños d e hasta 11 años, en México se deben de implementa r e se t ipo de medidas que 

den cer teza y apoyo a los menores infractores. 

C o m e n t ó que en las investigaciones realizadas por la Procuradur ía capital ina han 

detec tado que bandas delictivas utilizan a menores de edad para robar o vender 

droga, pr incipalmente . 

Ac tua lmente los estados de Nayari t , Tamaul ipas , Coahu i la , Oaxaca , Puebla , 

Durango , San Luis Potosí , Guana jua to , Michoacán, T laxca la y Zaca tecas han 

m o d i f i c a d o sus codigos penales el pr imer estado reduce su edad hasta 15 años, los 

d e m á s se uni forman a 16 años. De esta organización se logra reducir los actos 

del ic t ivos juveni les . (Ver anexo 6). 

3.3.- M o d i f i c a n las penas a menores de edad. 

"La mayor í a de los Estados del m u n d o han señalado dos l ímites de edad , uno infer ior 

y ot ro superior. El inferior está, por lo geneial , en los ca torce años ; el superior en los 

d ieciocho ' ' . (32) 

32 Middendor f , Wol t , "Criminología de la juven tud" 
Edición Ariel, S.A . Barcelona, 1964 



En T laxca la , México , iras 11 meses de trabajos legislativos, 31 de los 32 Diputados 

que c o n f o r m a n la 56 Legislatura local, aprobaron por unan imidad un total de 78 

modi f i cac iones , adecuaciones y re fo rmas a la Const i tuc ión Polí t ica del Estado de 

T laxca la (art iculado que consta de 120 apartados). 

Los legis ladores decidieron que la edad penal en esta ent idad pasará de los 18 a los 

16 años» de edad 

En una ses ión ordinaria que iu\c> una duración de más de siete horas, los Diputados 

t laxcal tecas concluyeron así los t rabajos legislativos en mater ia de reformas 

const i tuc ionales , luego de haber recibido y recopi lado más de 4 0 0 propuestas de 

todos los sectores. 

De las r e f o r m a s hechas a la Carta Magna , resaltan las real izadas a los artículos que 

hablan de las penalizaciones impues tas a los menores de edad. Sobre estas 

mod i f i cac iones a partir del año 2002 , en Tlaxcala la edad penal y las sanciones a 

qu ienes no tengan la mayoría de edad pasarán de los 18 a los 16 años , empero , todos 

los m e n o r e s infractores contarán con todas las garantías const i tuc ionales a que tiene 

de recho un mayor . 

En la c iudad de México la part icipación de menores de edad en deli tos considerados 

c o m o g raves se incremento en es tos p r imeros meses del 2002 de f o r m a considerable. 

1 5 0 3 1 



Damián Canales, director de la Policía Judicial del Distrito Federal, explicó que "de 

las 181 organizaciones delictivas aseguradas. 15 estaban integradas en su totalidad 

por menores de edad, 61 grupos delictivos por adultos > menores". 

De esas bandas. 6 se dedicaban al robo de vehículos, 3 al robo de transeúntes > una al 

secuestro. Las edades en las que oscilan los menores infractores va desde los 12 

hasta los 17 años. 

Damián Canales asegura que todo tiene su origen en la "desintegración familiar > 

problemas económicos". 

Además, de enero a junio se detuvieron a más de 28 mil personas, de las cuales 1061 

eran menores de edad, algunos acusados de delitos como homicidio,, robo a casa 

habitación, portación de armas de fuego, privación ¡legal de la libertad \ violación. 

En Pachuca el Congreso del Estado aprobó una nueva le> para los menores 

infractores del Hstado, la cual determina que los jóvenes que cumplen los lü años \ 

están recluidos en los Centros Tutelares para Menores. >a no serán puestos en 

libertad por esa razón, sino que permanecerán internos o en custodia hasta que 

cumplan los 22 años. 



El Diputado local. Francisco Olvera Ruiz informo que los legisladores decidieron 

aprobar esia legislación ante la frecuencia de casos en los que menores a punió de 

cumplir 18 años, cometían algún delito que quedaban libres al llegar a la mayoría de 

edad. 

Dijo que se trata de una medida drástica pero necesaria. ya que los afectados por 

estos jóvenes habían solicitado de manera constante que no se permitiera su 

excarcelación porque reincidían. 

Elevar a los 22 años la mayoría de edad para los jóvenes que permanecen internados 

en un Centro Tutelar, permitirá trabajar de manera intensa en una rehabilitación 

porque además, no serán trasladados a un Centro de Readaptación social con 

personas adultas, explicó Olvera. 

El objetivo es mantener en rehabilitación al menor, pues si comete un delito a los 17 

años 8 meses, no podrá salir cuando cumpla la mayoría de edad legal, sino que se 

extenderá su permanencia hasta los 22 años como máximo, según la condena. 

Para los afectados por esta modificación será creada un area especial donde recibirán 

atención psicológica y educativa. 

Aclaro que si una persona comete un delito después de los 18 años, será turnado a 

un Cereso. 

Además de esta ley , el Congreso aprobó la instrumentación de atención educativa y 

psicológica a los infractores que. en muchos casos, tienen el origen de su actuar en la 

desintegración familiar y en la nula preparación escolar. 



Disminuir la edad penal a 15 años en delitos graves o hechos de sangre; perseguir el 

secuestro de oficio; revisar la actuación de los defensores de los derechos humanos, y 

que la sociedad pueda fiscalizar a! Ministerio publico, son algunas de las propuestas 

surgidas en el Primer Congreso de Victimas de la Delincuencia. 

En el documento, del que Grupo REFORMA obtuvo una copia, de las 11 

recomendaciones se detalla exigencias de los propios ciudadanos entre ellas, tutelar 

como bien la mtegrid \1 física > no basarse en el caso de robo solo en el daño 

patrimonial. 

En el tema del secuestro, las personas que han sufrido daños por la delincuencia 

pudieron perseguir este delito por querella, por lo que dejaría de ser un acto que en la 

ma>oría de los casos queda impune por el temor de los familiares de la víctima. 

Se incluye la solicitud de que las personas que encubran, negocien, asesoren, 

transporten el rescate, suministren alimentos a la víctima ) no lo denuncien dentro 

de las 72 horas siguientes a las que concluya el plagio se les debe acusar de un delito 

grave. 

De igual forma se exige hacer cambios radicales en la operación de los reclusorios. 

Entre ellos, alentar a los procesados y sentenciados a trabajar durante su t iempo de 

reclusión limitándole las visitas a los que no lo hagan, asi como evitar las 

preliberaciones \ reducción de condenas a quien no labore al interior de la prisión. 



Los secuestros, violaciones, homicidios calificados, robos a mano armada, fuga de 

reos, actos contra la procuración y administración de justicia, venta, comercio, 

transportación, posesión > producción de droga, así como encubrir cualquiera de 

estas actividades se debe de considerar como delito grave. 

En cuanto al derecho de las víctimas se sugiere justicia pronta y expedita, que el 

Estado brinde seguridad física \ económica a las victimas, de ser necesario, así como 

poder denunciar por otros medios. 

3.4.- Algunos casos prácticos. 

Es indudable que a lo largo de toda la república Mexicana los menores de edad se 

involucran en actos que cualquier adulto los haría, solamente que los resultados ante 

la sociedad son de diferentes matices, por citar algunos casos relevantes se han de 

recordar los siguientes: 

"Los 85 huelguistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que 

fueron detenidos por un enfrentainiento con la Escuela Preparatoria Número Tres, 

donde resultaron heridas 37 personas (S de febrero 2002), el caso de Karina Yapor en 

donde se le acusó de rapto, corrupción y violación (Chihuahua. 29 de agosto 2002) y 

en Monterrey, Nuevo León, México el tan mencionado caso del joven Julio 

Castrillón Escobar quien se presume llevó a efecto el homicidio de la joven Ana 

Nassar Campos con lujo de violencia y en complicidad de adultos que juegan el rol 



de familiares, ¿qué acaso estos actos no los cometen también los adultos, o son 

exclusivos solamente de jóvenes inexpertos, acaso estas acciones tienen diferentes 

resultados si las comete un adulto, por qué si entonces los menores cometen actos de 

adultos no se les trata igual que a ellos'?. 

Hace algunos años hablar de la existencia de menores con actitudes precoces eran 

considerados como una excepción, actualmente esto parece ser la regla. 

3.5.-Algunas sugerencias para prevenir la deliacueucia juvenil. 

" Hl derecho de menores es un sistema de normas de conducta para aquéllos cu>a 

personalidad está formándose \ no han alcanzado la ma>oría de edad y que involucra 

la educación y protección para que alcance el desarrollo integra! de su personalidad, 

mas no por ello dejándolo fuera del derecho cuando realiza actos antijurídicos". (33) 

33 Tocasen García. Roberto "l lcmcntos de Criminología Infanto-Juvenil" 
Fditonal Porrua, Mévico 1991 



Partiendo del pensamiento anterior se hacen las siguientes sugerencias: 

3 . 5 . 1 L a familia. 

• Los gobiernos deberán adoptar una política que permita a los niños criarse en 

un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Deberán facilitarse servicios 

adecuados a las familias que necesiten asistencia para resolver situaciones de 

inestabilidad o conflicto. 

• Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad > bienestar, los 

intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan 

fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá 

recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar. 

• Deberá presentarse especial atención a los niños de familias afectadas por 

problemas creados por cambios económicos, sociales y culturales rápidos y 

desiguales, en especial a los niños de familias indígenas o de inmigrantes y 

refugiados. 

• Los gobiernos deberán adoptar medidas para fomentar la unión y la armonía 

en la familia y desalentar la separación de los hijos de sus padres, salvo 

cuando circunstancias que afecten al bienestar y al futuro de los hijos no 

dejen otra opción viable. 



3.5.2.- La educación. 

* Los sistemas de educación, ademas de sus posibilidades de formación académica > 

profesional de fon-nación académica) profesional, deberán dedicar especial atención 

a: 

1.- Enseñar los valores fundamentales > fomentar el respeto de la identidad propia y 

de las características culturales del niño, de los valores sociales del país en que vive 

el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

2.-Fomentar y desarrollar en todo lo posible la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física de los jóvenes. 

3.-Lograr que los jóvenes participen activa y eficazmente en el proceso educativo en 

lugar de ser meros objetivos pasivos de dicho proceso. 

4.-Desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de identidad > pertenencia a 

la escuela > la comunidad. 

5.-Alentar a los jóvenes a comprender > respetar opiniones v puntos de vista 

diversos, así como las diferencias culturales > de otra índole. 

6.-Suministrar información > orientación en lo que se refiere a la formación 

profesional, las oportunidades de empleo ) posibilidades de carrera. 

7.- Proporcionar apoyo emocional positivo a los jóvenes y evitar el maltrato 

psicológico. 

* Los sistemas de educación deberán tratar de trabajar en cooperación con los padres, 

las organizaciones comunitarias y los organismos que se ocupan de las actividades de 

los jóvenes. 



* Las escuelas deberán servir de centros de información > consulta para prestar 

atención médica, asesoramiento y otros servicios a los jóvenes, sobre todo a los que 

están especialmente necesitados v son objeto de malos tratos, abandono, 

victimización y explotación. 

*Se aplicarán diversos programas educativos para lograr que los maestros, otros 

adultos estudiantes comprendan los problemas, necesidades y preocupaciones de los 

jóvenes especialmente de aquellos que pertenecen a grupos mas necesitados, menos 

favorecidos, a de bajos ingresos > a minorías étnicas u otros grupos minoritarios. 

* En cooperación con grupos de la comunidad, los sistemas educativos deberán 

planificar organizar y desarrollar actividades extracurriculares que sean de interés 

para los jóvenes. 

3.5.3.- La comunidad. 

* Deberán establecerse servicios y programas de carácter comunitario, o fortalecer 

los existentes, que respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes 

especiales de jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, asesoramiento y orientación 

adecuados. 

* Las comunidades deberán adoptar o reforzar una amplia gama de medidas de 

apoyo comunitario a los jóvenes, incluido el establecimiento de centros de desarrollo 

comunitario, instalaciones y servicios de recreo, a fin de hacer frente a los problemas 

especiales de los menores expuestos a riesgo social. 

* Deberán establecerse servicios especiales para brindar alojamiento adecuado a los 

jóvenes que no puedan seguir v ¡viendo en sus hogares o que carezcan de hogar. 



* Los gobiernos v otras instituciones deberán de dar apoyo financiero y de otra 

índole a las organizaciones voluntarias que prestan servicios a los jóvenes. 

* En el plano local deberán crearse o reforzarse organizaciones juveniles que 

participen plenamente en la gestión de los asuntos comunitarios. Estas 

organizaciones deberán alentar a los jóvenes a organizar pro>ectos colectivos ) 

voluntarios, en particular provectos cuva finalidad sea prestar avuda a los jóvenes 

que la necesiten. 

3.5.4.- Los medios de comunicación. 

• Deberá alentarse a los medios de comunicación a que den a conocer la contribución 

positiva de los jóvenes a la sociedad, a que difundan información relativa a la 

existencia en la sociedad de servicios, instalaciones ) oportunidades designados a los 

jóvenes. 

« Deberá de insistirse a los medios de comunicación en general, v a la televisión > al 

cine en particular, a que reduzcan al mínimo el nivel de pornografía, drogadiccion y 

violencia en sus mensajes v den una imagen desfavorable de la violencia ) la 

explotación, eviten presentaciones degradantes especialmente de los niños, de la 

mujer v de las relaciones interpersonales > fomenten los principios > modelos de 

carácter igualitario. 

• Los medios de comunicación deberán percatarse de la importancia de su función 

responsabilidad social, así como de su influencia en las comunicaciones relacionadas 



con el uso indebido de drogas > alcohol entre los jóvenes. Deberán usar su poder 

para prevenir el uso indebido de drogas mediante mensajes coherentes con un criterio 

equilibrado. Deberán fomentar campañas eficaces de lucha contra las drogas en 

todos los niveles. 

"La familia, la escuela v las autoridades deben concurrir en la atención a los menores 

a fin de lograr su superación con base en una educación integral, para lo que el 

sistema educativo debe comprender los diversos tipos de enseñanza > promover el 

desenvolvimiento armónico de la personalidad en los aspectos intelectuales, físico y 

moral, asegurando el mayor desarrollo de las capacidades intelectuales".(34) 

34 Rodrigue/ Manzanera , Luis. "La del incuencia de menores en México'" 
México, 1975. 



CONCLUSIONES 

El análisis de la criminalidad en México revela un incremento en relación 

directa a la cantidad de la población total en razón de un 3.2% anual, comparado con 

un 2 .5% para el resto de los paises del mundo de acuerdo, con cifras de la ONU, 

Algunos investigadores señalan un incremento de 400% de la criminalidad juvenil en 

la ciudad de México, lo que relacionan con la crisis actual que vive el país. 

Frecuentemente se habla del riesgo del ciudadano común, tanto en la vía publica 

como en sus propios hogares. 1:1 delito que predomina es el robo. La delincuencia 

de menores en México abarca el 53% del total de criminalidad; y, el 40.9% caen en 

la categoría de lesiones \ homicidios. 

En relación a la delincuencia en el mundo, el 72% son contra la propiedad 

ajena. 20% sobre las personas \ 8% por abuso de sustancias. Para los países 

desarrollados se incrementan los delitos sobre la propiedad en un 82% y los delitos 

contra las personas disminu\en a un 2%. En el país, el 57.07% de los delitos, son 

contra las personas, el 35 .9 !% contra la propiedad > el 7 .02% por abuso de 

sustancias psicoactisas. Debe enfatizarse que México ocupa un alto lugar en 

homicidios, siendo de 2 1. I /I 00 000. durante el periodo de 1958 a 1974. 

comparado con una tasa de 9.3 100 000 Estados Unidos de América, 2.2/100 000. en 

Canadá y 1. 1/100 000 en Inglaterra. 

Se distingue la delincuencia infantil integrada básicamente por robo > daño en 

propiedad ajena cometida por menores entre los 6 > catorce años; y. la delincuencia 

juvenil comprendida hasta los dieciocho años \ cu>o ámbito de acción es mas 



amplio. ya que incluye delilos sexuales y contra las personas. En la década de los 

sesenta predominaba el uso de armas en el seno de las bandas- en la decada de los 

setenta la aparición de los «porros», se caracterizaba por el uso de armas de fuego, 

armas punzo cortantes y uso de drogas. Del total de delitos cometidos, el 83.86% son 

cometidos después de los catorce años de edad con una elevación cuyo pico se sitúa 

entre los 16 - 17 años. Citra ultima que ocupa el 54.2% del total. 

En nuestro Estado el 92.58" o de los menores que ingresan al consejo tutelar 

para menores proceden del área metropolitana. 

Por edades ingresan al tutelai. 4% de 9 a 11 años de edad. 18% de 12 a 13 

años. 28% de 1-4 a 15 años. 46% de 16 a 17 años y 4% que están por cumplir los 18 

años. 

En cuanto a experiencias personales durante mi desempeño laboral en la antes 

llamada Policía Judicial del Estado, al desempeñar comisiones de vigilancia en el 

consejo tutelar para menores; en varias ocasiones pude constatar la temibilidad y 

actitudes intimidantes de internos de 15. 16 y 17 años . hacia los de menor edad y 

hasta con el personal administrativo. Ademas que en su desarrollo corporal y mental 

en algunos de ellos, son superiores e inclusive a los de los adultos promedio. 

En cuanto al tema sobre la edad que debe tener un individuo para considerarse 

imputable por nuestro codigo penal, proponemos que para la revisión de este, se 

observen las redacciones de los códigos penales de los Estados que mencionamos en 

el anexo seis, especialmente las reformas aprobadas por el Congreso del Estado de 

Hidalgo, en fecha reciente, mismas que reproducimos en la página 52 de este trabajo. 



En síntesis proponemos que la edad penal se lije en los 16 años de edad. 

Consideramos que nuestra propuesta no conlleva una posieion imitativa en 

cuanto a otras entidades federativas, sino que persigue adecuar a nuestros tiempos la 

aplicación de la le> de manera más justa. 





Las ocho etapas del Desarrol lo Psicosocial 

de Erik Erikson. 

1.- Conf ianza contra desconf ianza . - De! nacimiento a los 18 meses de edad ( El niño 

aprende a tener conf ianza en las personas que lo cuidan, al imentan, protegen y en 

quienes le proporcionan bienestar, tranquilidad, esperanza , famil iar idad y afecto . En 

caso contrario se p roduce un es tado de desconf ianza que provoca: insat isfacción, 

t emor e inseguridad). 

2.- Autonomía contra vergüenza y duda.- De los 18 meses a los 3 años de edad (Los 

niños desarrollan poco a poco el control de sus func iones el iminatorias al caminal", 

comer solos, tomar objetos , se les permite jugar solos en su mundo c i rcundante . 

Desarrol lan lentamente el proceso independencia y control sobre su entrno. Si las 

personas que están a su cu idado son represivas, en exceso desarrol larán en los n iños 

un estado de vergüenza y duda en relación a sus capacidades) . 

3.- Iniciativa contra culpa.- De los 3 años de edad a los 6 años de edad (Los niños 

desarrol lando sus capacidades intelectuales y motr ices . Siguen exp lo rando y 

conociendo el entorno y conociendo nuevas vivencias, asumen m a y o r 

responsabil idad para iniciar y realizar planes de vida. El niño logra ser más aser t ivo 

y toma sus propias decis iones pero también ser impuls ivo. Sin embargo c u a n d o las 

personas que tienen a su cargo el cu idado o educac ión del infante no acepta la 

iniciativa de sus acciones producen un estado de culpa por compor t amien to 

inadecuado). 



4.- Labor ios idad contra inferioridad.- De los 6 años de edad a los 11 años de 

edad ( El niño debe demostrar sus habil idades en el desarrol lo de tareas y de 

t rabajos en el hogar y en la escuela. Para alcanzar su status de valía se deben 

obtener las metas deseadas e interactuar con los demás logrando así un estado de 

aceptación. De no lograrlo se vis lumbra un sentimiento de f racaso , incompetenc ia 

o puede sentirse inferior a los demás) . 

5.- Identidad contra confusión de roles.- De los 12 a los 19 años * adolescencia 

( El adolescente logra su identidad a través de roles o mode los de género, 

ocupacional , polí t ico, deportivo, profesional , etcétera. De no ser así se produce un 

estado de confus ión o perturbación acerca de su identidad y de su papel en la vida). 

6.- Int imidad contra aislamiento.- Juventud (Los jóvenes entablen relaciones 

amorosas de amistad muy fuerte entre sus iguales. Esto les permi te comunicarse 

sus deseos, metas, sueños, temores y problemas, de no realizarse estas relaciones 

permanecerán aislados). 

7.- Generat iv idad contra es tancamiento. - Adul tez (Los adul tos de mediana edad 

asumen las responsabi l idades propias de su contexto: famil iar , profesional , 

rel igioso, etcétera. Deben contar con las formas de apoyar a las s iguientes 

generaciones o de lo contrario sufr i rán un estado de zozobra , su f r imien to y 

es tancamiento) . 



8.- Integridad contra desesperación.- Vejez (Es la aceptación y educac ión de las 

vivencias o f rec idas por la vida o en caso contrario puede caer en la insat is facción y 

la desesperación p o r q u e no encontró s ignif icado y jus t i f icación a su vida) . 



Anexo 2. 

Del incuentes por tipo de juzgado . 

Total de del incuentes y del incuentes jó> enes 

(.16 a 29 años) según tipo de juzgado , 1990-1997. 

F U E R O C O M Ú N . F U E R O F E D E R A L 

A N O T O T A L D E T O T A L | D E L I N C U - I N C R E - D E L I N C U - I N C R E -

D E L I N C U E N T E S E N T E S M E N T O E N T E S M E N T O 

P O R C E N - P O R C E N -

T U A L T U A L 

1990 269010 148629 128497 20132 

1991 276945 152231 132438 3.1 19793 -1.7 

1992 2 7 8 7 7 1 151949 132889 0.3 19060 -3.7 

1993 2 9 6 2 9 2 161107 140252 5.5 20855 9.4 

1994 3 0 8 2 9 2 167372 144551 3.1 22821 9.4 

1995 3 2 4 7 0 2 17S022 150932 4.4 27090 18.7 

1996 332269 177153 148057 -1.9 29096 7.4 

1997 316165 316165 148621 0.4 26675 -8.3 



Del incuentes por sexo y grupos de edad . 

Sexo y grupos de 

edad. 

Fuero común. S e x o > grupos de 

edad. 

Fuero federa l 

H o m b r e s 138062 Hombres 25406 

1 6 a 17 7513 18 a 19 3620 

18 a 19 25873 20 a 24 11196 

20 a 24 60299 25 a 29 0 5 9 0 

25 a 29 44377 

M u j e r e s 10547 Mujeres 1267 

16 a 17 538 18 a 19 178 

18 a 19 1580 20 a 24 578 

20 a 24 4399 25 a 29 51] 

25 a 29 4 0 3 0 



T a s a de incidencia delictiva de la población j o v e n 

(16 a 29 años) por entidad federativa según tipo de j u z g a d o 

) sexo, 1997. 

Fuero común. Fuero federal 

Ent idad 

Federat iva 

H O M B R E S MUJERES H O M B R E S M U J E R E S 

Nacional 113.2 8.1 25.7 1.2 

Asuascahentes 154.9 13.9 18.4 | 1.1 

Ba|a California 224.5 10.6 92.6 4.1 

Baja California 

Sur 

266.0 12.7 45.8 1.6 

Campeche 126.4 8.8 25.1 0.8 

Coahuila 139.3 10.6 23.4 1.1 

Colima 215.5 11.6 56.0 5.8 

Chispas 87.3 5.9 16.0 1.5 

Chihuahua 179.7 10.4 49.4 2.4 

Distrito Federal 140.0 14.3 13.3 0.7 

Du rango 82.1 3.9 41.7 2.8 

Guanajuato 97.5 5.1 28.3 1.0 

Guerrero 54.6 3.2 | 25.5 0.9 



Hidalgo 43.4 3.8 11.3 0.6 

Jalisco 95.5 5.2 31.2 0.8 

México 53.0 4.5 8.8 0.4 

Michoacán 150.2 9.3 39.2 1.2 

More los 88.8 7.5 37.7 1.2 

Nayarit 227.5 9.2 35.2 1.7 

Nuevo León 96.9 3.6 13.3 1.2 

Oaxaca 110.6 9.0 23.4 1.8 

Puebla 66.4 6.9 8.9 0.3 

Querétaro 177.1 19.8 13.5 0.7 

Quintana Roo 95.6 2.9 27.3 1.5 

San Luis 

Potosí 

117.2 7.3 22.1 1.4 

i 

Sinaloa 154.9 4.6 90.3 2.4 

Sonora 241.5 10.2 66.7 3.0 

Tabanco 153.3 9.4 19.9 1.2 

Tamaulipas 197.9 22.6 58.5 2.7 

Tlaxcala 70.9 5.1 11.9 0.8 

Veracruz 86.4 9.3 10.2 0.6 

Yucatán 102.7 4.3 4.4 0.5 

Zacatecas 8.4 11.1 16.9 0.8 



Distribución porcentual de los presuntos de l incuentes jóvenes 

(16 a 29 años) procesados en los juzgados del fuero c o m ú n 

por sexo y tipo de delito según grupos de edad , 1997. 

Sexo y tipo de 

delito 

16 a 17 18 a 19 20 a 24 25 a 29 

Hombres 4210 13906 32461 24411 

Total 100 0 

i 

100.0 ,100.0 100 0 

Robo 58 7 60.1 51.0 42.3 

Lesiones 19.0 15.4 18.8 19.8 

Daño en las 

cosas 

4.5 5.2 6.3 7.4 

Homicidio 3.1 3.7 4 5 4.9 

Violación 2.8 2.6 2.S 2.6 

Otros 11.9 130 169 23.0 

Mujeres 314 907 2360 2281 

Total 100 0 100.0 100.0 100.0 

Robo 38.9 45.9 37.6 28.1 

Lesiones 36.0 29.3 30.1 30.9 

Daño en las 

cosas 

2.9 4.3 4.6 5.8 

Despojo 0.6 0.9 2.8 5.2 

Fraude 0.6 0.8 2-8 5.2 



Ejemplos de Estados en el uso de art ículos y códigos . 

C o a h u i l a . - Capí tu lo V 

Imputabi l idad. 

Artículo 36.- Imputabi l idad.- es imputable penalmente la persona m a y o r de 16 años 

que, en el m o m e n t o de cometer la conducta típica, tenga la capacidad para 

comprender su carácter ilícito y de de terminar aquella en razón de esa comprens ión . 

Durango. - Capí tu lo VI 

Causas de inimputabil idad. 

Artículo 22.- Son causas de inimputabil idad: la condición de personas menores de 

dieciséis años. 

Guanajuato . - Capí tu lo sexto 

Inimputabi l idad. 

Art ículo 39.- No es imputable quien en el m o m e n t o del hecho sea menor de dieciséis 

años. 

Michoacán. - Tí tu lo tercero 

El del incuente. 

Capí tu lo II 

Causas de inimputabil idad. 

Artículo 16.- Son causas de inimputabil idad: 



I.- La condición de persona menor de dieciséis años. C u a n d o se trate de persona 

entre 16 y 18 años, su calidad de inimputable dependerá del es tudio cient í f ico de su 

personal idad. 

Oaxaca . - Capí tulo II 

Personas responsables de los delitos. 

Art ículo 11.- Los delitos son imputables a todos los que hayan cumpl ido dieciseis 

años de edad. 

Puebla - Capítulo IX 

Reclusión y medidas tutelares y educat ivas para menores . 

Art ículo 58.- Los menores de dieciséis años que cometan infracciones a las leyes de 

defensa social, 

San Lui s Potosí.- Libro Pr imero 

Título pr imero 

La Ley Penal 

Capí tulo único 

Ar t ículo 4.- Este código es aplicable a los mayores de 16 años. 
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