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INTRODUCCION 

Al iniciar esta labor me propongo presentar un panorama de lo 

que es la Criminolog1a y particularmente en la presente obra intltul! 

da: "La Crlmlnolog!a Social y sus Efectos en HExico•, se observa el -

avance de manera cronol6gica desde comienzos de la historia de la 

humanidad hasta nuestros dias, de lo que ha sido la criminalidad y 

los delincuentes, evolucl6n y cambio de formas de conducta y su vine~ 

lacl6n con el Derecho Punitivo. 

Ahora bien, la Crlminolog1a Social puede ser ubicada en las rel! 

clones que afectan el fen6meno de la delincuencia desde numerosos án

gulos que la sitúan frente a la sociedad, como las causas que origl-

nan la delincuencia, los aspectos sociales, econ6mlcos, pol1tlcos y -

la relacl6n que mantiene con el medio, y su rehabllltacl6n en caso de 

ser necesaria o posible. 

Esta tarea se limita al estudio del fen6meno social de la delin-

cuencia, sus causas, efectos, manera de corregirlas o modificarlas, -

pues en Oltima instancia se trata de tener conocimiento del "ser", p~ 

ra encauzarlo hacia la dificil obra del "deber ser" a travEs de múlt! 

ples aspectos. 

Frente a este af&n, y m&s profundamente de las necesidades socia 

les, en cada individuo se encuentra la exigencia de mejoramiento a 

que nos hemos referido. Pero lamentablemente no depende solamente del 

sujeto su bienestar, sino que se encuentra ligado a su familia y de-

m&s núcleos sociales que Influyen en su vida y que la mayorfa de las 

veces buscan tener un dominio y lo pretenden a base de mentiras. 

Sin embargo, las mentiras de las diferentes Epocas, y los manl-

festadores de las mismas, no han podido controlar la fuerza d~ volun-
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tad que posee el hombre y que pernacece vigente en todos los seres, y 

que obliga al ser humano a progresar y buscar su libertad y la de los 

dem&s. 

En el caso del "ser" consiste en explicar los hechos que aconte

cen en la vida social, mientras tanto en el "deber ser• se procura la 

apllcacl6n de las conclusiones del estudio anterior a fin de lograr -

una mejor convivencia en la sociedad. 

Los aspectos seftalados con antelacl6n son Importantes y se les -

da un valor ambivalente. Por un lado tiende a explicar las clrcunstan 

clas del hecho delictivo, y por la otra se procura su prevencl6n, ad

virtiendo las medidas que Juzgue convenientes para erradicar o ate--

nuar las causas de la delincuencia y orientarse a disminuir en todo -

lo posible su efecto negativo; en el primer caso se está hablando de 

la teorfa de la delincuencia y en el segundo a la terapia a seguir pa 

ra la misma. 

Se ha dicho que una sociedad sana, desarrolla capacidad en el hom

bre para amar a sus congéneres, para trabajar creadoraffiente, para de

sarrollar su raz6n y su objetividad y para tener un sentimiento de sf 

mismo basado en el de sus capacidades productivas. Por el contrarlo,

una sociedad enferma es aquélla que crea hostilidad, venganzas, envi

dias y recelos convirtiendo al hombre en un Instrumento de uso y ex-

plotacl6n. 

De lo anterior se desprende que el hombre normal viene a ser el 

Individuo adaptado al sistema Imperante; en cambio el sujeto anormal, 

desadaptado, tiene mayor probabilidad de formar parte del fen6meno 

criminal, en cambio es el mismo que se deja llevar por sus Impulsos -

Internos y rechaza o no asimila los valores sociales existentes. Lo -
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cual quiere·decir que han fallado los controles sociales, familiares, 

escolares, los medios de corñunicaci6n social, legislaci6n, tribunales, 

polich, etc. 

El establecimiento de una justicia real, democr5tlca, en un tie~ 

po razonable, a una modificaci6n de la desviaci6n bajo un senalado 

sentido restrictivo. Huy al contrario de lo que a primera vista po--

drla creerse, controlar a los desviados, haciendo caso omiso de su 

identidad social, raz6n que no contrlbulrla a llenar m5s las c5rceles 

sino a vaciarlas y evitar que reincidan. 

Siendo un problema social el que nos ocupa, reclama una soluci6n 

social, la cual puede llevarse a cabo a travEs de dos vlas. la prime

ra y m5s f5cllmente comprensible, es la de un cambio radical de la s~ 

cledad, violento y profundo, y que coloque en los puestos de control 

a alguien que tenga una concepc16n distinta (no viciada) del mundo y 

de la vida. 

En suma, es el camino de la revoluci6n. 

La segunda vla, trata de la posibilidad de que la justicia e lm

partici6n de la Misma experimente modificaciones Importantes, sin que 

tenga lugar un cambio revolucion•rio, 1 instancia de grupos sociales 

que representen en el •nuevo orden• a un tipo de sociedad m5s amplia 

y m5s justo. 

Es el camino de la refor•a. 

La elaboraci6n de una 1egislaci6n es un delicado quehacer que e! 

t5 vinculado a cambiantes circunstancias, principalmente de contenido 

polltico y socioecon6mico, que revolucionan a los pueblos, pero que -

no deben ser en ninguna forma obst5culos para que se vigorice un der~ 

cho penal, que sirva de garantla a la libertad y a la existencia per-
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manente de un r!g1men de seguridad jurfd1ca. 

Finalmente se senala que para el individuo lo m!s Importante es 

poseer salud ffslca y mental para cumplir sus actividades; tambl!n la 

sociedad re,qu~ere del mismo estado para prosperar en sus múltiples ª.! 

pectas, asegurando la libertad y subsistencia en bien del mejoramien

to de la especfe y dictando las normas y medidas de seguridad conduce.!!. 

tes para tal prop6s1to, 
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CAPITULO 

1.1 BREVE HlSTORIA DE LA CRIHINOLOGIA 

En el primer punto de este capitulo trataremos de resumir la hi~ 

torio de la Criminologla, para que de esta manera podamos contar con 

un panorama indicador de su nacimiento, evoluci6n y el valor cientlfl 

co actual que tiene esta ciencia. 

De esta manera tenemos que existen relaciones concretas en el 

pensamiento de cada ~poca hist6rica y las ideas de juristas, soci6lo

gos, m~dicos legistas y psiquiatras, en cuanto a su aplicaci6n al or

den normativo de esta ciencia. 

La Criminologla como ciencia tiene una corta historia, pero tam

bi~n tiene un largo pasado en la vida de la humanidad, ya que el dell 

to y el delincuente han existido en todos los momentos de la historia. 

A mayor abundamiento ya en las Sagradas Escrituras, en el libro 

de G~nesis se habla de un crimen, cuando se menciona que Caln mat6 

su hermano Abel; es pues evidente que la criminalidad ha existido en -

todo tiempo, de esta manera tambi~n ha habido individuos y cientlfi-

cos interesados en •l estudio de la cnnducta criminal, mismos que pen 

saron y lucharon para que el del·ncuente no se quedara sin castigo 

por desplegar una conducta reprobada por la comunidad. 

En la antiguedad, en Grecia, existieron grandes y notables fil6-

sofos: 

Hip6crates afirmaba que el delito es una desvi•ci6n de la condu~ 

ta humana; Ptat6n analizando l• conducta de delincuentes y criminales, 

pudo dar ayuda • cientlficos, que hoy en dla sus aportaciones a la 

Criminologla son muy importantes, entre las opiniones de Plat6n que -
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mis destacan se encuentran: 

"El crimen es producto del ambiente" • 1 

tambl~n que hte es muy parecido a una enfermedad, de tal 

suerte que el criminal debe someterse a un tratamiento para ser cura

do o en su defecto reeducado. 

Respecto a esto último cabe aclarar lo siguiente: Un criminal no 

puede ser reeducado, si antes que se hiciera criminal no fue educado 

debidamente. El mismo Plat6n sefiala que no se debe castigar al lnfra~ 

tor porque haya delinquido, sino para que no delinca otra vez. Estas 

Ideas m!s adelante vinieron a figurar mfnlmamente en las diferentes -

corrientes crlmlno16glcas. 

Aun más, Plat6n manifiesta que: 

ttla pena de muerte deberfa imponerse Onfcamente a los irremedia

bles que no pueden ganar ejemplo del castigo, y cuya ejecucl6n serla 

un ejemplo para que los dem!s hombres no ofendan•. 2 

El multlcltado ff16sofo sefiala en aquel tiempo, los que ahora 

son considerados los dos principios b!slcos de la Penolog!a moderna.

El primero es el tratamiento del delincuente, no su simple castigo, -

sino la soclallzacl6n y la reeducacl6n; el segundo, es el aspecto pr~ 

ventlvo del castigo, ya que se castiga no por el gusto de castigar, -

sino que se castiga como advertencia, como prevencl6n para que los d~ 

m&s no delincan. 

Arlst6teles reallz6 grandes y valiosas aportaciones en el avence 

de la Crlmlnologfa, sefialando que: 

Plat6n. "La República", p. 321. 
lbldem, pp. 319 y ss. 
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"La mi serla engendra rebel i6n y delito". 3 

Adem4s se le considera ·como el fundador dela Psicologla, y por -

ende de la corriente psicol6gica de la criminolog!a. Arist6teles se -

preocup6 de la constante tendencia de los delincuentes a la reincide~ 

cfa y por lo mismo elabor6 un estudio sobre las circunstancias atenua~ 

·tes del delito. 

En cuanto a la pena, Arist6teles seffala que: 

"Es un medio para conseguir el fin moral propuesto por la convi

vencia civil•. 4 

En la edad media aparecen dos personajes que mostraron relevan-

el• en sus ideas con respecto a la conducta criminal, al mismo tiempo 

que se preocupaban por la victima sobre la que reca !a dicha conducta;

en este caso estamos hablando de Tom!s de Aquino y San Agust!n, ambos 

personajes considerados santos¡ Santo Tom!s de Aquino expone en su f~ 

mosa obra "Suma Teol6gica" que la miseria engendra rebeli6n y delito 

y por lo tanto la pobreza es un factor crlmin6geno; por su parte San 

Agust!n hace mencl6n en su obra de muchos aspectos crlminol6glcos, al 

hablar de las penas temporales de esta vida, a que est! sujeta la na

turaleza humana, dice: 

"Son rarhlmos los que no pagan alguna pena en esta vida, sino s~ 

lamente despufs en la otra•. 5 

El citado autor no est! de acuerdo con reducir la pena a una am~ 

naza y pone el siguiente ejemplo: Si la pena inspira un temor Aste d~ 

3 Cit. pos. Gut1frrez B. Enrique, "Apuntes de Criminologfa", p. 19. 
4 Cit. pos. Agust!n, San. "La Ciudad de Dios•, p. 19. 
5 Cit. pos. Luis Rodr!guez Manzanera. "lntroducci6n a la Criminolog!a", 

p. 89 
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be ser saludable. Debe ser también una medida de defensa social, pero 

para él adem!s la pena debe contribuir a la regeneraci6n del culpable. 

En la misma Edad Media, aparecieron también las llamadas Ciencias 

Ocultas o Pseudoclencias, las cuales alcanzaron su mayor desarrollo -

en ese tiempo y son consideradas como un antecedente directo de la 

Crlminologfa. El maestro Luis Rodrfguez Manzanera, señala en Ta lntrR 

duccl6n a esta materia Tas diferentes pseudocienclas que existieron 

en aquel tiempo, como son: 

"La Astrologfa, Ta Quiromancia, Ta Demologfa, la Oftalmoscopfa,

la Metoscopfa y la Pedomancia•. 6 

Todas ellas pretendfan conocer Ta conducta_crlmlnal de acuerdo -

al estudio de los astros, de las !!neas de Tas manos, de Tos ojos, 

del ombligo, de Tos ples, de Ta posesl6n del diablo; en resumidas 

cuentas del cuerpo humano del delincuente. 

Como dato curioso e Interesante de Ta Quiromancia, se dice que de 

Ta observacl6n realizada sobre Tas manos de Pancho VITTa, por Heller 

Krum, éste señalaba: 

"En esas manos toscas se vela todo To sanguinario, b!rbaro y 

cruel que fue ese revolucfonarlo". 7 

Se señalaba que en las manos se reflejaban los centenares de as_it 

slnatos y crfmenes que cometl6 el "Centauro del Norte". 

Posteriormente de las pseudoclenclas aparecen Tos precursores de 

Ja Crlmlnologfa, entre los que figuran pen6logos, crlmln6logos y pen! 

tenclarlstas de esa época, que tuvieron sobre el pensamiento moderno 

6 A. Octavto Ore! lana Wlarco. "Manual de Crlmlnologfa", pp. 70 y ss. 

7 Heller Krum. "Tratado de Qulrologfa", p. 18. 
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de la Criminolog!a mucha influencia, tal es el caso de los siguientes 

autores: 

TomSs Moro, quien public6 una obra que caus6 gran repercusi6n en 

ese momento y hasta la fecha llamada "Utop!a", en la cual este utopi~ 

ta imagina una sociedad ideal donde los medios de producci6n son de -

propiedad colectiva, y en donde los ciudadanos de la metr6poli result~ 

han mejores y mSs honrados que los de su generaci6n. Montesquieu, el 

hombre de leyes por excelencia, afirma que el buen legislador debe 

preocuparse m&s por la prevenci6n del delito que por castigarlo, y 

que el esplritu de la ley debe ser evitarlo. 8 

FranciscoBacon y René Descartes coincidieron en la importancia 

que tienen los factores econ6micos y sociales en el origen del crimen. 

Juan Jacobo Rousseau y Voltaire se preocuparon también por ale-

jar el desquiciamiento que habla en las prisiones y del procedimiento 

penal que existla en esa época; el primero consideraba que el mayor -

crecimiento de la delincuencia era a causa de la desorganizaci6n so-

cial, pues consideraba que a mayor desorganizaci6n social habla mayor 

delincuencia; el segundo considera que el delito iba en relaci6n a la 

escasa instrucci6n y a la pobreza. Otros pensadores, como Jerem!as 

Bentham, John Howard y César Bonessana; as! como el marqués de Beca-

ria, lucharon y sacrificaron parte de su tiempo para combatir lo in-

justo, b!rbaro, cruel y arbitrario que resultaban los procedimientos 

empleados en la impartici6n de la justicia criminal de aquel tiempo. 

En el siglo XVIII aparecen los fren6logos, quienes pretenden en

contrar el car&cter y los sentimientos de las personas en la configu-

8 Hontesquieu, "Del Esp!ritu de las Leyes", p. 56. 
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racl6n externa del cr5neo, esto es de todas las particularidades del 

mencionado cr5neo, de tal manera que surgieron estudiosos·relaclona-

dos con esta parte de la cabeza, entre ellos César Lombroso; quien e~ 

tudi6 el cr5neo del famoso delincuente Vllella, encontrando en la par 

te estudiada anomallas parecidas a las de los hombres primitivos; taa 

blén Juan Bautista Lavater, fue uno más de los Interesados en anali-

zar la mencionada parte del cuerpo humano, además de ser considerado 

como el organizador de la Flslognomfa, aun más, puede dársele el méri 

to dela unl6n de la Pseudociencia antes se~alada y la Frenologla; 

Juan Francisco Gal!, quien trat6 de establecer la base de los defec-

tos y cualidades del individuo en la conflguraci6n externa del cráneo 

pretendiendo encontrar en el cerebro el instinto criminal; Lauvergns 

fue otro fren6logo que estudi6 sistemáticamente a varios delincuentes, 

llegando a conclusiones parecidas a las de Ga1l; y auoque Lombroso lo 

comentamus a11terformente, es preciso aclarar que los personaJes se~a

lados antes se les considera como los antecesores de la Antropologfa 

Criminal de César Lombroso, mismo de qu1en hablaremos con mayor pro-

fundidad en su momento oportuno. 

Durante la época moderna surgen los Psiquiatras y los médicos de 

pr1sfones, en donde encontramos a persunaJes antecesores de Lombro

so como es el caso de 1os que a contfnuaci6n se mencionan. 

Luis Felipe Plnel, quien funda el manicomio de Charenton; Esqui

rol real Iza investigaciones sobre Esquizofrenia y descubre as! los 

principios de la aluclnacl6n; Benedicto Augusto Horel publica un li-

bro subre la natura1eza de las degeneraciones de la especie humana, -

asimismo afirma la existencia de dos principios que son: 

a) La evolucl6n: La cual hace mejorar y avanzar al hombre. 
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D) La 1nvoluc10n: Que consiste en una degetterac1on que nace re-

troceder al mismo. Gaspar Vi°rg111o puolic• un 11Dro sobre la natural!l_ 

za morbosa del del 1 to, en donde empleo el t~rm1no criminol nno; por 

su parte Lucas empiea el concepto de atavismo, que quiere decir "herencia 

de algGn car&cter o enfermeaad que se ha man1festaao en los padres y 

prov1ene de 1os antepasarlos" y e~ precisamente a ijaspar v1rg1110 a 

quien se 1• atribuye el urigen del mismo. 

A f1nes del siglo XIX surg• la teod• de la "Evoluci6n de las E1_ 

pec1es" formu1ada oor Carlos Oarw1n. misma que sirve de base a C~sar 

Lombroso P•ra sostener lo siguiente: 

"El criminal es un sujeto que no evoluc1on6, que se qued6 en un 

estrato anterior a la escala animal, semejante al hombre salvaje, y -

al prehist6rico". 9 

Char Lombroso, creador de la Criminologla, estudf6 la macroso-

mfa y la d1fter1a, e hizo una investigaci6n acerca de la curacf6n de 

la pelagra; en 1871 al analizar Lombroso el cr&neo de un conocido de

lincuente llamado Vflella, encontr6 en este sujeto muchas anormalida

des, en particular en la base del cr&neo una foseta en la cresta occi 

p1tal media. 

Agreg6 Lombroso a esta caracter!stica, otros datos como los p6mJ! 

los salfentes, las mandlbulas volumfnosas; el an&lisis del crlneo de 

Vilclla lo complement6 con un estudio sobre Verzini, un multiasesino 

de mujeres, que estrangulaba y despedazaba a sus victimas, y que lo -

reafirm6 en el criterio athico del delincuente. César Lombroso publi 

c6 muchas obras, pero la mas relevante sin duda alguna, fue "el trat!_ 

9 Cit. pos. A. Octavio Orellana Wiarco, op. c1t., p. 83. 
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do antropo14g1co experimental del hombre del 1ncucnte•, ya que en este 

libro se contiene el examen de cuatrocientos delincuentes. 

La teorh de Lombroso caus6 mucha poHmica y admiraci6n, el enf.Q. 

que de hta es de considerar al delito como fen6meno natural, y lo eJl 

plica a travh de diferentes hip6tesis como son: El atavismo, la epi

lepsia y la locura moral o morbo. 

La tesis athica encuentra su explicaci6n en que el delito tiene 

equivalentes parecidas a la flora y la fauna, ya que los hechos del -

mundo org!nico, como son la destrucci6n de insectos por insecticidas 

y de los insectos hacia las plantas, y las acciones violentas de los 

animales, no son meramente delitos, sino puras confirmaciones de las 

h1p6tesls evolucionistas que Lombroso tom6 como base y que implican -

las transformaciones de las especies hasta llegar a la denominada es

pecie humana. De acuerdo con este principio, el Interés es considerar 

las conductas criminales antisociales, ya no en las etapas Inferiores, 

sino en los grados m&s desarrollados de la especie humana, al caso 

contrario valdr!a la equiparacl6n entre los hombres primitivos y los 

grandes cientfficos que la humanidad ha producido. 

Con esta serie de elementos, elabora su hip6tesls acerca de que 

el delito es un fen6meno de atavismo, es dec1r, la regres16n del hom

bre delincuente• un estado primitivo. 

Esta regres16n hac1a estados Imperfectos o no perfeccionados de 

la evoluci6n clent!flca, hace conf1rmar a Lombroso su tesis del del! 

to como fen6meno natural, existen según datos recabados por ~1. retr!!_ 

cesas temporales, que no se dan en todos los individuos, y que tampo

co se producen necesariamente por la acci6n de un mismo estimulo. La 

conformaci6n ffsica y mental, conduce a la evoluc16n humana, y que 
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Lombroso cree que es regresiva, como es el caso del hombre criminal.

La degeneracl6n o la regrestdn se toma en cuenta como un proceso per

turbador de la normal y natural evoluci6n del hombre; es un paro en -

el desarrollo, y la herencia criminal encuentra en ella la raz6n de -

existir, es una regres16n a lo salvaje y una de las formas de atavis-

mo. 

En conclusl6n, "el delincuente actual es una reproduccl6n org5n! 

ca m!s o menos acabada, del salvaje y el prlmitlvo•. 1º 
Un caso aparte del famoso delincuente Salvador Misdea, quien ma

tara y lesionara a varios de sus compafteros sin raz6n alguna, permite 

a Lombroso exponer su teor!a, de que el criminal nato es ademSs epi-

ltiptico. Para Lombroso la tesis epil~ptica es su preferida, pero la -

epilepsia no es s6lo un factor crlm1n6geno, como le pudltiramos llamar, 

segGn la terminolog!a de la ~poca de Lombroso, sin embargo, va a gena 

rallzar este factor y coloca a la epilepsia como base de toda conduc

ta del ictuosa. 

la tercer hlp6tesfs sobre el origen del delito y sobre la raz6n 

de ser del delincuente nato, es la locura moral o morbo. Esta locura 

moral, parte de la idea de que existe una locura especial de las fa-

cultades mentales, por lo tanto no debe traUrsele como deltncuente,

s1no como un enfermo, y por lo tanto reclulrsele no como un castigo a 

su conducta criminal, sino como una medida de seguridad en atenc16n a 

la temlbl11dad del mismo. 

Para finalizar, Lombroso realiza una claslffcacl6n de los delin

cuentes, aparte de la mencionada con anterioridad, que comprende al -

lO Cit. pos. A. Octav1o Orellana Wfarco, op. cit., p. 88. 
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delincuente nato, al loco moral, al delincuente de ocasi6n, al pasio

nal y· al habitual. Asimismo el padre de la Criminologh el ahora otra • 

clasificaci6n de especies de delincuentes, que los podemos considerar 

coftlo la especie de los anteriormente senalados. De tal suerte que ha

bla del delincuente pasional, del ocasional y la aparic16n del cal ifi 

catiYo criminaloides. 

Alejandro Lacassagne y Manouvrier, representantes de la escuela 

antroposocial o de Lyon, pero con mayor relevancia el primero, por 

ser el fundador de la escuela pregonada; es considerado en la Epoca • 

de Lombroso como el principal opositor del mismo. Esta escuela tuvo -

un carScter eminentemente positivista, por las ideas inspiradas en Co!!)_ 

te y Pasteur. Para esta escuela el delincuente no puede ser nato sino 

que es el medio social el que permite manifestar la conducta antiso-

clal del individuo, as! que si el individuo est& predestinado para de 

linquir, s61o lo har& en un medio social adecuado. 

Pasteur opinaba que el microbio s6lo proliferaba en un medio ad! 

cuado, en tal sentido se equiparaba al criminal con un microbio, que en 

un medio social que no le era propicio se tornaba accesible, pero en 

un ambiente adecuado adquirh una terrible virulencia, tal es el caso 

del algodoncillo, que en un ambiente sucio logra hacer gran dano a 

los niftos. 

En seguida es preciso hacer el comentario de las teorhs soch·-

1 tstas, cuyos exponentes principales son Carlos Marx y Federico Engels, 

quienes consideraban que las conductas antisociales, son debido a la 

explatac16n del proletariado y a la desigualdad de las clases socia·· 

les que existen en una sociedad. Harx tiene mucho material del que se 

puede hacer menct6n pero en esta ocasl6n y por considerarlo mh impor: 
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tante, nos referiremos concretamente al Derecho Penal, del cual dice 

que sirve a la clase dominan.te, como un instrumento represivo, eficaz, 

para garantizar a esta clase su preponderancia; en cuanto al caUlogo 

de delitos se dice que est& destinado a reprimir los atentados al si~ 

tema capitalista, a su sistema de valores, apoyado en la propiedad 

privada de los medios de produccl6n. 

Por suparte Enrique Ferrf, quien es reconocido por su famosa fr~ 

se "no hay delitos, sino delincuentes", es el creador de la Soclolo-

gfa Criminal y la conceptúa "como una ciencia slntHlca de los dell-

tos y de las penas". 11 

La obra de Ferrl, fue determinante para que la escuela positiva 

a la que ~1 pertenecl6 aceptase que el delito se produce por la ln--

fl uencla de tres factores: 

Los Individuales, los ffslcos y los sociales. Ferrl af1rm6 que -

la Influencia en el nacimiento del crimen es el factor ex6geno, al 

mismo tiempo acepta la teor!a de aquellos m6vfles que originan que 

los movimientos del sujeto en la comfsl6n de los delitos, el mismo 

Ferrl sena la que toda sociedad admite un número determinado de del 1-

tos, sin llegar a rebasar cierto limite; pero sin duda la aportacl6n 

mis Importante a la Crlmlnologfa son los sustitutivos penales, que no 

son otra cosa que una serle de medidas que deben adaptarse para prev1 

nlr la delincuencia. 

Por lo antes senalado podemos decir que efectivamente esta doc-

trlna soclo16glca toma como primordial para la comlsl6n de los dell-

tos el medio ambiente; de ah! que se trate de anular las Influencias 

11c1t. pos. A. Octavlo Ore llana Wfarco, op. cit., p. 169. 
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negativas en el despliegue de la conducta dellctuosa. 

Ahora corresponde hablar de la Doctrina Blol6glca, al hablar so

bre esta corriente nos referimos a los factores somáticos y flslo16gi 

cos como preponderantes y determinantes de las conductas criminosas. 

En primer lugar tenemos a la Endocrlnolog!a Criminal, que se en

carga del estudio de las gUndulas de secrec16n Interna, esto es que 

se vierten los productos de secrecl6n en la clrculacl6n de la sangre. 

La Endocrlnolog!a surge en el campo de la Crlmlnologla en la d~

cada de 1920 a 1930. La conducta criminal se pretendfa explicar por -

el funcionamiento anormal de las gUndulas de secrecl6n Interna. 

Por otra parte la esfera de accl6n del sistema end6crlno no se -

limita a la vida Interior del organismo humano, sino participa en for, 

ma Importante en las relaciones del hombre con el medio exterior y en 

diversos aspectos de su comportamiento y de su personalidad. 

Dentro de la Blologfa Crlmlno16glca, se encuentra la Tlpologfa,

que es una rama auxiliar en la cual se toma en cuenta la morfologfa -

de las personas para estudiar las conductas que est4n fuera de la nor. 

matlvldad, teniendo como base una correlacl6n externa e Interna y de 

acuerdo a cada tipo de persona, se pretende encontrar la conducta cr.1. 

minal de los que delinquen. 

Por su parte la escuela italiana seftala que el funcionamiento hu 

moral depende de los mecanismos anab61icos y metab6llcos para determi 

nar la morfologla individual, clasificando a los individuos de la si

guiente forma: 

a) Long111neo: Individuo delgado, de extremidades largas, proto

tipo del hombre que lucha por sus ideales (delincuentes polftlcos). 

b) Brevillneo: Sujeto gordo de extremidades cortas, prototipo 



- 17 -

del hombre lento que en el campo criminal proporciona al delincuente 

vulgar, al ladr6n, al falsario, al estafador, etc. 

c'¡ Equilibrado: Lo forman quienes tienen su cuerpo proporcionado, 

en este tipo se local Izan a los homicidas, violadores, etc. 12 

Cambiando al tema de la GenHlca Criminal encontramos que los 

factores hereditarios conocidos como genes, se transmiten en los cro

mosomas, pero debido a las alteraciones cromos6mlcas que causan retar. 

do en el desarrollo de los individuos tanto f!slca como mentalmente.

As! el XXV provoca tendenchs al comportamiento antisocial, esta con

clust6n repercutl6 en el campo de la Crlmfnologla y algunos cient!fi-

cos creyeron encontrar en estas alteraciones cromos6m1cas el rasgo 

bio16gico sufiente para identificar al sujeto criminal. 

Existen dos maneras de transmlsl6n de la herencia b1o16glca que 

son: Por factor único (transmlsi6n de un solo gene) y herencia por 

factor múltiple (transmisl6n de varios genes). La herencia por gene -

único es dominante cuando el efecto gen~tfco es producido de dos for

mas: la homoclg6tica y la heterocig6tica. En el primer caso recibe 9.!l. 

nes de sus dos pro gen 1 to res¡ en e 1 segundo caso recibe 1nd1 s tln ta men

te genes cromos6micos de alguno de sus progenitores. 

Esto quiere decir que en el surgimiento del criminal se hallan -

entrelazadas condiciones blo16glcas, pslcol6gicas y ambientales b5si

cas en la formaci6n de la personalidad. Oe tal manera es posible que 

el genotipo determine los rasgos caracter!stlcos, tanto ffsfcos como 

ps!quicos, que predisponen una forma de comportamiento fuera de toda 

normalidad, donde impera la violencia y la ley del mh fuerte. 

12 Cfr. A. Octavlo Orellana Wiarco, op. cit., pp. 124-125. 
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Una vez que analizamos la Endocrlnologh Criminal, ahora corres

ponde hablar de la Doctrina Soclo16glca. En esta corriente se trata -

de anal Izar h conducta criminal mediante los diferentes factores ex

ternos del Individuo. Dentro de esta corriente encontramos diferentes 

op1nfones, como son: 

Augusto Comte, que se le considera el creador de la Soclologh;

se le reconoce tamb!An como el fundador del positivismo, que consiste 

en estimar como v!lldo s61o al conocimiento que provenga de la expe-

rlencla. El que coincide en este sentido con Comte es Herbert Spencer, 

que muy aparte se le considera como el creador de h teorh del ~l.!!. 

clonfsftlo, misma que senah que toda la materia esU en constante mo

vimiento y que ademh hta pasa de un estado heterogEneo, Incoherente 

e Indefinido, a un homogEneo, coherente y definido; de ahf que las s~ 

ctedades primitivas sean grupos heterogEneos, y las cfvfllzactones 

avanzadas sean sociedades homogheas. 

Por su parte Gabriel Tarde opina que el fen6meno social se basa -

en la lmltacf6n siendo hte un factor pslco16glco, de ahf que a su 

doctrina se le llama Psicologismo Soclo16glco, ya que, por virtud de 

h lmltacl6n lo Individual se convierte en colectivo, de tal manera -

que los Individuos se Imitan y se comunican socfablemente. Para Tarde 

el fenOmeno criminal, "es un proceso de lmltacl6n reprobado por el 

grupo social como negatlvo". 13 

En cuanto a Emilio Durkhelm, hte se dedlc6 a realizar estadfst1 

cas del fen6meno criminal y 11eg6 a la conclus16n de que "el delito -

es un fen6meno norma 1, ya que se encuentra en todo tiempo y en toda -

13 Cit. pos. Alberto F. Senior, "Soclologh", p. 128. 
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sociedad y tiene un valor porque colabora a la seleccl6n de sentlmien. 

tos y permite cambiar y transformar a la sociedad•. 14 

Por el an~lisls de Durkhelm llevado a cabo, tal parece que es 

partidario del crimen, pues para él estas situaciones son normales en 

el mundo. 

Desde nuestro particular punto de vista, consideramos que Durkheim 

cae en barbarismos, al seftalar también que un Indice de criminalidad 

es saludable a toda sociedad, aunque esto se puede interpretar tam--

bUn como el hecho de que la del lncuencfa permite guardar el equfl i-

brlo dentro de una colectividad, 

Por otra parte, los antecedentes de la Crlmlnolog!a constituyen 

la base donde empieza el estudio de ta Crlmlnolog!a, a través de tos 

diferentes estudios realizados en delincuentes famosos de aquella épQ. 

ca y donde gracias a los mismos, tenemos un conocimiento m~s avanzado 

y con mejores perspectivas de desarrollo para nuestra ciencia y para 

el propio Derecho Penal. 

14 Cit. pos. A. Dctavlo Drellana Wfarco, op. cit., p. 170. 
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1.2 CONCEPTO Y DEFINICION DE LA CRIHINOLOGIA SOCIAL. 

CR IHINOLOG IA SOCIAL. CONCEPTO. 

"Es la ciencia slnUtlca, causal explicativa y cultural de las -

conductas antfsociales 15 y se relaciona con la Soclolog!a en el sent.!. 

do de tomar las condiciones de existencia y desenvolvimiento de la S.Q. 

c1edad humana". 

La palabra Crlmlnolog!a viene del vocablo latino crimen-logia, -

que significa "Ciencia de la expllcaci6n de la criminalidad y de la -

conducta delictiva Individual, con objeto de conseguir un mejor ente!!. 

dimfento de la personal !dad del del fncuente y la adecuada apl fcacf6n 

de una pol!tica criminal y de las sanciones penales•. 16 

En cuanto a la palabra social, hta viene del vocablo latino so

cfalis, "que es un adjetivo perteneciente o relativo a la sociedad 

a las contiendas entre sus habftantes", 17 

Don Constancia Bernaldo de Qufr6s, define la Crfmlnologfa como 

"La Ciencia que se ocupa de estudiar al del lncuente en todos sus as-

pectas; expresando que son tres grandes cfencfas las constitutivas, a 

saber: la ciencia del delito, o sea el Derecho Penal, la ciencia del 

delincuente, llamada Crfmlnologfa; y la ciencia de la pena, Penolo--

g!a", 18 

El aspecto social Incluye una serle de conductas entre los habf--

15 Apud. Luis Rodr!guez Manzanera, "lntroduccf6n a la Crlmfnolog!a", p. 3. 
16 Juan Palomar de Miguel, "Diccionario para Juristas", p. 342. 
17 ldem, p. 1263. 
18 Cit. pos.- Luis Rodr!guez Manzanera, op. cit., p, 6. 
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tantes de una soc1edad. 

CRIMINOLOGIA SOCIAL. DEFINICION: 

De lo anterior se desprende que 11 Crl•lnologh Social "Es la 

ciencia que se ocupa de estudiar al delincuente en todos sus aspee-

tos, que 11 componen cuatro ciencias constitutivas, co•o son la ele!!. 

cla del delito, o sea el Derecho Penal, la ciencia del dellncuente,

llamada Crl•lnologfa, la ciencia de la pena: Penologfa, ast como las 

condiciones de existencia y desenvolvl•lento del Individuo en la so

ciedad, conocida co•o Soclologta•. 19 

THblln hay algunos socl61ogos y estudiosos del Derecho, que COJ!. 

slderan 1 la Crl•lnolo9fa Social co•o sln8nl•o de Soclologta Crlml·· 

nal; entre los que pode1111s ••nclonar se encuentran, a: 

Leandro Azuara Plrez, al seftalar en el capttulo XVII de su texto 

de •soclolo9f1•: "La soclologta del delito o Crl•lnolo9t1 Soc111•, 2º 
lo que equivale a dar 11 •ls•o significado. E Igual suc1de con Hlc-

tor Solts Qulroga al s1ftal1r lo siguiente: 

"La Soclolo9t1 Crl•lnal es la ra•• de la Soclologta General que 

estudia el acontecer crl•lnal co•o fen6•eno colectivo, d1 conJunto,

tlnto en sus causas, ca.o en sus formas, desarrollo, efectos y rela

ciones con otros hechos soclales•. 21 Se lla•a Soclolo9f1 porque est~ 
di• los hechos sociales, las Interacciones hu•anas del acontecer co

lectivo, y busca su co•prensl6n y entendimiento • travls del descu--

19 Apud. Juan Palo•ar de Miguel, op. cit., p. 1265. 
2° Cfr. Leandro Azuara Plrez, •soclologta•, p. 285. 
21 lnfra. Hlctor Solts Qulroga, •soclologta Criminal", p. 6. 
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brl•iento de su sentido. Se le 1 hraa crlralnal, porque se concreta al 

estudio de los hechos dellctuosos, s41o que considerados.en comunl-

dad o en su totalidad. Esto no significa que el contenido y el cont,! 

nentl aparezcan dHllgados o separados. Son una y la •h•a cosa, al

go uf co•o 111 dos car.u de una •oneda. El lto.a, por eJe•plo, esU 

co•puesto de nGcleo 1 de protones que giran a su alrededor, pero es

tas partes que Integran al lto•o, a pesar de tener caracterfstlcas -

propias cada una, no pueden existir, ni ••nos concebirse, a no ser -

en un •ovl•lento de conjunto, uf tHblfn sucede en la sociedad, en 

donde aparecen hechos soctal11 en que los hHbr11 se unen o se aso-

clan 1 otros se rHhten 1 surgen entonces confl fetos, luchas y dh!!, 

ctacl4n. Entre lo •enclonado anterior.ente, hay algunos de ••yor - -

trascendencia negativa, que hacen dafto 1 por lo •h•o son reprobados 

sochl•ente, por ur vlolatorlos del •fnl.a de •oral !dad que la so-

cledad exige a 101 Individuos, entre ellos encontrHos los que un-

clonan las leyes penales, considerados co•o crl•lnales. Estos Gltl-

•os son los que cHo hecho colectivo que u presenta en la sociedad -

estudia la Soctologta Crl•lnal, sin detenerse en lo Individual, pero 

sf to•ando en cuenta el •ls•o, pues prectsa•ente se aprovecha de las 

conclusiones o anllhh de otru dtsctpltnu que se han ocupado de -

dicho estudio para •eJorar su conocl•lento del fen4Hno general de -

la delincuencia. 

El fundador de la Soctologfa Crl•lnal, Enrlco Ferrt, 22 dice que 

la Soctologh general •se subdivide en un cierto nG1111ro de ramas P•.!: 

tlculares• y que "las soctologhs particulares se desenvuelven en 

22 Enrlco Ferrl, 'Soclologfo Crh1tna1•, To110 11, pp. 335-336. 
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dos direcciones distintas ... estudiando las unas la actividad humana 

normal ••• y las otras la actividad humana antisocial o •ntijurldic•" 

••• y que •sobre el fundamento común de la Socio logia general ••• , se 

distinguen de un lado la Sociolog!a econ6mica, jur!dfca y pol!tic• y 

de otro 1• sociologla crfmfnal". De lo anterior se desprende quepa

r• Ferrf la dfscfplfna antes mencionada forma parte de la Socfologla 

general y no de la Criminologla ¡ en el mismo sentido se encuentra en 

el Diccionario de Sociologla, 23 al senalar que "La Sociologla Crimi

nal, es una aplicacf6n de la Sociolog!a general a los fen6menos esp~ 

clffcos de la delincuencia". 

En el diario acontecer colectivo de la sociedad, existen fen6me-

nos dfsocfat1vos, entre los cuales encontramos muy importantes a 

aquéllos a los cuales la poblacf6n ha dado un profundo valor humano. 

As! cuando resulta una vfolacf6n a esta serle de preceptos, se dfce 

que se ha cometido un delito cuyo presunto responsable es un sujeto 

a quien se le denomina delincuente o crfmfnal ¡ aclarando que para m~ 

recer tal cal fffcatfvo debe estar tfpiffcada la conducta del sujeto 

en una ley penal, y siempre cuando resulte responsable por el des--

pl legue de la accf6n u omfsi6n según el caso, para cometer tal 11 le.!. 

to. El concepto de delito no puede proporcionarse sfno por el Dere-

cho Penal y es precisamente éste quien define el mismo y la Crimfno

log!a se ocupa de examinar las causas o efectos, individuales o so-

dales, de tal conducta, archiv!ndolos y describiéndolos en su real.!. 

dad¡ pero esta orfentac16n puede tomar diferentes matices, según se 

trate del estudio del fen6meno fndfv1dual, especfffcamente consider!. 

23 Diccionario de Sociologla. Fondo de Cultura Econ6mica. México, 
1976, p. 282. 
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do del cual se ocupa ·la Criminolog!a, o bien de una manera global y -

generalizada del cual se deber! ocupar la Sociolog1a Criminal. Esta 

se encuentra ocupando un punto medio entre dos ciencias que esUn 

consideradas como causal explicativas, ellas son: La Soc1olog!a gene 

ral y otras con m!s restricciones como lo es la Criminolog!a, 

Entonces como la Sociolog!a general "es la ciencia que estudia -

las diferentes formas de organizaci6n social y de las relaciones e -

instituciones ah! surgidas, con la finalidad de elaborar las leyes -

del desarrollo soclal~. 24 

Las relaciones se llevan a cabo entre individuos y entre grupos. 

De esta manera la Sociologla Criminal debe estudiar tambih estos 

puntos, bajo la observanc1a
0 

principal de tomar en cuenta el sector o 

conjunto de la poblaci6n que ha violado la Ley Penal. 

Entendemos por lo antes senalado, que la Sociologla Criminal es

tudia la realidad social del acontecer criminal, colectivo, en masas, 

en su totalidad y su conjunto, estHica y din!micamente, tomando en 

considerac16n sus causas ex6genas y end6genas y los efectos que és--

tas producen. 

Para Ferri la idea criminosa puede surgir en la conciencia de 

cualquier hombre, aQn del m!s honrado, pero mientras que unos la de

sechan del pensamiento, otros la aceptan hasta el momento de ejecu-

tar el delito. Lo que determina el acto criminal es la conjunci6n de 

los factores individuales, sociales y f!sicos, y su influencia varia 

segQn el delincuente, 

Ferri destaca también la influencia de las clases dominantes en 

24 Francisco G6mez Jara, "Sociologla", p. 12. 
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una sociedad que condiciona el orden jurfdlco, fste va de 1cuerdo 

sus intereses, de •hf que l~s conductos crl•ln1les se 1lev1n 1 cabo • 

a su conven1encl1, y 1flr•1: "Es lncontest1ble que en el orden jurfd! 

co concreto prevalecen en c1d1 lpoc1 h1st6rlc1 los Intereses de lis • 

clises do•ln1ntes; pero t••blln es lncontest1ble que 11 clvlll11cl6n 

evoluciona preclso•ente en el sentido de borrar de un •odo gradu1l o 

1tenuar del derecho socl1l las deslgu1ld1des •Is visibles entre los -

clises do•ln1ntes y los clises so•etld1s. Por eso se h• luch1do prt•! 

ro y vlctorlos••ente, por suprt•lr 11 dest1u1ld1d civil (1•os y escl! 

vos), despuls 11 deslgu1ld1d rellgtos1 (ortodoxos y herltlcos), luego 

de deslgu1ld1d polftlc• (lucho del tercer estldo o burguesla contra • 

11 1rlstocrocl1 y el clero), y 1hor1 11 lucho por suprl•lr 11 doslgu•l 

d1d econ6•1ca (proletarios y burgueses). 25 Por su parte, Nlddendorf -

en su Soclologf1 del Del lto seftah que 1parente•ente hay una contri·· 

dlccl6n, •pues •lentru 11 Soclologl1 tnvestlg1 de modo rlgurou11ente 

objetivo y racional los condiciones y rellclones .socio les generales -

desde uno 1t1lly1 libre de valoraciones 11 pal1bra del 1to, por el CO!!. 

tr1rlo, l•pllca nor••l•ente uno valor1cl6n, un Juicio de valor•. 26 

Entre los te•u que son objeto de 111yor ltencl6n pira los espe-· 

clallstas de esta ra••• encontr1•os: 

• El a•blente c6s•lco-geogrlflco (geogr1ffa y cll111). 

- L1 p1rej1 delincuente, el grupo prl•arlo (b1nd1 o p1ndlll1), -

el grupo secund1rlo (org1nlz1clones crl11ln1les), el tercl1rlo 

(religioso, polftlco), el grupo cu1tern1rlo (11 •uchedu•bre, -

25 Cfr. Francisco Valencia y Rangel, "El crimen y el 11edlo", pp. 47-48, 
26 Mlddendorf, •soclologfa del delito•, p. 7. 
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el estado). 

- Las varllbles de110grlflcas. 

- La del lncuencta urbana y la rural. 

- El factor econd•lco, teorfa econd11lc1 de los disturbios. 

- El espacio social (barrio, habltacldn). 

- La profeslOn (e•plao, sube•pleo, dese•pleo, lndustrlallzacldn 

crl111ln11tdad de cuello blanco, delincuente profesional). 

- Las clases sociales. 

- Los grupos ftnlcos. 

- Le fHllll, construcclOn, formas de desvlacldn. 

- Las dharslones. 

- La guerra y posguerra. 

- El ••dio escolar. 

- Los Hdlos de dlfusldn. 

- U anoHHa social. 

- Las subculturas. 

- La •1rgln1lldad y desvlaclOn. 

- Las regularidades sociales de la delincuencia (variedad, sl•l-

lltud, repetlclOn, lnteracclOn, etc.). 

Dado lo anterior, la Soclologfa se Interesa desde su nacl•lento 

por el fendmeno crl•lnal, pues Aste es uno de los fenOmenos 11ls not! 

bles. Y la Soclologfa Crl•lnal h• sido una de las rHas mis fructffe

ru de la Soclologfa general. 

Ahora, la Soclologh Crl•lnoldglca estudia los problemas crl•ln! 

les y trata de dar explicaciones 111(s co111pletas a la conducta antlso-

clal, encontrlndose teinas que son verdaderos modelos o hlpdtesls de -

lnvestlgacldn, co1110 las subculturas crl111lnales, los conflictos cultu-
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rales, la oportunidad de delinquir, el etlquet1mlento, 1• marglnallZA 

cl6n, Para todo esto es necesarh la colaboracl6n de socl61ogos, eco

nomistas, pollt61ogos, ad11lnlstradores, urbanistas, tfcnlcos en co11u

nlcacl6n, etc, PrecfsHente 1 travfs de estos notables Investigadores 

se ha enriquecido conslderable•ente 11 Crl11lnologfa, 1 tal grado de -

haber una lnlchcl6n a 11 "Adllllnhtracl6n Crl•lnol6gfc1" o al otro Ur-

11lno como lo es la Polftlca Crl11lnol6glca. 

Mucho se ha hablldo de la Crl11lnologh, pero re1!11ente la clen-

cfl que tratHOS serl una sola clase de Crl•lnologfa o habrl v1rlas,

para poder precls1r lo anterior es necesario recurrir al maestro Ma-

nuel L6pez Rey, quien nos seftala que existen tres clases de Crl11lnol2 

gh: 

a) Crl11lnologfa cfentfflca: "Conjunto de con oc l•hntos, teorfas, 

result1dos y •ftodos que se refieren a la crl11ln1l ldad co•o fen6meno 

Individual y social, al delincuente, 1 la vfctl•a, a 11 sociedad en -

parte y, en cierta •edld1, al slste•a penal". 

b) Crl11lnologfa aplicada: "Estl constituida por las aportaciones 

de la Crlmlnologfa clentfflca y de la "emplrtca•, creada por aqufllos 

que forman parte del sfsteH penal. 

c) Crlmlnologfa acadf•lca: "Es esencfll aunque no exclustv111ente 

descriptiva, y estl constituida por la slste11atlzacl6n, a efectos de 

enseftanza o dfSH1ln1clOn del conocl•lento de la Crf11lnologfa en gene

ro!", 27 

Hablar de Crlmlnologla Socfal y Socfologfa Crl•lnal es h1blar de 

sln6nl11os, pues la Socfologh Crh1ln1l se refiere a la Soclologfa del 

27 L6pez Rey y Manuel Arrojo, "Crl11lnologfa", p. 5. 
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delito que equtvale a seft11ar de la •tsH Hnera el Ur11tno Cr1m1no12. 

gfa Soctal. 

En cuanto a su ub1cact6n, hta, o sea la Crt•1nologfl Social, la 

podemos encontrar dentro de 1 a. Crt•1 nol ogfa c1 ent ff t ca ( 1 ne tso 1) a 1 

refer1rse a la cr1•1naltdad co•o fen6meno tndhtdual y soctal, al de-

11ncuente, a la vfct1•1, a la soc1edad; y en c1erta •ed1da al s1stema 

penal. 
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En reiteradas ocasiones las autoridades pol lcfacas de la capital 

Informan que la delincuencia disminuye, que todo est! bajo control, -

que el Distrito Federal es una de las ciudades m&s seguras del mundo; 

sin embargo la realidad es otra, pues vemos que grandes masas de pan

dflleros cometen actos delictivos sin que reciban sancl6n alguna por 

parte de la autoridad competente, o acaso las mismas no se dan cuenta 

de los atropellos que cometen o sienten el mismo temor de ser ataca-

dos como los dem&s ciudadanos, pero sin embargo continúan las afirma

ciones en el sentido de que el grado o nivel de delincuencia ha dismi 

nuldo, o es que como dice el dicho popular "le quieren dar atole con 

el dedo" al pueblo méxicano; o tamblh pretenden tapar el sol con un 

dedo, pero lo verdadero es que la nacl6n de H~xfco sufre a diario ro

bos, asaltos, violaciones, homicidios, que la mayor!a de las veces 

son cometidos en forma tumultuaria. 

Por otra parte tenemos 1 os 1 ncrementos desmed 1 dos de 1 H ta rl fas 

de luz. agua, drenaje, tell'!fonos, colegiaturas, transporte, art1culos 

de consumo popular, ropa, etc., que esth orfllando a que a la delin

cuencia se vayan aftadlendo a honestos trabajadores, empleados y pa--

dres de famfl la, a quienes no les Importa del lnqulr con tal de que en 

sus hogares no haga falta lo mh elemental. 

Ahora bien, conforme transcurre el tiempo, las necesidades de 

las clases m&s desprotegidas va en aumento y su lrrltacl6n concluye -

asaltando a personas inocentes que no tienen nada que ver con Ta mala 

pol!tlca y admlnlstracl6n que llevan a cabo nuestros gobernantes. 

El ciudadano ya no se siente seguro al traspasar la puerta de su 

hogar e Incluso en el Interior del mismo, pues teme ser objeto de un 

robo por parte ya no de delincuentes profesionales, sino de sus mis--
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11os vecinos. Es 11uy frecuente ver que en plena calle, en autobuses, -

mercados, tiendas y otro tipo de negociaciones sean despojados de sus 

pertenencias, ante la i11potencla de los diferentes elementos de las -

corporaciones policiacas. 

No hay que •arglnor tHbih los robos con lujo de violench a 

bancos, co•erclos y casas habltaclGn. Estos su11an cientos, cada vez -

pero los encargados del orden pGbllco, con palabras de sobra preten-

den cal•ar la sed de justicia que tiene el pueblo. 

Y esta delincuencia segulrl creciendo, •!entras que no se dicten 

•edldas para bajar los precios en los artfculos de pri111era necesidad. 

Por su parte una vez •h las corporaciones de seguridad, seguirln 

siendo Incapaces ante tal situaclGn. Y ast, cuando un delincuente es 

detenido y so•etido a intensos interrogatorios por parte de la Poli-

eta Judicial o el Ministerio PGbllco, sale a relucir que Al j111ls ha

bla co•etldo actos lltcltos, sino que el h11bre, la necesidad de su -

f1111f11a, lo hablan orillado a cometer delitos contra su voluntad, en 

tal sentido lo que la co•unldad recia•• es que. se cumplan las leyes -

en estricto sentido rlpidHente y de Hnera gratuita co110 lo estable

ce el artfculo 17 de nuestra Constitucl6n Pal Hica de los Estados Uni 

dos Mexicanos, que a la letra dice: 

~rtfculo 17.- Nadie puede ser aprlslon1do por deudas de carlcter 

pura•ente civil. Ninguna persona podrl hacerse justicia por st 11ls11a, 

ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarln 

expeditos para ad•lnlstrar justicia en los plazos y tfrmlnos que fije 

la ley; su servicio serl gratuito, quedando, en consecuencia, prohib! 

das las costas judiciales'. 

En mi oplni6n la justicia pronta y expedita no existe en Mfx1co 
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y aunque las leyes sean her•osas y expresen los m!s altos valores de 

equidad no son aplicables si hay una deficiente admlntstracl6n de Ju.! 

tlcta, y este hecho contrlbulrl en gran medida 11 aumento de de11n--

cuencla y a lnconfor•ldades por parte de los particulares, creando 

desorden y desconfianza para quienes deben hacer cumplir las leyes. 
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l. 4 CONCEPTOS DE DELITO 

La palabra delito deriva del verbo latino "delinquere", abando-

nar; es decir, apartarse o abandonar el buen camino, alejarse del sen. 

dero seftalado por la ley. 

Los autores en vano han tratado de producir una definici6n del -

delito con validez universal para todos los tiempos y Jugares, una d~ 

finici6n fflos6fica, esencial. Como el delito estS fntimamente ligado 

a la manera de ser de cada pueblo y a las necesidades de cada Epoca,

los hechos que unas veces han tenido ese car~cter, lo han perdido en 

funcf6n de s1tuac1ones diversas, y al contrario, acciones que no eran 

delictuosas, han sido erigidas en figuras de esa naturaleza. 

Pero para el efecto de este trabajo nos interesa conocer cuatro 

conceptos, a saber: 

a) CONCEPTO SOCIOLOGICO DE DELITO. 

Triunfante el positivismo, trat6 de demostrar que el delito es -

un fen6meno o hecho natural, resultado necesario de fectores heredit!_ 

rfos, de causas ffsicas y de fen6menos socio16gicos. Rafael Gar6falo, 

el sabio jurista del positivismo define al delito natural como"la Vi.Q. 

laci6n de los sentimientos de probidad y de piedad en la medida indi~ 

pensable para la adaptaci6n del individuo a la colectividad'. Gar6fa

lo sentfa la necesidad de observar algo e inducir de ello una defini

c16n; y no pudiendo actuar sobre los delitos mismos, no obstante que 

era Esa la materia de su estudio y de su definici6n, dijo haber obse~ 

vado los sentimientos; aunque claro está, que si se debe entender que 

se refiere a los sentimientos afectados por los delitos, el tropiezo 
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era exactamente el mismo, pues las variantes en los delitos deb!an 

traducirse de los sentimientos afectados, Sin embargo no era posible 
1 

cerrarse todas tas puertas, y procediendo a priori, sin advertirlo, -

afirma que el delito es la vfolaci6n de los sentimientos de probidad 

y de piedad en ta medida indispensable para la adaptaci6n del indivi

duo a la sociedad ... De haber una nocl6n soclo16glca del de11to, no -

serla noci6n Inducida de la naturaleza y que tendiera a definir el d~ 

lito como hecho natural, que no lo es, sfno como un concepto bi!sfco,

anterlor a los c6digos, que el hombre adopta para calificar las con-

ductas humanas y formar los cat!logos legales ••• Y no pod!a ser de 

otra manera, ya que la conducta del hombre, el actuar de todo ser hum~ 

no puede ser un hecho natural supuesta la inclusl6n en la naturaleza 

de lo pslco16glco y de sus especiales mecanismos: pero el delito como 

tal es ya una claslflcacl6n de los actos, hecha por especiales esti

maciones jur!dlcas, aun cuando luego su concepto general y demasiado 

nebuloso, o quiz! por el mismo se haya formado como tal vez sucedl6 -

con la primera nocl6n Intuitiva de lo bueno, de lo útil, de lo josto, 

sin que por ello sea el contenido de estas apreciaciones un fen6meno 

natural. La esencia de la luz se puede y se debe buscar en ta natura

leza, pero la esencia del del lto, la del ictuosidad fruto de una valo

raci6n de ciertas conductas, según determinados criterios de utilidad 

social, de Justicia, de altruismo, de orden, de disciplina, de neces.!. 

dad en ta convivencia humana, etc. Por tanto no se puede investigar -

qufi es en la naturaleza del delito, porque en ella y por ella sola no 

existe, sino a lo sumo buscar y precisar esas normas de valoraci6n, -

los crfterfos, las referencias conforme a las cuales una conducta se 

ha de considerar delfctuosa. Cada delito en particular se realiza ne-
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cesar1amente en la naturaleza o en el escenario del mundo, pero no es 

naturaleza; la esencia de lo delictuoso, delictuosidad misma, es un -

concepto a priori, una forma creada por la mente humana para agrupar 

y clasificar una categor1a de actos, formando una diversidad cuyo 

principio es absurdo querer luego inducir de la naturaleza. 28 

b) CONCEPTO CRIM!NOLOGICO OE DELITO. 

Ahora nos toca pasar al concepto crimino16gico de delito, que 

es producto de los Oltimos aftos, pero se destaca el que más coopera -

para el desarrollo de la Cr1m1nologfa. 

H. Veiga de Carvalho dice: ''que todo crimen es todo acto humano 

voluntario y responsable, bajo la influencia de factores end6genos y 

ex6genos, contrario al mtnimo de moral de un pueblo o que ofenda los 

principios profundamente arraigados y claramente definidos de concie!!. 

cia social, en el fondo de los cuales est! la piedad y la probidad".29 

Independientemente del contenido de tal definici6n, es claro que, 

para los efectos de la sociologta criminal, o sea el estudio del real 

acontecer criminal, el elemento subjetivo (que en la generalidad de -

los casos no es investigado por las autoridades judiciales) no es po

sible definirlo en t~rminos de realidad porque no se sabe que hagan -

estudios de fondo para saber si, independientemente de la propia de-

claraci6n del procesado, existe en el caso la voluntad y la responsa

bilidad; tampoco la influencia de los factores end6genos y ex6genos -

es comprobada comOnmente en los procesos cr1m1nales. 

28 Cfr. Ignacio V111alobos, "Noci6n jurtdica. del delito', pp. 21-25. 
29 H. Veiga de Carvalho, "Manual de Criminologta", p. 48. 
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El maestro Francisco Gonzllez de la Vega dice que generalmente -

los autores seftalan las slg~lentes caracterfstlcas del delito: 

a) Es un acto hu•ano, b) Tfplco, c) Antljurtdfco, d) lmputable,

e) Culpable, f) Punible confor•e a las condiciones objetivas de punl

bllldad•. 31 Por lo tanto todo concepto de delito deberl ser jurtdlco, 

sin preocuparse por puntos de vista causales, ya sean cr1•fno14glcos, 

soclol69lcos o fllos6flcos, a fin de lograr un concepto .Integral desde 

el punto de vista del derecho. El delito es, pues, un hecho (accl6n u 

o•lsl6n) ejecutado por sero:s hu•anos. Pero no es necesario affr•ar 

que el hecho sea hu•ano, porque no hay delito que no sea producto -

del ho•bre, lo que es presupuesto. El delito co•o ya se dijo es un a~ 

to o hecho que for•a el prl•er esca16n de una plrl•lde Jurfdlca¡ pero 

tal acto es antfjurldlco, es decir contrario al derecho, no stllo 1 

las leyes, sino a la cultura qua sirve de base a esas leyes y les da 

su 1nterpretac:16n correcta, cultura que tiene vigor en las condlclo-

nes generales de vida de un pueblo, y que se concreta en las leyes vi 

ventes. 

d) CONCEPTO LEGAL OE DELITO. 

Atendiendo a lo que seftala nuestra legtslac16n penal •exlcana, -

tene•os se9Gn lo establece el artfculo 7o. del C6dfgo Penal que nos -

rige, que ºDelito es el acto u o•fsl6n que sancionan las leyes pena-

tes•. 

TamblEn al respecto hace un co•entarfo el profesor Vlllalobos de 

la manera que sigue: ºEstar sancionando un acto con una pena no con--

31 !de•, p. 40. 
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viene a todo lo definido, puesto que hay del 1tos que gozan de una ex

cusa absolutorh y no por ello pierden su carlcter delictuoso. THpo

co conviene s61o a lo definido ya que abundan las infracciones adml-

nfstratfvas, disciplinarias o que revisten el carlcter de meras fal-

tas, las cuales se hallan sane fo nadas por 11 ley con una pena, sin 

ser delitos. THpoco sen.la elementos de lo definido ya que estar san. 

c1on1ndo con una pena es un dato externo usual en nuestro tiempo para 

la represl6n y por el cual se podrl Identificar el delito con •Is o -

•enos aproxi•aci6n pero sin que sea inherente al •lsmo ni, por tanto, 

Gtfl para definirlo. Una definici6n cundo es descriptiva puede acu•.!!. 

lar datos o propiedades de la cosa definida, pero esos datos y propie

dades han de ser tales que radique en el objeto que se define o se r!_ 

11cionen con 61 de •anera que, a travfs del tle•po y del espacio, ha-

1a la certeza de que aco•panaran neceurhmente a todos los individuos 

de la especie y acumulados, s61o convendrh a ellos. Por lo de11ls, d!_ 

clr que el delito es el acto u omlsl6n que sancionan las leyes pena-

les, sugiere de fn•edfato la cuestf6n de saber por quf los sancionan 

o cull es la naturaleza de ese acto u o•fsf6n para •erecer los casti

gos a las sanciones penales~. 32 

La diferencia entre concepto legal y jurfdfco, estriba en tres -

aspectos a decf r: 

a) la fuente de donde provienen no es la •Is••· 

b) Un concepto, el jurfdfco, lo establecen los juristas del der!_ 

cho¡ 1 el otro, o se1 el legal, lo est1blece nuestro C6dfgo -

Penal 1 est( vigente. 

32 Cit. pos. Hfctor Solfs Quiroga, op. cit., p. 41. 
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c) Otra diferencia mh es que el concepto jurldfco senala el as

pecto posftfvo y toma en cuenta a la moral, y el legal por su 

parte senala la accf6n u omfsf6n que sancionan las leyes pent 

les, sfn to•ar en cuenta la moral. 
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J,5 LOS DOS TIPOS DE TEORIAS QUE EXPLICAN EL ORIGEN DEL DELITO. 

En este apartado nos Interesa dar a conocer dos de las teor!as -

•Is l•portantes acerca del or1gen del delito, y para tal efecto dlre

•01 que 'asf co•o hay una teorh general del derecho, expresa Magglo

re, hay una teorh general del delito, que esta comprendida en aquE-

lla y recibe de ella luz y a la vez la Ilumina'. 33 

Y desde luego 'la teorfa del delito comprende el estudio de sus 

elHentos, su aspecto negativo y las formas de man1festarse el mlsmo•. 34 

Consecuentemente, la teorh del delito debe enfocarse hacia es-

tos proble•as; 'existencia del delito, su Inexistencia y aparlcl6n del 

•111110•. 35 

CDNCEPCION TOTALIZADORA D UNITARIA Y AHALlTICA O ATOlllZADORA DEL 

DEL !TO. 

La doctrina en general para conocer aOn mejor la compostcl6n del 

delito ha recurrido principalmente a dos concepciones, a saber: 

a) La totalizadora o unitaria, y 

b) La analista o ato•lzadora, llamada por Bett1ol 'm~todo de la 

conslderaclGn analftlca o parclal•. 36 

6) Los unitarios consideran al delito como un 'bloque monolftlco• 

presentlndose, de acuerdo con Bettlol, como 'una entidad que no deja 

33 Ctt. pos. Celestino Porte Petlt Candaudap, "Apuntamientos de la 
Parte General del Derecho Penal 1•, p. 239. 

34 Von L lszt, 'Tratado 
3S Cit. pos. Celestino 
36 Ibldem, p. 240. 

de Derecho Penal 11", p. 254. 
Porte Petlt Candaudap, op. cit., p. 239. 
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dividir en elementos diversos, que no se deja, para usar una expresi6n 

vulgar, rebanar". 37 Es dec1~, "el delito es un método orglnico, es 

una especie de bloque monolltico, el cual puede presentar diversos ª! 

pee tos, pero ~o es en algQn modo fracc1onable 11
, 

38 y su "verdadera 

esencia, la realidad del delito no estl en cada uno de los componen-

tes del m1smo y tampoco en su suma, sino en el todo y en su intrfnseca 

unidad, s61o mirando el delito bajo este perf11, es posible compren-

der su verdadero significado". 39 

También no debemos olvidar que el delito constituye una entidad 

esencialmente un1tar1a y orgfoicamente homogénea. 

b) La concepci6n analltlca estudia el delito deslntegrfodolo en 

sus propios elementos, pero conslderlndolos en conexl6n Intima, al 

ex1st1r una vlnculacl6n indisoluble entre ellos, en raz6n de la unl-

dad del delito; de aqul que estemos de acuerdo con los argumentos es

grimidos por los defensores de esta concepci6n, quienes demuestran la 

Inconsistencia de las objeciones de los unitarios. Por otra parte, r~ 

conocemos las mls importantes consecuencias derivadas de la atomiza-

ci6n del delito sin perder de vista su unidad recordando el pensamle,!!_ 

to de Petrocelli, de que el anSllsis no es la negacl6n de la unidad -

s1no el medio para real izarla, y es absoluto hablar de una considera

c16n un1tar1a que no tenga por base una conslderacl6n analltica". 4º -
En Mhico, Martlnez L1cona ha dicho que 'si el método unitario o sin-

37 Cit. pos. Celestino Porte Pet1t Candaudap, op. c1 t •• p. 241. 
38 Cit. pos. Luis Jiménez de Asúa, "La Ley y el delito", p. 207. 
39 Cit. pos. Celestino Porte Pet 1 t Candaudap, op. cit., p. 241. 
40 Cit. pos. Luis Jiménez de Asúa, op. cit., p. 208. 
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tético estima el delito como un bloque monol!tico y no complementa e~ 

ta posición permitiendo que el análisis cale en sus elementos, tan 

hondamente como sea posible, para separarlos conceptualmente, incurre 

en una limitación semejante, bien que designo contrario a la del pro

cedimiento analftico que se dejará arrastrar por el medio afán de ot!!_ 

mizarlo todo y olvidará la gran s!ntesis funcional que el concepto -

del delito implica". 41 

Por nuestra parte, se opina que no solamente el delito se origi

na como lo explican las anteriores teorfas, o sea de dos maneras, ya_ 

que a través del tiempo nos damos cuenta que los del itas se pueden -

originar de muchas maneras, pero las que predominan son las individu~ 

les y las sociales. El primer grupo de causas parte del delincuente y 

el segundo, parte de la influencia del medio ambiente en la conducta_ 

criminal. 

41 Hartlnez Licona, "Dogmática del delito", p. 19. 
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CAPITULO 11 

OBSERVANCIA DEL FENOHENO CRIMINAL 

En este capitulo vamos a tratar de explicar las diferentes mane

ras como se presenta la delincuencia, as! como la manera de combatir

lo, y para tal efecto hablaremos en el primer punto de este apartado 

del panorama de la delincuencia en nuestra sociedad. 

2.1 PANORAMA DE LA DELINCUENCIA 

En todo el conjunto de la criminalidad de nuestra ~poca encontr! 

mos variedad de conductas que son perseguidas por las autoridades, -

por el hecho de que las mismas se encuentran sancionadas en una ley -

establecida, y por otro lado otros que no se encuentran en el previsto 

anterior, entre las que podemos senalar dentro del conjunto de las 

primeras estln desde Injurias, amenazas, calumnias, difamaciones, vi~ 

lacl6n, hasta llegar al homicidio; y otros que acontecen diariamente 

a nuestro lado sin que sean castigados en forma alguna dentro de lo -

que vislumbran los antes mencionados, y esto es en raz6n de que cier

tos casos en muchas ocasiones no llegan al proceso formal. Entre las 

razones por las cuales la actividad persecutoria no se realiza, pode

mos mencionar las siguientes: 

1.- En los delitos menores, los ofendidos saben perfectamente 

bien que para denunciar o querellarse, segGn el caso, deben perder m.!!. 

chas horas ante las autoridades competentes para que se les haga Jus

ticia, am~n de las molestias causadas a posibles testigos en caso de 

ser necesario y otras personas, que de hecho, no obtienen ventaja al-
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guna, por lo que los Intereses no se ven compensados para alguna de 

las partes; 

11.- Existe en la gran mayorfa de pafses subdesarrollados el vi

cio o la mala costu•bre de ciertos funcionarios administradores de 

Justicia y e•pleados en el Srea penal de exigir o recibir gratifica-

clones por parte de los particulares, ya sea por hacer o no hacer Ju~ 

t1c1a, por lo que debe agregarse tamblh el menoscabo ocasionado por 

el delito directamente, al mismo tiempo el dinero Invertido y malgas

tado en el proceso correspondiente; 

111.- A lo anterior se agrega un ambiente de desconfianza de pa~ 

te de los particulares sobre admln1stracl6n de Justicia, salvo en al

gunos pa hes, pero lamen tabl emen te se obedecen a las 1 nfl uenc 1 as po 11. 

tlcas, a los propios estimulas del dinero, la amistad o las coquete-

rhs famenlnas; 

IV.- Debemos tamblh agregar la represl6n policiaca, que a menu

do no cumple la verdadera funcl6n para la cual fue creada, como es la 

de proteger a la cludadanfa, misma que hasta llega a caer en el deli

to, y que por evitar ser descubierta en su criminal proceder, desiste 

de la persecucl6n legal para no verse envuelta en problemas; 

v.- Tambl~n existen, ante los hechos dellctuosos colectivos, oc~ 

slones en que los gobiernos en su d1vlsl6n de poder judicial, en que 

prefieren no ejercer la persecucl6n penal en su fase Indagatoria, si

no enfrentarse a los problemas sociales subyacentes, para resolverlos 

poniendo en practica medidas polftlcas de diversos 6rdenes, para cal

•ar los animas de la comunidad, terminando de esta manera los confllf 

tos. 

Por otro lado Chapman, respecto a los detalles antes seffalados,-
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dice "que ni la polfcla, ni los tribunales son tan objetivos como se 

piensa y que la dfstlncl6n que hacen entre del fncuentes y no del fn--

cuentes no es tan natural nf tan racional. SeHala distorsiones en la 

funcf6n pollcfal". 42 

Sus Ideas principales al respecto son: 

l.· Los grupos dellncuencfales se reducen, conforme a la apllca

cl6n de la ley penal, de acuerdo al ~xfto que tenga la polfcla sobre 

el descubrimiento y detencf6n de los delincuentes. 

2.- Las actitudes de la pal lela o el estereotipo del crfmfnal 

pueden determinar que ~l decida o no emprender pesquisas sobre un he

cho cualquiera en funcl6n ·de las caracterlstlcas de clase social del 

sospechoso. 

3.- La vlg11ancfa policial y por consiguiente la efectividad de 

la polfc!a es variable segun las diferentes zonas. 

4.- La polic!a mantiene relaciones con el medio criminal que al

teran su accl6n. 

s.- La polic!a se convierte en un agente provocador para trans-

formar un delincuente potencial en un verdadero criminal, con el fin 

de enseguida perseguirlo. Por ejemplo la Jurisprudencia francesa se -

niega a admitir la legitima defensa ante una provocacf6n 11egal de P,!1. 

licias, debido a que presume que la actuacl6n policial es legitima. 

6.- La polfch se sirve de la tEcnfca de poner evidencias incri

mfnantes para poder detener a la persona escogida (introducir cigarri 

llos de mariguana en los bols111os). Todo lo dicho con anterioridad -

da evidencias de que la policla en gran parte coopera y es parte de -

42 Dennis ChapmHn, "El estereotipo del delincuente y sus consecuencias 
sociales", p. 169. 
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la del fncuencia, de tal manera que la misma juega un papel verdadera

mente activo en la creaci6n de los delitos y los delincuentes. 

Los tribunales tambll!n forman parte de la influencia sobre el 

proceso del delito y la "criminologfa social". 

Los tribunales, especialmente cuando son constituidos por un ju

rado, tienen un gran poder de discreci6n para aplicar la ley y juegan 

un papel "selectivo" que no carece con frecuencia de una cierta carga 

de efectividad. La acci6n de los tribunales es inspirada por la ima-

gen del estereotipo del criminal. Hay una gran diferencia entre pro-

nunciarse sobre la culpabilidad, de un lado, y la prueba de los he--

chos, por el otro. La culpabilidad es sometida al juicio subjetivo de 

los magistrados o de los jurados. Las penas pecuniarias y las privat.!. 

vas de libertad tienen un efecto diferenciador segOn la posici6n eco

n6mica del condenado. 

"Los pobres, o las personas m&s desfavorecidas econ6m1tamente, -

van a la prisi6n con m!s frecuencia que las personas adineradas. Nos~ 

tras hemos confirmado lo anterior en investigaciones realizadas en 

c&rceles". 43 

De tal manera que tomando en consideraci6n que en el presente t~ 

camas el panorama de la delincuencia desde sus diferentes perspecti-

vas¡ y quizls al hablar de tribunales o reclusorios hemos iniciado el 

an!11sis de la cuestiOn primordial del Oltimo eslabOn de la cadena. -

Muy posiblemente porque ~ste ha sido, a lo largo del tiempo, objeto -

de acaloradas protestas en tanto que en otros eslabones han consegui-

44 K. Luis Marco del Pont, "Investigaci6n sobre ladrones en un medio 
carcelario". Revista Mexicana de Ciencias Penales No. 1, Hhico 
¡g7s, p. 207. 
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do evitar que se les asocie al panorama de la delincuencia como repr~ 

sores. La violencia de pollcfas y carceleros resulta m!s ostensible -

que la ejercida por el legislador o por el juez; y qu! pode•os decir 

del representante de la sociedad o representante social, este seftor -

aparentemente es Intocable y trata co•o se le da la gana a los presu~ 

tos delincuentes, no les da derecho a nada e Inclusive los maltrata -

ffsicamente, ly acaso los procuradores de justicia no se dan cuenta o 

no quieren ver la realidad de que quiz(s este seftor tenga m(s poder -

que ellos mismos, pues muchos Ministerios Públicos llegan a hacerse -

ricos y no es precisamente de los sueldos que ganan? La gente se que

ja del maltrato que recibe por parte del fa•oso H.P. y nada pasa, t~ 

do sigue igual, pero la verdadera funci6n del Ministerio Público es -

la persecusl6n de los delitos, pero dejando a un lado esta figura pa

samos a hablar sobre e 1 proceso de sentenc fa, de la que Vo lta 1 re ha -

dicho: La disparidad entre fallos dictados por los distintos niveles 

del poder judicial hace que se desarrolle mh la criminalidad. Esto s~ -

dijo en la ponencia que preparara el Secretariado de las Naciones Un! 

das para el Tercer Congreso sobre Prevencl6n del Delito y Tratamiento 

del Delincuente, Estocolmo, 1965 (medidas para combatir la reinciden

cia ... ) se inslsth en la necesidad de hallar una f6r•ula que permf-

tiera unffor•ar el proceso de sentencia, ya que la gran disparidad 

inconsistencia existente conduchn al "desprecio por la ley•. 44 

Por otro lado Chapman sostiene que la accl6n selectiva de la po

llcfa y de los tribunales coopera a la adoP,cl6n de dicha actitud. Dos 

44 Voltaire, "Co•entario sobre el libro de los delitos y de las penas', 
p. 159. 
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cr1menes o dos delitos ldfntlcos son susceptibles de reacciones dfs-

tintas por parte de la pollc1a y de los tribunales, segOn "la condl--

c16n sochl que rodea al hecho y al Infractor. Pero ademh esUn las 

relaciones del autor del hecho y la v1ctlma. 

Ahora bien, en todos los delitos hay v1ctlmas, las cuales slem-

pre se hacen aparecer como Inocentes, pero en realidad Estas algunas 

veces son la causa de la infraccl6n, y en algunos casos, los dell-

tos no pueden ser bien comprendidos sin tomar en cuenta a la victima; 

y para el caso vamos a manejar algunos ejemplos: 

1.- Casos en que la victima est& involucrada en el comportamien

to continuo de sufrimiento y de ocasionales golpes a travEs de maltr~ 

tos ffsicos. Estos comportamientos desarrollan una agresividad cre--

clente y cuando un cierto limite de Intensidad es sobrepasado, resul

ta una agres16n serla o la muerte de un miembro del grupo. El azar d~ 

termina quien sera la v1ctima y cu51 ser& el criminal, Entre estos d~ 

11tos violentos, se encuentran en ocasiones los delltos sexuales. 

2.- La segunda categor1a es cuando el delincuente explota lama

lich o las malas Intenciones dellctuosas de la victima. Cuando el d~ 

11ncuente le hace creer a la victima que le est& vendiendo d61ares r~ 

conocidos como legales cuando en realidad son falsos, casi siempre 

son delitos de estafa. 

Pero lo Importante de todo son las relaciones del delincuente 

con la sociedad. En este caso el delincuente esU 1 lgado a una fun--

cl6n social que es propia de fl, y que son dirigir tensiones sociales 

hacia el Individuo, convlrtlfndose bte en un ºchivo expiatorio". 

Chapman sostiene que las sociedades est&n en crisis y que pueden fre

narse por la dtrecc16n de las host11 ldades sobre grandes grupos de 
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personas como jud!os, comun1stas y capitalistas, etc, y por la est1gm.! 

tizacf6n de los grupos sacrificados de los débfles, pobres y no educa

dos.45 

Pero retomando el asunto de la lmpartlc16n de Justicia, la lnfor

macl6n no es perc1blda de la misma manera por todo el mundo, los he--

chos son los que se cree que son, y jueces con distintos antecedentes 

socfales y experiencia pueden Interpretar los hechos de muy diversa 

forma: En primer lugar, pueden dar distinta importancia a los delitos 

en general; por ejemplo, algunos Jueces pueden considerar la evasl6n -

de impuestos como un delito de tanta gravedad como el robo con allana

miento de morada, mientras que otros lo tienen por menos grave. Es ob

vio que las distintas opiniones dependen de la Importancia concedida a 

los dlntlntos de11tos en general y dependiendo de los distintos crite

rios de gravedad. El juez que opina que el fraude fiscal es peor, dar~ mh 

Importancia a la cantidad de dinero que el Estado pierde, a la premed! 

tacl6n y a la confianza depositada en el delincuente; por el contrario, 

el Juez que considera mh grave el delito de robo con allanamiento de 

morada, ponderar! especialmente la perturbacl6n de la Intimidad, el d,! 

no f !s 1 co a la prop 1 edad y 1 a conmoc 16n an !mi ca de 1 os pro pi eta rl os de 

la casa. 

En segundo lugar, incluso respecto a un delito tan común como el 

robo, pueden existir d!ferenclas de opini6n en cuanto a la gravedad r.!l_ 

lativa de las distintas formas; por ejemplo, entre el robo llevado a -

cabo en una tienda y el robo cometido por un criado en una casa de la 

persona para quien trabaja. Igualmente en los accidentes de carretera 

45 Dennls Chapman, op. cit., p. 170. 
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puede hober d1ferenchs en la grovedad •tribuido a la carencia de se

guro outomov111stico y el de la misma acci6n de no detenerse despu~s 

de un accidente. Tombi~n en este caso la diferencia depende de los 

criterios aplicados. 

En tercer lugar, pueden osimismo existir variaciones en la per-

cepci6n por gravedod, grado intermedio o levedad en determinado tipo -

de delito, • este respecto es especialmente importante la relevancia 

atribuida • factores como el dofto causado, el perjuicio potencial, la 

intenci6n, la frecuencia del delito y las relaciones entre el delin-

cuente y la victima, pero incluso cuando aplican los mismos criterios, 

las opiniones de dos jueces pueden no coincidir; por ejemplo, ante el 

mismo caso de lesiones, la gravedad que el juez atribuye al delito dJl. 

pender& de sus conocimientos sobre riftas o del nOmero de casos simil~ 

res que haya tratado, e igualmente no existen normas objetivas para -

determinar qui! constituye una 11 conducta nociva", lo que produce horror 

en un Juez en cambio puede no impresionar a otro. Un Juez puede cons! 

derar la declaraci6n de culpabilidod del acusado como un esfuerzo sia 

cero por ayudar al tribunal, mientras otro lo interpretar& simplemen

te como prueba de su delito•. 46 

Para concl u 1r es te punto, y tomando en cons i derac i 6n el pSrra fo 

anterior, todo ello ha creado un sentimiento de inseguridad general y 

a su vez la necesidad de tomarse justicia por su propia mano (en ven

ganza) lo que a su vez aumenta el conjunto de delitos que rara vez 

llegan al conocimiento de la autoridad. Ya sea interviniendo algOn 

46 Roger Hodd y Richard Sparks, "La justicia sobornada", pp. 157 y 
158. 
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funcionario, e independientemente de las razones técnicas del caso, -

cada persona pone de su part"e, jurldica y humanamente, lo mh que pu!!_ 

de para triunfar sobre sus enemigos, haciendo caso omiso de la ley. -

Excepcionalmente son perseguidos hombres poderosos o adinerados, como 

todo mundo lo sabe, pero cuando acontece, es debido al escfodalo pe-

rlodlstlco, o a que el acusador o denunciante tiene mSs dinero o ma-

yor poder para sostener la causa, aunque aquEllos que gozan de fuerza 

poHtlca no son perseguidos, ya que el poder público obstaculiza fS-

cllmente la voz de la prensa, la radio o la televlsl6n y cualquier e~ 

c!ndalo Inicial. Algunas veces, las sol uclones de carkter social 

o pollt1co producen una saludable calma en la sociedad, que en nada -

podr1an compararse con las complicaciones de una persecus16n penal, ... 

que no siempre es bien orientada o dirigida. 

Ante esta s1tuaci6n de desmoralfzac16n oficial y privada muy ge

neralizada en unos paises e Incipiente en otros en que se manifiestan 

forman del ictuosas protegidas por el poder públ lco, resultan p!l Idos 

reflejos, el abandono de la familia sin recursos para subsistir, el -

cambio fraudulento en la venta de productos al exterior u otros, y 

con mayor raz6n lo no dellctuoso pero inmoral; Incumplimiento de deb~ 

res y compromisos, vicios, desamparo intencional de ciertos débiles -

sociales, etc. Igualmente, con motivo de celebraciones, fiestas, en-

cuentros rencorosos y otros de particlpaci6n general, se realizan da

ftos materiales, se ejerce violencia sobre las personas y se profieren 

Injurias, que no se reprimen y a veces tampoco se previenen, A ello -

debemos agregar lo que ya hablamos tocado respecto a la policla, o 

sea que la policla es temida por los delitos que la misma comete y no 

porque cumpla con su deber, pues no siempre se ha hecho la labor te6-
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ri co-pr4ct ic• de preparac i 6n académica de 1 os va r lados ti pos de poli -

cta. Ademas en los establecimientos penales se resiente la falta de -

atenci6n a los reclusos debido a ·que el Estado no acepta pollt1camen

te las orientaciones de Ucnlcos en penologfa o en ciencia pen1tencl! 

ria, también por escasez de recursos o carencia de técnicas, por fal

ta o insuficiencia en trabajo para dar oportunidad a todos los inter

nos y de orientaciones de fondo para rehabilitarlos. De ello resulta 

la influencia pervertidora o enfermiza de los establecimientos pena-

les, como ya ha sido reconocido por múltiples pen6logos y jurlstas".47 

Se destacan a este respecto la ociosidad de los Internos, con t!!. 

das sus graves consecuencias crimin6genas: la existencia de pandillas 

dentro de los establecimientos, las relaciones homosexuales cuando no 

hay visita Intima, la desatenci6n asistencial a la familia del dete

nido y de las victimas, y la falta de atenci6n médica y quirúrgica P! 

ra 1 os enfermos. 

47 Eugenio Cuello Ca16n, 'La moderna Penologla', Tomo I, pp. 300-315, 
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2. 2 PANORAMA CAUSAL, 

La problemHica de la causalidad, ligada a la lnterpretacl6n ra

cional de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo flslco y -

humano, segan se ha puesto en relieve Insistentemente, es propio de -

la mentalidad del hombre moderno, por cuanto la observacl6n de la re

pentina produccl~n de ciertos fen6menos, que apoya la formacl6n del -

concepto causa, es consecuenc fa del uso de nocf ones pertenec f entes 

culturas superiores. 

El concepto de causa y la determlnacl6n de su importancia nos c~ 

locan frente a un mundo de Ideas dlfTcfles de ordenar. Este problema 

ha sido abordado tanto desde el punto de vista fflos6flco como desde 

el &ngulo de la ciencia en general, siendo relativamente reciente que 

el mismo se Introdujo en forma abierta en el campo del derecho penal 

en particular. 

Desde un punto de vista fflos6fico hubo algunos ff16sofos que 

opinaron sobre este concepto (causa). 

Arist6teles aflrm6 que causa 'era todo principio bajo cuyo lmpul 

so pasa del no ser al ser algo de sT indiferente para exlstlr". 48 Con. 

cepto que constituye el punto de partida para desarrollos posteriores 

pues sus seguidores que crearon la metaf!sica arlstot~llca llegaron a 

distinguir con preclsl6n entre causa eficiente, causa ocasional y ca.!!_ 

sa final, 

Para Descartes la causalidad tiene como contenido la causa meta

f!slca o primera, cuyo estudio corresponde a la teodlsea y las causas 

48 Leopoldo Zea, "lntroducci6n a la Fflosof!a", p. 187. 
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segundas o leyes causales, haciendo consistir el principio de causall 

dad en la expresi6n de relaci6n causal, con la que se manifiesta la -

d1stinci6n fundamental entre causa y principio de causalidad, la cual 

ha venido siendo puesta en relieve en forma insistente por un gran n! 

mero de pensadores. 

En el derecho ha sucedido algo similar, pues mientras un crecido 

número de juristas acepta la causalidad como uso de sin6nimo de fuen

te de la obligac16n de los contratos, de cuasicontratos y cuasidelitos, 

o bien se afirme que se identifica con el motivo que impulsa al sujeto 

a obligarse o, en última instancia, se asimila al concepto de causa a 

la noci6n de fin, habida cuenta de que el sujeto realiza el acto jurl 

dico con un fin concreto y determinado. 

En las ciencias criminol6gicas, como es el caso del derecho puni 

tivo, se habla igualmente de causas, haciendo referencia a ese conju!!. 

to de circunstancias que originan el crimen. 

As! por ejemplo, en la Escuela CUsica la causa del delito es la 

maldad del hombre, Carrara, su mhimo exponente, afirmaba que la res

ponsabilidad del sujeto se funda en el libre albedr!o; el hombre de-

lincuente debe ser sancionado en virtud de que siendo del todo cons-

ciente de la diferencia existente entre el bien y el mal, libremente 

ha escogido su conducta delictiva; por ello la imputabilidad es moral, 

lo que deja fuera de toda responsabilidad los actos que infringiendo 

la ley penal no pueden moralmente hacer responsable a un sujeto inca

paz. En s!ntesis, el hombre comete delitos porque se inclina hacia el 

mal. 

La Escuela Sociol6gica, por el contrario, considera que los fac

tores crim1n6genos son fundamentalmente ambientales y sociol6gicos, -
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Una rama de esta escuela se ocupa de la Influencia del factor econ6ml 

coy seftala como causa del delito la necesidad econ6mlca del sujeto,

en tanto otra corriente precisa diversos factores de tipo soclol6glco 

o social como productores del crimen. 

Para la Escuela Espiritualista, la antlrrellglosldad del hombre, 

o la ausencia en El de esplrltu religioso, es el factor esencial orl

glnante del delito. Y si ech&ramos una ojeada a todas las escuelas 

que se ocupan del delito yde sus causas, encontrarhmos que en ellas 

destaca siempre un determinado factor de orden crlmln6geno que le si!. 

ve de apoyo o fundamento, por lo que un examen exhaustivo de las mis

mas requerirla un espacio del que carecemos ahora, a~em4s de que tal 

cuestl6n no constituye la materia que nos hemos propuesto desarrollar; 

dejemos pues el anlllsls de la causa desde un punto de vista crlmlno-

16glco y vayamos al estricto lmblto de lo social y lo jurldlco. Para 

hablar de la causa de los del ltos en el campo de la crlmlnologh y de!!_ 

tro del espacio que nos reserva~os, es necesario tratar previamente -

algunas cuestiones que le sirven de antecedente y que estimamos nece

sarias para la cabal comprensl6n de lo que significa el nexo causal -

en el delito por ello primero es necesario hacer una slntesls de la -

nocl6n jurldlca del del lto. decimos que toda deflnlcl6n correcta de 

delito deber& ser jufldlca, debiendo preocuparse de puntos de vista 

causales, ya sean crlmlnol6glcos, soclol6glcos o fllos6flcos, a fin -

de lograr un concepto Integral desde el punto de vista de los facto-

res antes mencionados, senalaremos lo siguiente: 

Es bien sabido que los diferentes factores de la conducta tienen 

Influencia en la formacl6n de la personalidad durante su evolucl6n y 

a trav~s de sus Integrantes, entre otros el carlcter, el patr6n cult~ 
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ral familiar el ambiente fhico o social y la cultura de la colectiVl 

dad a la que pertenece. Dentro de la evoluc16n normal del 'individuo -

se puede observar que nace completamente inadaptado y a medida que 

crece se acopla mh al medio ambiente sufrlondo menos choques con sus 

semejantes (aunque siga teniendo siempre conflictos de diversas espe

cies). Durante el crecimiento se van formando ciertas reacc1ones esp~ 

cHicas frente a deter11inados estimulas del medio ambiente, y Este ca!!! 

bla segOn el barrio, la ciudad o el pah, tanto en extensi6n coMo en 

Intensidad y en manifestaciones peculiares de su tiempo y espacto. 

Pero saber quE es lo que cambia 11 conducta constructiva en des

tructiva, lo conveniente socialmente e inconveniente; saber quE es lo 

que produce la delincuencia y reincidencia y cu(ndo, es de importan-

ch excepcional a la vida actual de la sociedad y lo que justlftca 

nuestras diferencias posteriores a los campos de psicologla y la pen!!. 

logia. Existen causas ambientales reconocidas: la miseria notoria de 

numerosos sectores de la poblaci6n en contraste con el lujo que aste!!. 

tan otros, el alcoholismo, la frecuente falta de amor de los padres -

entre si y para los hijos, la desorganlzact6n familiar, el analfabe-

thmo y la ignorancia, la falta de preparaci6n dcnica para el traba

jo, la delincuencia ascendente de los func1on•rlos y empleados del -

gobierno que se puede tomar como ejemplo la tolerancia pGblica y pri

vada de vicios, incumplimiento y perversiones; la propaganda gratuita 

y excesiva que se hacen a la delincuencia por la prensa, la radio y -

la televisi6n; la desorgantzaci6n escolar creciente y muchos hechos -

m(s que son causas y productos sociales a la vez. Es indudable que la 

vtda familiar va disminuyendo, por las madres que trabajan o se di--

vierten y que est(n aumentando las oportunidad sociales de adquirir y 
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sostener vicios, en tanto que la polltica evita la conservaci6n de V! 

lores humanos, impulsa el adelanto material y permite la publicidad -

abusiva de la criminalidad que Insensibiliza a la poblaci6n para el -

delito. Todo ello Influye desde la Infancia en el Individuo que crece 

natural Izado con tal ambiente, y se convierte en un nuevo ejemplar v,!_ 

vo e Impulsor de esta sltuacl6n social. Es indudable que la mSs tras

cendente evoluc16n de los sujetos se realiza en la Infancia, es decir 

durante los primeros siete anos de vida, y el nlno recibe bastante I~ 

fluencia de la famll la, pues todas sus horas transcurren en companla 

de sus padres material y emocionalmente en un ambiente hogareno, todo 

lo absorbe y recibe de los familiares. Y la adolesce~cla es también -

muy Importante y hasta los veintiún anos de edad aproximadamente se 

gesta su formac16n de lo que va a ser el adulto. Parece ser que el 

grave descuido que la humanidad tiene con los ninos y adolescentes en 

los diversos aspectos. es lo que con su grave determ1naci6n desencad~ 

na la antisoclalidad en conjunto, ya que el medio social impacta la -

personal ldad mSs gravemente. A este respecto cabe hacer menci6n de 

que la policla, en múltiples paises, acostumbra detener a ninos y ad~ 

lescentes delincuentes, para investigaci6n en clrceles para adultos,

donde aqu~llos absorben su nefasta Influencia que queda indeleblemen

te marcada para el resto de la vida. En otros paises se comete el 

error de considerar a los j6venes menores de 18 anos, como delincuen

tes para perseguirlos penalmente, Invadiendo as! las etapas formatl-

vas de la personalidad del lndlviduo y orilUndolos a delinquir. 
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2,3 INFLUENCIA DE LA DESORGANIZACION FAMILIAR EN ESTE FENOMENO. 

Para los efectos de este punto diremos que la desorganlzacf6n f!_ 

millar existe cuando se da una perturbacl6n de las normas que regulan 

las relaciones entre los c6nyuges y las paterno-filiales, es decir, -

se presenta cuando estas normas dejen de regir efectivamente las rel!_ 

clones conyugales y las que existen entre padres e hijos. 

Las normas en que se sutenta para la organización familiar lncl~ 

yen el amor reciproco entre los miembros de la familia siempre y cua~ 

do ellos mantengan la libre expresl6n de cada uno de los miembros de 

la famllla y no atenten contra la unidad del núcleo fam11far, y se 

mantenga el respeto a los padres por parte de los hijos, y cuando es

tas normas no se observan estamos en presencia de una desorganfZacf6n 

fam111ar, En general se puede entender la desorganfzacl6n famlllar c!!_ 

mo un conjunto de conductas desviadas en relacl6n con las normas que 

regulan las acciones reciprocas entre los miembros de la fam11 fa, 

Entre los factores que han generado la desorganlzacf6n famflfar 

se encuentra la sociedad urbana Industrial, con su alta forma de pro

ducccf6n tecnol6glca, En verdad, el padre en este tipo de sociedad se 

ve obligado a permanecer fuera de su hogar durante una gran parte del 

d!a y es.ta ausencia produce Inseguridad en el núcleo famlllar y al h!_ 

ber pfrdlda de la autoridad paterna, por su propia Imposibilidad de -

cuidado hacia los hijos, no puede actuar en el momento oportuno apar

te de la posible falta de lnformacl6n de las cuestiones relativas al 

hogar. 

De tal manera que la sftuacl6n anterior se agrava en el caso de 

que ta111blh la madre se vea obligada a trabajar en la f!brfca, en lo 
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oficina o donde pueda tener una remuneraci6n econ6mica. Cuando la ma

dre tiene poco contacto con )os hijos, engendra en ellos una situa--

ci6n de inestab11idad emocional por la falta de cuidado y afecto, que 

es tan importante sobre todo cuando los hijos se encuentran en su in

fancia y en la adol escench. 

Al transformarse la estructura de la familia como consecuencia -

del impacto que sobre ella ejerce la propia sociedad industrial, con 

su producci6n tecno16gica, se ha generado en algunos casos un debili

tamiento de los papeles tradicionales de los miembros de la familia y, 

entre otros, un cambio de funciones que antiguamente ventan desempe-

nando los mismos, sin que iodavfa se encuentren definidos de manera -

precisa el nuevo rol de cada uno de ellos. 

Para aclarar lo antes senalado es suficiente observar el cambio 

que el papel de la madre ha desempenado y que ha experimentado a travl!s 

de la sociedad industrial de la época actual. Ya que la madre en épo

cas anteriores se dedicaba a labores del hogar, pero cuando por razo

nes econ6micas tiene que desplazarse hasta la Ubrica o hach la ofi

cina, en lugar del desempefto de sus labores domésticas con el cuidado 

y esmero que ello requiere, se dedica ahora a las labores técnicas en 

las f4bricas y eso frecuentemente ocasiona que los padres conffen la 

atenci6n y cuidado de sus hijos a particulares o instituciones que se 

han creado para tal efecto. 51n embargo, si ponemos especial atenci6n 

en los factores socio16gicos hemos de reconocer que la criminalidad -

se genera dentro de un proceso coletfvo y no es una consecuencia de -

factores internos ya sea de car4cter bio16gico o psico16gico. Las di

versas clases de conductas criminales, que forman las bases o los ci

mientos de una carrera de car!cter criminal no son el producto de la 
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creacf6n lnd1v1dual sino de la Influencia colectiva. Estas prácticas 

criminales se han Ido transmitiendo de generac16n en generacf6n desde 

los tiempos prehlst6r1cos hasta nuestros dhs. Los del fncuentes j6ve

nes aprenden sus tEcn1cas delictivas de los criminales m4s experimen

tados. Las diversas teortas socfo16g1cas que explican el origen de la 

cr1mfna11dad, sostienen que el criminal no es un ser anormal, sino 

normal, y que s1 llego a ser tal, se debe a un conjunto de factores -

sociales, que finalmente son los que lo Impulsan a la com1s16n de los 

delitos, El fen6meno de 1a cr1m1na11dad viene a ser una consecuencia 

de una falta parcial del mecanismo normal de control social, es decir 

cuando los Instrumentos de control social de que dispone una determi

nada sociedad no funcionan adecuadamente entonces aparecen diversas .. 

formas de conducta desviada, y particularmente diversas formas de con. 

ducta desviada criminal, Aun cuando la presencia coactiva del Estado 

es mh notoria en las soc !edades modernas y según el control social -

que se ejerce dentro de ellas no es tan fuerte como aquEl que se lle

va a cabo en las sociedades primitivas, o bien como aquEl que opera -

en las sociedades campesinas o en las primitivas comunidades. En las 

ciudades y particularmente en los barrios bajos urbanos, el debll1ta-

.mfento de los controles fam111ares puede alcanzar grandes extremos 

que puede originar una falla total en estas formas de control de la -

conducta humana. En tal s1tuacf6n los n1nos no est4n en aptitud de a!!_ 

qufr1r formas de conducta organizada basadas en h4b1tos de conducta -

convencionalmente mol'al, y por ello s1 bien es cierto que no han de -

ser Inevitablemente delincuentes, tamb1~n lo es que est4n sometidos -

f4cllmente a la Influencia de las pandillas juveniles y a los estlmu

los que proporciona el mundo criminal. La existencia de la criminal 1-
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dad rural revela la manera mSs clara que las defensas contra el cr1-

men de que d1spone la moderna soc1edad se encuentran deb11 itados. En 

el criminal t,pico se adv1erte con claridad una desvinculaci6n de las 

1nfluenc1as fam111ares y de las influencias morales que puede ejercer 

la comun1dad sobre su conducta, en estas condiciones s1 ~1 observa 

que alguno de sus amigos ha obtenido un pequeno hito en la comisi6n 

de un delito se siente estimulado por ello y t1ende a im1tar este ti

po de conducta. 

Tomando en consideraciOn las diversas formas en que se presenta 

constitu1do el grupo familiar en d1ferentes partes del mundo, acepta

mos el concepto de familia que nos da Henry Pratt Falrchild al decir 

que es "la instituciOn social bhica. Donde uno o mis hombres viven con 

una o mh mujeres en una relaci6n sexual socialmente sancionada y 

mh o menos permanente, con derechos y obligaciones socialmente reco

nocidos, juntamente con su prole", 49 y que las cuatro formas o tipos 

de fam111a por orden conocidas son la monogamia, poligamia, poliandria 

y matrimon1o de grupos. 

Hab1tualmente se funda un nuevo hogar con la uni6n que por amor, 

se hace entre un hombre y una mujer, con Snimo de procrear una fam1--

11•, sin dejar de reconocer que muchas veces se unen las parejas por 

intereses econ0m1cos o por necesidades pollticas, lo que introduce im 

portantes modalidades en la vida familiar, por ahora me voy a referir 

a un hecho general izado, que provoca en muchos casos el fenOmeno de -

la madre soltera, la quiebra temprana de múltiples uniones conyugales 

y la permanencia, en constante conflicto, de otros m4s que, por raza-

49 Cit. pos. H~ctor Solh Quiroga, op. cit., p. 183, 
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nes diversas no llegan a la separaci6n o al divorcio, estas situacio

nes provocan los fen6nemos antisociales en los hijos y los propios 

adultos. 

Nos referimos a que entre los individuos, concretamente entre 

hombre y mujer, existe una atracci6n intensa conocida como amor, ind~ 

pendientemente de su contenido y su duraci6n, que en la realidad se 

trata de una confusi6n entre amor e instin.to sexual, que frecuenteme!!. 

te es factor importante de disturbios sociales muy ampl lados en nues

tro tiempo. 

En la realidad el amor que, según se produceen las parejas, esta 

compuesto, cuando menos, de dos elementos esenciales para poder lle-

var ese nombre: l.- La permanente ident1ficaci6n emocional de dos pe!. 

sonas, de uno y otro sexo que se atraen, se necesitan y se adhieren,· 

para atenderse y sentir mutuamente su apoyo, lo que constituye el fas 

tor espiritual; y 2.- La exigencia de la atracci6n doble, corporal 

y antmica, que siendo intensa y especifica, los induce a estar juntos, 

acercarse aún mis, acariciarse y finalmente poseerse, lo que constitu 

ye el "factor instintivo•, 5º como los dos elementos contienen atrac-

ci6n y los sujetos son, a menudo, los mismos, es dificil distinguir -

culndo se trata de amor completo y cufodo s6lo es instinto, lo que h! 

ce que se dude culndo la relaci6n de amor serl permanente y cuhdo s~ 

rl pasajera, o basada s6lo en el instinto. 

Tratando de aclarar este asunto, recordemos que el primer eleme~ 

to examinado es permanente y se refiere no s6lo a los interesados en 

sus personas, sino tambih a las atenciones y conversaciones dirigi--

50 Hans van Henting, "Psicologla criminal", Tomo 1, p. 59. 
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das a los variados aspectos familiares, ambientales, culturales, etc. 

de su vida, en que se requiere la comprensi6n, la oplnl6n, la deci--

si6n, el apoyo y la adhesi6n de uno para el otro. El segundo elemento, 

aislado, contiene el inter6s exclusivo para los aspectos personales,

sus movimientos y demSs manifestaciones. su belleza, su manera de ser, 

etc., excluye todo lo externo como los núcleos familiares, ambienta-

les y culturales, que para el amor son elementos realmente existentes. 

Lo anterior tiene gran importancia debido a que todo ser humano tiene 

su origen natural y cultural en la familia, como forma normal de vida 

que influye definitivamente en el resto de su existencia. La falta de 

padre, de madre o de hermanos, producen Importantes.variaciones en la 

personalidad, y htas se transforman en francas deformaciones que 

afectan m&s profundamente a los ninos abandonados o huérfanos. Tales 

diferencias producen inadaptaciones a las posteriores funciones fami-

1 iares, por el resto de su vida. No quiero decir que los vhtagos, 

por ser miembros de una familia incompleta, o por carecer de ella, d~ 

ben ser forzosamente inadaptados sociales, puesto que el individuo 

puede crecer fuera de ella y resultar un sujeto ejemplar para la so-

ciedad. La familia ensena al menor ciertas cosas que son esenciales -

para su formaci6n de adulto y que corresponden a lo que el mundo esp~ 

ra de cada uno, y asf cuando el Individuo esta totalmente integrado a 

la sociedad a través de sus propias experiencias y el entrenamiento 

de su casa lo hace ser social, y asf puede tener reconocimiento de las 

necesidad~•. deseos y derechos de otros. Considero que para evitar la 

criminalidad en la sociedad existe una falla muy Importante consiste!!. 

te en la Ineficacia de los distintos esfuerzos que se han hecho para 

la prevenci6n de los delitos y para el tratamiento de los delincuen--
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tes. Y que sin duda existen casos en los cuales los criminales que 

son sometidos a tratamiento han llegado a reformarse y consecuencia -

de ello a adaptarse a una vida social normal. Pero se necesitarla un 

esfuerzo verdaderamente gigante para que a cada criminal o del incuen

te se le diese el tratamiento adecuado, para lograr su reforma y con 

ello hacerlo un sujeto productivo a la sociedad, pero como ello no es 

posible resulta entonces que los mHodos pa~a reformar al delincuente 

no parecen ser una solucl6n general al problema de la criminalidad. -

Las estad,stlcas que llevan a cabo las Instituciones penales revelan 

que existen graves fallas para reformar a los delincuentes y, en oca

siones, muestran que los procesados en 1 ugar de reformarse aprenden en 

las drceles nuevas Ucnlcas delictivas, se produce entre ellos una -

Importante cooperaci6n, y no s61o esto, sino la propia relacl6n que -

mantienen dentro del penal y al cumplir su condena entre los mismos -

que se llegaron a conocer comienzan una venganza contra la sociedad a 

trav@s de la comlsi6n de nuevos de}_1_tos.-Las consecuencias de lo ant~ 

rlor pueden variar Infinitamente, pero dado el papel que la famll la -

juega en la vida del individuo para adaptarlo a la vida social, si 

ella esU desorganizada raramente cumplir& correctamente sus funclo-

nes. Por supuesto que las condiciones morales de la familia son mucho 

peores cuando las causas de la ausencia total de los padres son v.gr. 

una condena penal o un esc&ndalo que afecte el honor, debido a que el 

medio social no s61o rechaza al Individuo, sino a toda su familia, 

sin iMportar la edad de sus miembros ni la partlclpacl6n en los he-

chas. 

Hay muchos tipos de familias desorganizadas que se clasifican de 

la manera que sigue: l. Aquéllas en que los factores b!sicos de la f~ 
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m111a (padres o padrastros), al cambiar provocan desorganlzacl6n, por 

su separact6n o su divorcio. 2. Aqu~llas en que los factores no blsf

cos de la familia (hijos o parientes), han tomado functones centrales 

(econ6mtcas o morales) y se alejan, o cuando viven en otro núcleo fa

m11tar y se 1gregan al primero, aumentando su lnfluencta sin compren

der sus necesidades. 3. Aqu~llas en que, sin tomar alimento ni dormtr 

en la misma casa los parientes o aR1tgos pasan un gran lapso de ttempo 

en ella y toman parte en los problemas de la famllta. 4. Aqu~llas en 

que, sin haber cambto de constltucl6n familiar se presentan formas 

ln1decuadas de organfzacl6n! Por falt1 de trato suftctente, de dfscl

pltna, vlglllncfa y control de los htjos; b) por hab.er ele•entos mat!_ 

rfales tnadecuados en cantidad (exceso e Insuficiencia) o en caltdad 

(orden y limpieza); c) Por el desempeno de labores Inadecuadas (padre 

y madre que habitualmente hacen funciones que conforme a las costum-

bres no les corresponden, e hijos que toman una autoridad que no sa-

ben ejercer); d) Por tnterferencfa de malos tratos, vicios o delin-

cuencfa. 

Pero tampoco se puede decir que las famtl tas Incompletas o desor. 

gantzadas tengan como consecuencias necesarias a delincuentes, aunque 

16gtcamente se puede esperar que las grandes tensiones originales em~ 

clonales y la explos16n pasional tengan de vez en cuando manifestaci~ 

nes y consecuencias en el campo de la del incuencl a. 

Cuando la famtlla es de delincuentes, sea por ensenanza prlctica 

o expresa, sea por lmttacl6n de los padres o de otros familiares o 

amigos, el sujeto llega a ser del tncuente, aunque esto no suceda final 

mente, en todos los casos que se presenten. 
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2.4 EFECTOS SOCIALES, ECOHOHICOS Y POLITICOS DE LA CRIMINALIDAD. 

El Estado, a trav~s de una cQnvivenc1a social segura, ~a pr.omulga

do normas que coordinan y delimitan las conductas de las personas, 

sean Astas naturales o jurldlcas. Estas normas son cumplidas volunta

riamente por los miembros de la sociedad. SI esto no ocurriese, el El 

t1do a travAs de sus 6rg1nos especializados, 1pllc1rla la coaccl6n 

que correspondiese, poro que los mlnorlos desviados conformaron sus -

comportamientos o los normas. Esto es lo que constituye el Derecho OJ!. 

jetlvo. 

a) EFECTOS SOCIALES DE LA CRIMINALIDAD. 

Los mGl tiples y variados relaciones jurldlcos que ocurren en lo 

convivencia social esUn regulados en algunas formas por el derecho -

objetivo. En estas relaciones, a algunos sujetos corresponden facult!. 

des o pretensiones, y o otros, obligaciones correlativos a aqu~llas,

algunos personas pretenden algo, a lo que otras est!n obligadas, la -

pretensl6n o exigencia de un sujeto frente a otro al cual se le atri

buye una obllgaclOn, es un derecho subjetivo. 

La pretenslOn o exigencia de uno persona frente a otro u otros,

supone que ciertos Intereses, bienes o valores de ella est!n protegi

dos y garantizados por el ordenamiento jur!dlco o derecho objetivo. 

Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que hoy una ln-

teraccl6n entre la sociedad y el sistema jurldlco. En este orden de -

Ideas se puede afirmar que si bien es cierto que el derecho se origi

na en la sociedad tomblh lo es que el derecho una vez creado Influye 

a su vez sobre la sociedad, y una vez que se rompe con el orden esta-
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bl eci do y se 11 ega a 1 a co1111s 16n de del 1 tos va a traer co110 consecue!!. 

cla una sancl6n, y por ~sta debemos entender el medio de que se sirve 

el derecho para provocar un comportamiento dentro de la sociedad, 

aceptable por la 11ls11a. 

Es conveniente advertir que la H1enua de sanciones no sie111pre 

evita la conducta antinormativa, pero indudablemente que es un factor 

al lado de otros, que ejerce una presi6n sobre el comport1111iento hu111.!_ 

no. No obstante que existen una serle de elementos que Inducen a que 

el hombre se comporte de acuerdo con las normas existentes, subsisten 

ciertas tendencias que Impulsan al ser hu111ano a contravenir la costu!!. 

bre y la 1 ey. 

Al lado ~e los factores que nos llevan a ajustar nuestra conduc

ta a las normas, se encuentran otras como la exigencia de la moral y 

la tradlcHln y las reco111pensas positivas para llevar a cabo la conduf. 

ti que de uno espera la sociedad. Tales co1110 cortesfa, cultura, bue-

nas costumbres, prestigio econ6mico¡ existen sanciones externas para 

los transgresores de las nor11as sociales. 

Las sanciones en Ur11lnos generales son: 

a) El rldfculo 

b) La suspensHin temporal de un •le11bro del grupo 

c) La censura 

d) La expuls16n del grupo 

e) Las pecuniarias 

f) Las privativas de 11 bertad 

g) La privativa de la vida. 

Las sanciones se correlacionan con los grupos sociales en los 

cuales operan de la siguiente forma: Cada grupo social dispone de un 
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conjunto de sanciones que Impone a quienes violan las normas de grupo. 

Los mle•bros de un grupo Informal, por ejemplo un grupo de aml-

gos, pueden imponer sanciones diversas a las que violan las normas de 

grupo, las cuales pueden ser: el ridfculo o bien h expulsl6n del gr.!l_ 

po. 

El Estado es el único grupo social que puede servirse de la fuer. 

za ffsica para imponer el orden y la conformidad. El Estado puede Im

poner una serle de sanciones que van desde las pecuniarias y las de -

la pr1vacl6n de la libertad hasta 11 pena de muerte. 

Las sanciones como medio, llevan a controlar la conducta de los 

miembros del grupo social, formando asf parte del s1 stema de control 

social que tamblfn es una consecuencia de la criminalidad. Por con--

tro 1 soc la 1 se debe entender al conjunto de normas soc la 1 es y as f co-

mo las autoridades y poderes sociales que en diversos niveles In-

fluye en la conducta humana en sus aspectos externos. 

De los medios de control social mh comunes y que tienen como f.!. 

nalidad lograr precisamente un control sobre los Individuos, se men-

clona a: 

l.· La repres14n violenta¡ 

2. - El empleo de amenazas hacia una o varias personas para lograr 

un determinado prop6s1to¡ 

J.- El Derecho, que utiliza la t6cnlca de la amenaza, en caso de 

Incumplimiento de las 6rdenes que establece. Esta amenaza es legitima. 

4.- La propaganda como medio de persuacl6n, dirigida a un número 

Indeterminado de personas sobre la convivencia de comprar un determi

nado producto. 

5.- Las Ucnlcas educativas como medios para dirigir la conducta 
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del educando; 

6.- La influencia de los lideres carism&ticos sobr~. el comporta

miento de sus seguidores.· 

7.- El uso de 1• violencia material directo: matanzas, encierro, 

encua rtel ami en to. 

8.- L• utfllzacl6n de fraudes y en9anos para conseguir que otras 

personas se sometan a nuestras dec1s1ones; 

9.- Tanto la admlnistracl6n como la dlstrlbucl6n de la riqueza y 

la pobreza por aqu@l que tenga la posibfl idad de hacerlo viene a ser 

un importante medio de control social. 

EFECTOS ECONOMICOS DE LA CRIMINALIDAD. 

Dados los sistemas sociales actuales, la sustitución del hombre 

por la m!qulna ha logrado un nuevo modo de produccl6n y a la postre, 

la enajenacl6n del género humano. 

Las sociedades fundamentales en sus modos de produccl6n dan por 

resultado el desgarramiento de una sociedad aplastada por sus necesi

dades y dominada por su modo de producción ca6tlco. Esto suscita ant!_ 

gonismos entre los individuos que la componen. La creatividad en el -

hombre, el uso adecuado del tiempo libre, el favorecer la capacidad -

critica del sujeto y el fomento de la comunicación con la familia y la 

sociedad, son todas el las necesidades Imperantes. 

Con los nuevos modos de produccl6n como resultado de la técnica, 

cambia el sentido de lo que es el trabajo en nuestros d!as. Antigua-

mente, el trabajo brindaba al hombre la satisfacción de crear una 

obra determinada, en tanto que en la actualidad la especfallzaci6n 

anula esta actitud ante la obra. SI en la antlguedad la satisfacción 
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dada por el trabajo se fundamentaba en la capacidad creativa del mis

mo, ahora ~sta se sustituye por la menor o mayor capacidad adquisiti

va obtenida. La gratfficaci6n del trabajo se da en relacl6n con lo 

que el sujeto puede adquirir con el producto de su trabajo y no en r• 

1acf6n con la creatividad de sus acciones. La unlflcacl6n de los hom

bres obed.ece ahora a la necesidad que los modos de produccl6n y servi 

cio común engendran. La ciencia, la t~cnlca y la lndustrfallzaci6n 

han dado por resultado que vivamos la econom!a de un mundo cerrado, -

que supedita el destino de cada hombre al de todos los dem&s. Ahora -

bien, debido a la relaci6n que se mantiene con otros Individuos, que 

ya tienen antecedentes penales, los efectos muchas de las veces son -

que al Individuo Infractor de una norma jurfdica y penalmente sancio

nada, ya no le den trabajo con la misma facilidad que se lo daban an

tes de que se convirtiera en delincuente y, obviamente, esto viene 

ser una gran carga para l• sociedad, que tiene que soportar la vagan

cia y la malvfvencfa del mismo, y no solamente hta sino principalmen

te la familia, que necesita dinero y bienes materiales para poder suk 

slstlr. El status econ6micamente bajo es el principio de este 

problema, mas no podemos considerarlo corno el único porque en la mo-

derna criminal ldad, ya aparecen estad!stlcas en donde gente del buen 

vivir y que ocupa un status econ6mlco alto en la sociedad se dedica a 

delinquir. La crlmlnolog!a podr!a exhibir muy pocos datos que tuvle-

sen un• amplia validez, no obstante el creciente interh por el em--

pleo de Hcnlcas y mHodos de lnvestlgaci6n social, y a pesar de que 

se trabaja cada vez m&s contra la simple especulaci6n, continúan sle!!. 

do escasas las Informaciones de que se disponen. Pese a ello, hay da

tos que han permanecido Inalterables m&s de cuatrocientos años: Los -
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delitos se concentran en l• clase econ6mfcamente baja. Asf lo fndfc•

ron los reformadores Ingleses John Howard (1725-1790), JerenfasBenth .. 1 

(1748-1832) y Samuel Romflly (1757-1818). 

De esta manera lo denunciaron los socf6logos estadfstlcos de la 

primera mitad del siglo XIX, y partlcularA1ente Adolfo Quetelet, y asf 

lo advierte Tom&s Hora en su Utopfa, al seftalar que el encarecimiento 

de la vida es cau.sa de que todos despidan al mayor número posible de -

criados. Y ~stos qu@ van a hacer sfno mendigar o ponerse a robar, co

sa que admiten de mejor grado muchos nobles. Y a esa mfsma carestfa,

• esa mfsma necesidad, aft&dase el lujo Innecesario, pues los criados 

que sirven a los nobles, los artesanos y aun los mfsmos campesinos, -

todas las clases sociales, muestran un aparato Indolente en las ropas 

y en las comfdas, ademh es muy conocida su accf6n y mucho se ha escr.i 

to al respecto, por lo que resulta Inconveniente repetfr conceptos Y• 

conocidos. Hemos dfcho que la mayorfa de los delincuentes proceden 

por lo general de las clases m&s pobres. Sin embargo, debemos anotar 

que como experiencia personal y al visitar el Consejo Tutelar para H~ 

nares, me encontr~ que la mayorfa de ellos proven!a de familias de e1 

casos recursos. Y si notamos que los pobres tienen s6lo lo lndlspens~ 

ble, veremos que cuando hay mlserfa se llega a la desnutrfcf6n, cuyos 

diversos grados impiden que el sujeto tenga !nlmo para trabajar o pa

r• servir como realmente debe hacerlo. A esto se asocia la desconffaa 

za, de que los fuertes abusen de su debilidad, por lo cual permanecen 

poco activos y, en consecuencia. muchas veces incapaces de delfnqufr. 

Algunos de los pobres, para resolver su~ problemas Inmediatos se 

dedican a ocupaciones que requieren muy poca •o ninguna fnversf6n de -

dinero y que, mediante un esfuerzo que resulta Incluso placentero, 
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producfr&n una corta ganancia, suficiente de momento. As! acontece 

con los lustradores de calzado, vendedores de perl6dlcos, cargadores 

de canastas, vendedores de chicles o de billetes de loterfa y cargad.Q. 

res de la Merced o Centra 1 de Abasto. En esos trabajos no se requiere 

n 1 nguna d !sel p 11 na, s 1 no suerte: no de be forzosamente permanecer en -

el mismo lugar, no se tienen horarios de trabajo, pero si muy varia--

das formas de ejecutarlo, no se tienen jefes que den 6rdenes, que -

den su parecer, y en cambio se camina como jud!o errante,.se fija ca

da quien su ritmo de trabajo y se divierte el Individuo al recibir 

los mh diversos golpes de la v!a pObl fea, pero tambf~n sufre las hu

millaciones, algunas de las veces de quienes mantienen la relac16n de 

el lentes con ellos. Los menores que mantienen mimados los padres, ta~ 

bl~n carecen de dfscfplfna, van a la escuela si quieren o no y a los 

padres les da lo mismo, desobedecen • los maestros y no reconocen al 

padre de familia, no les Interesa cumplir con su mlnlmo deber, estos 

menores son candidatos • la del fncuencfa. Otro aspecto de factor eco

n6mfco es la conducta desviada, es el hodo que de j6venes se observa 

del campo • la ciudad, pues sin haber concurrido • la escuela o habf~~ 

dola Iniciado solamente .• buscan trabajo, encontrfodolo en las bajas 

categorlas, con gananc1as que se Imaginan grandes, pero con gastos -

que resultan mayores. En este conflicto surge la delincuencia y los 

efectos posteriores de la misma, la mayor!a de las veces emigran 

• un lugar distinto de donde cometieron sus 111cftos e Incluso reba

san los limites de la frontera norte para dirigirse al pa!s mh rico 

y vecino de nosotros, en donde empiezan una nueva vida y qui zh el -

mismo factor econ6mtco los haga quedarse por esa tierra, para progr.!l_ 

sor y poder ayudar a su famll fa o seguir por el propio camino de la 
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criminalidad. 

Actualmente, no parece haber duda sobre el hecho de que el dell~ 

cuente que emerge de la estadlstlca oficial, es aquEl que conviene 

la cultura del Impositor de reglas. Responde a una particular concep

cl6n del delito y del delincuente, siendo, en cierto modo, un produc

to manufacturado por el interh por una parte de la sociedad. La est!. 

dlstlca delictiva oficial hace laproraoci6n del delincuente pobre, lo 

que muchas de tas veces es enganosa. 

Durante dEcadas ta teorh cri•ino16gica acogi6 este factor y to 

ut11iz6 en sus planteamientos y alternativas, y como es necesario ba

jar et Indice de criminalidad, existe ta necesidad de acabar con ta -

vivienda insalubre, de ofrecer educacl6n, de organizar la recreacl6n, 

de elevar salarlos y asegurar ta proteccl6n social, y otras. El error 

de confundir recluso y del tncuente, en el que todavh se incurre con 

.relativa frecuencia, y entre los que existe s6to una diferencia: que 

unos han sido llevados a proceso y sufren una condena y otros no. Son 

et mismo grupo y la diferencia no reside en ellos, sino en la respue~ 

ta que dE ta sociedad. 

EFECTOS POLITICOS DE LA CRIMINALIDAD. 

Primero que nada debo decir que delincuencia potltlca es ta com.!t 

tida, en su calidad de tales, sean funcionarios o no, bajo criterios 

potlticos que suponen favorables a ta colectividad y contrarios al E~ 

todo, al gobierno o a la organizaci6n legal, nacional o internacional 

que desean modificar. Tiene trascendencia general en caso de triunfar 

o de fracasar, si triunfa Jodrl llevar a imponer tos Ideales de tos -

mismos y de la mayorla, que es et pueblo, y en caso de fracasar, tom!. 
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r6 su calidad de11ct1va por los danos causados siendo persegu1da e in

cluso puede 11eg6rsele a formular un juicio pollt1co. Pero los efec-

tos pol lticos de la crim1nal idad son muy variados y entre los que re

saltan mh en nuestro derecho se encuentran los siguientes: 

l.· No puede votar, ni ser electo a ningún cargo o puesto públi 

co. 

2.- No podrl asociarse o reunirse para tomar parte en asuntos p~ 

llticos del pals. 

J.- PErd1da de la ciudadanla (por no tener un modo honesto de V! 

v1r). 

4.- No podr6 tomar las armas del ejército o guardia nacional, p~ 

ra la defensa de la república y de sus instituc1ones en los términos 

que prescriben las leyes. 

Otro de los efectos de la cr1minal idad en la poHtica, es la ob-

servaci6n y anllisis de los legisladores para poder tomar medidas y -

poder combatirla en la proporci6n que sea posible, a travh de la 1n! 

c1ativa de leyes y el cu•plimiento que de ellas tengan los ciudadanos 

del pa!s, porque verdaderamente puedo senalar que de11ncuenc1a siem-

pre habr6, pero en nuestras manos, como abogados, esta la parte que -

nos corresponde para U1inorarla. 
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2, 5 LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA. 

El estudio clentlflco del delito y de los delincuentes demuestra 

que htos se producen de acuerdo con ciertas causas soc 1al es y que 

tambUn esas causas sociales pueden suprimirse o modificarse. La so-

cledad debe seguir una pol!tlca de prevenci6n, m6s que de represl6n -

del delito; es decir, evitar que haya delincuentes. Lo mejor es comb~ 

tlr antes de que se manifieste; sin embargo, cuando acontece un deli

to, la ley marca la pena que se debe Imponer al delincuente y se en-

tiende que pena es el castigo Impuesto al sujeto por el del lto que co- -

mete. Tambl6n se le llama sancl6n. Los antiguos dec!an: "pena es ga-

lard6n y acabamiento de malos hechos'. Entonces se cre!a que la pena 

era la venganza de la sociedad contra el delincuente. Ahora la pena -

es proteccl6n para la sociedad y para la reforma del Individuo del In

cuente. Impedir que siga desorganizando la comunidad; para dar un 

ejemplo severo y que nadie quiera Imitarlo; para reparar el dano cau

sado a la victima y tratar de rehabilitar, reprimir o corregir al de

lincuente. 

Entre las principales penas que senala el C6dlgo Penal para el -

Distrito Federal, se encuentran la amonestacl6n, la multa, la suspen

sl6n de derechos y la prlsl6n. La pena de muerte no se encuentra est~ 

blecida en el ordenamiento antes mencionado, sin embargo la Constltu

cl6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 22, te~ 

cer párrafo, la senala y dice al respecto: "Queda también prohibida -

la pena de muerte por delitos pol!ttcos, y en cuanto a los dem6s, s6-

lo podr6 imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al -

parricida, al homicida con alevosla, premed1tacl6n y ventaja, al In--
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cendlario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los -

reos de delitos graves del orden militar". 

La amonestaci6n es un regano, se aplica a delitos poco graves; -

para una persona con honor y dignidad es una pena humillante. 

La multa consiste en hacer pagar al delincuente una cantidad de 

dinero como castigo. La multa tiene la triple ventaja de ser gradua-

ble, según la magnitud del delito y la posibilidad econ6mica del de·· 

llncuente; es castigo porque afecta duramente a quien la tiene que P!. 

gar; y sirve de lndemn1zacl6n a la victima del delito. 

La suspensl6n de derechos consiste en negar al del lncuente cier

tas facultades de obrar, durante algún tiempo, en prlvacl6n de dere-

chos pol!ticos no pueden votar ni ser electos, y obviamente nopueden 

formar partidos pol!tlcos. La prlsl6n es la más frecuente y la m!s 

efectiva de las sanciones, se priva de la libertad a la persona para 

segregarla de la sociedad a la que dana con sus actos y mal ejemplo e 

Impedirle que siga delinquiendo. La prlsi6n puede ser desde tres d!as 

hasta cuarenta anos, según la gravedad del delito. El prisionero debe 

ser tratado humanamente, sin lnfamarlo, ni golpearlo, y darle oportu

nidad de que se redima o corrija. 

Retomando el aspecto de la prevencl6n, podemos decir que en el -

mundo moderno es de mayor inter~s. pues supera al tratamiento y al de 

represi6n, que resultan largos y costosos. 

El gobierno siente que su deber es no s61o combatirla, sino prln. 

clpalmente prevenirla. En lo personal, e-orno estudiante de la carrera 

de Derecho, considero que una dura ley penal es capaz de prevenir la 

reincidencia, pero este Juicio resulta Injusto y superficial si la 

Ley es desconocida de la mayor!a, no es respaldada por un ld6neo cum-
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tos penitenciarios, organizados exclusivamente para castigar, tienen 

resultados negativos e Indeseables, mh que positivos y readaptadores. 

Ferri pens6 en dos tipos de prevenc16n: la general, dirigida a -

la sociedad para mejorar sus condiciones colectivas de vida y dlsmi-

nuir la incidencia de factores causales de delincuencia; y la especial, 

dirigida a evitar la reincidencia de quien ya habfa delinquido. Es 

indudable que s6lo se puede prevenir eficientemente un fen6meno comb~ 

tiendo sus causas, pero grande es la sorpresa que la labor de la pre

venc16n general no estaba guiada sobre el conocimiento estadlstico 

cuantitativo y cualitativo de ellos, sino que eran desconocidas. Por 

otra parte la prevenci6n especial estaba basada s6lo en el concepto -

de la pena, como castigo, siendo casi nulos los casos en que alguna -

comunidad se esforz6 por tener el conocimiento de la personalldad del -

delincuente y de organizar los reclusorios para hacer labor de rehab! 

litaci6n efectiva. La m!s eficaz labor preventiva de la criminalidad 

se ha hecho donde se puso m!s efectiva atenci6n a los factores fami-

liares, pues según ya lo he manifestado, es en el hogar donde se ges

tan los m!s importantes conflictos que f!cilmente conducen al delito. 

Parece haber dado m!s resultado la educaci6n para el matrimonio, para 

la paternidad debido a que establece mejores condiciones de cumpli--

miento do las funciones relativas. Por lo tanto es olll donde la aut~ 

ridad preventiva deber! tener amplias funciones de promoci6n para 

que, mediante razones v!lldas, logre convencer a las Instituciones 

mSs adecuadas de que tomen su cargo, parcialmente, la lucha contra 

los factores crimin6genos m!s destacado~ en su zona de actividad. Las 

causas reconocidas, como el alcoholismo, la farmacodependenc1a, la 
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desorgan i zac i 6n fam11 i ar, 1 a 1gnoranc1a, etc., s erfo combatidas coor

dinadamente por medio de la colaboraci6n oficial y particular, dando 

mejores resultados mientras mh participantes preparados y convenci-

dos haya. 

El Estado tiene un complejo aparato para luchar contra la delin

cuencia: policla, Ministerio Público, jueces, personal administrativo, 

directrores, Ucnicos y custodios de cfrceles, as! como centros de 

prevenci6n y readaptaci6n. Gasta grandes cantidades de dinero para dJl. 

fender a la sociedad y, con los sistemas actualmente practicados en la 

mayor!• de los paises, el resultado es precisamente contrario al bus

cado, ya que el delincuente sale desadaptado, desoc1a11zado y resenti 

do contra la sociedad. 

Debido a los resultados negativos de las c&rceles y de la aplic! 

ci6n de las penas y de todas las medidas para reprimir la delincuen-

cia, ya hay varios autores que hablan del fracaso de la pena, del de

recho penal, o cuando menos de que i!stos atraviesan por una crisis 

muy importante, que ha venido incremenUndose a partir de cuando se -

empez6 a buscar la readaptacl6n del deiincuente, sin que la prlsi6n -

respondiera a ello. 

Ante la actitud del Estado, que se conforma con s61o hacer su--

frir al delincuente, la sociedad no recibe ningún beneficio, ya que -

la victima rara vez recibe algún auxilio y casi nunca la reparacl6n -

del dano. 

Las Garantlas Constitucionales fracasan cuando el poder público 

permanece est4tico, para hacerlas efectivas y si muy activo para dar

le maltrato al delincuente, a quien se le priva de la libertad, se le 

atormenta y se le mantiene sin alimentos, sin comodidad alguna, sin -
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médico ni medicinas, cuando se afirma falsamente que "es para readap

tarlo socialmente", pero en ºrealidad es necesaria la apllcaci6n de m~ 

dios técnicos cientlficos para lograr, mediante el tratamiento, su r~ 

adaptaci6n social. La mayorla de los pafses del mundo carecen de una -

completa conciencia de lo mucho que se dana a la sociedad cuando tan

to la dctima, como el presunto criminal, quedan sin garantlas efecti 

vas. No cumple el Estado con su funci6n de proteger a la sociedad, 

porque no paga por investigar la personalidad y por diagnosticar al -

sujeto para conocer su peligrosidad efectiva, para que sirva ese eStJ!. 

dio de base para otorgar un id6neo tratamlento. 

La base de toda readaptaci6n debe ser el obtener la plena salud 

flsica y mental, dentro de lo posible. Después debe intentarse su re

lncorporaci6n a la vida familiar, de trabajo y al grupo social al que 

pertenece, normal izando, cuando fuere posible, sus actividades perso

nales. 

En la lucha contra la delincuencia juega un papel importante la 

policla, tanto en la prevenci6n de la criminalidad como en su repre--

sl6n, representan los brazos del Estado conjuntamente con el Ejército 

Nacional y tienen a su cargo la vigilancia de las ciudades y del cam

po en los mSs variados aspectos, la aprehensi6n de delincuentes y la 

lnvestlgaci6n del acontecer de la ant!Socialidad en general. 

En H@xlco se ha cometido el error de colocar a los delincuentes 

como polldas en algunos casos, selecclon!ndolos s61o a la vista por 

su constitucl6n corporal o de otras circunstancias ajenas a su fun--

cl6n. En pocos lugares se ha atendido a todo lo que es necesario, co

mo son el aspecto flsico, pslquico, familiar y social. En nuestro 

pa1s hay pollcla coman y sus auxiliares, policla federal, judicial, -

ESTA TESIS NO D'r.r 
SAUI DE Ut 

LA BllLIOTECA 



- 80 -

de mlgracl6n, de narc6tlcos, de caminos, de fnvestfgaci6n polltica, -

bancaria, industrial, forestal, etc. Da la fmpresi6n de tener excesi

va policla, aunque cada cuerpo muchas de las veces resulte ineficaz.

y es cuando resalta m!s la delincuencia. En algunas partes se da el -

caso de que la pollcla cometa los m!s grandes crlmenes como tormentos, 

amenazas, homicidios y molestias sin fin a familias inocentes. Asfmi!. 

mo protege y encubre a criminales peligrosos y explota a los m!s d~bi 

les y no se le persigue porque se le concibe autorizada a cometer to

da clase de violencias, formando parte del propio control de la crimi 

nalidad, pero sin cumplir verdaderamente su cometido; ahora bien, la 

polida tambi~n tiene excelentes elementos que realmente batallan pa

ra combatir la delincuencia y que adem&s prestan servicios muy impor

tantes a la comunidad para la cual trabajan, y este tipo de policlas 

son los que realmente necesita la sociedad para combatir la criminali 

dad en todos sus aspectos, y pienso que se les debe dar todo el apoyo 

moral y econ6mico para motivarlos a servir aún mejor y que contagien 

con su entusiasmo a los pollc!as corruptos, de tal manera que los ci~ 

dadanos podamos encontrar seguridad en la calle, en nuestras casas, -

en nuestra propia integridad f!sfca, y poder desarrollarnos como lo -

requieren las necesidades del pals. 
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CAPITULO 111 

LA EVOLUCIÓN OE LA CRIHINALIDAO 

3.1 GENERALIDADES 

La conquista espaftola a los paises latinoamericanos, las inst1t.!!. 

clones polfticas y Jurfdlcas y el sistema de valores vigentes en Esp!_ 

na, cambl6 radicalmente la noci6n de delito como propia de las nacio

nes lndlgenas de manera general, el rEglmen Introducido por los con-

quistadores sigue estando en vigor en la mayorfa de los paises latina 

americanos. Por ello resulta hacer un examen de la evoluci6n de dl--

chos pueblos y concretamente en el caso de Hhico podemos darnos un -

conocimiento directo, de la reacci6n social que se tiene contra el 

crimen o delincuencia. 

para el an!l1sis que propongo hacer conviene distinguir la Ep2 

ca precolombina, la fase colonial y el periodo de la Independencia. 

a) Epoca Precolombina. 

En general es sabido que el territorio que actualmente constitu

ye nuestra patria estuvo habitado por varios pueblos de diversas cul

turas y diferentes costumbres: los mayas. los toltecas, los aztecas,~ 

los pur~pechas o tarascos, quienes indudablemente crearon sus propios 

sistemas de derecho; pero nos referimos únicamente al Derecho Azteca, 

por ser el pueblo que alcanz6 la hegemonla en la mayor parte del te-

rritorlo y por ser Este del que tenemos noticias hist6rlcas m!s com-

pletas. 

Y en cuanto al Derecho Penal se ha cal iflcado de b&rbaro por la 
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crueldad de los castigos que 1mponta. Las penas a los delincuentes 

iban desde los palos, los azotes, la pr1s16n, las mut11ac1ones, la e! 

clavftud, hasta la de muerte, la cual se realizaba por medio de la 

horca, el descuartizamiento, la lap1dac16n, etc. 

La mayorta de delitos graves eran castigados con la pena de mueL 

te, tales son los casos del aborto, el adulterio, el asalto, la calu!!J. 

n1a, el estupro, la hechfcerta, el homicidio, el incesto, la trafcf6n, 

e~. 

Se castigaba tambf~n con gran severidad la embriaguez, sobre to

do en los J6venes, y el "trasvest1smo• (usar prendas de vestir pro--

p1as del sexo opuesto). La gravedad de las penas con las que se casti 

gaban los delitos daba gran eficacia al Derecho Penal azteca. 

Por otro lado se puede observar que entre los incas el Derecho -

Penal tenla el car!cter de público. El delito se consideraba como un 

sacr11eg1o, ello era debido a la naturaleza teocrHfca de su organlz!_ 

c16n pollt1ca. De tal manera que el delincuente no era castigado por 

el delito cometido, sino m!s bien por haber quebrantado el orden reli 

gloso de los incas, y tenemos as! que castigaban severamente el 

asesinato, el ejercicio de la violencia, el robo, la mentira, el adu! 

ter1o y la pereza, el asesinato se penaba con la muerte (a trav~s de 

la horca) y de igual manera se castigaba el robo. A los mentirosos se 

les 1mpon!an castigos corporales (azotes, con el mismo castigo se fm

ponta a nfnos y adultos sucios o maleducados. La pereza de los Indios 

incas se castigaba con una reprimenda pública. Asimismo la vfolacf6n 

de determinados tabúes estaba vinculada con las epidemias de peste. -

Entre los incas se daban dos formas de fmpart1c16n de justicia: 

La que se aplicaba a las clases nobles y a las superiores, caraf_ 
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terlzada por su excesivo rigor moral. 

En las demh civ111zaciones precolombinas, el homicidio llevaba 

aparejada la pena de muerte,. y esto nos hace recordar a la ley del 

tali6n. Ademh todo homicidio era considerado crimen Intencional; no 

existlan las muertes accidentales. La mayor Indignidad social prove-

nh del derramamiento de sangre, que Incluso el sacrfflc1o de un ani

mal equlvalla a cometer un homicidio y trala consigo el desprecio del 

grupo. 

Las tribus lndlgenas venezolanas no tenlan una nocl6n exacta so

bre el del !to, pero s 1 cas t 1 ga ban 1 os actos mh graves como e 1 homl c.!. 

dio, el robo, el adulterio y atentados contra la propiedad; entre los 

principales crlmenes o acciones fllc1tas esUn tambl!n la tralcl6n, -

la desobediencia a las 6rdenes de los jefes superiores. 

Las tradiciones y costumbres de las diferentes clvfl fzaclones 

que v1vlan en Amfrlca antes de la llegada de los conquistadores espa

noles permite analizar con mayor cuidado el derecho tan rlgido con 

que se gobernabon y que colaborabo • que existiera una organlzacl6n -

de primer orden y que se sigue observando en la !poca colonial. 

b) Epoca Colonial. 

Ya consumada la Conquista, fue sustituido el sistema de Derecho 

indlgena por las leyes espanola.s, que fueron de tres clases: 

a) Las que reglan ya a la nacl6n espanola; 

b) Las que fueron creadas para las colonias de Espana en Am!rlca 

(Leyes de Indias). 

c) Las que se elaboraron especialmente para la Nueva Espana. 

Al lado de las leyes mencionadas permanecieron, carkter suplet!!. 
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rlo, las leyes lndlgenos, aplicables en los casos na previstas par 

las normas jurldlcas espanalas y siempre que no cantravlnferan la re-

1 lglnn cristiano ni las leyes de Indias. 

Una de las aspectos que caracterizaran a la ~paca colonial fue • 

el escosa volar que se le daba a la lfbertad y a la vfda, pese a la • 

existencia de las leyes promulgadas par parte del Incipiente r~glmen 

espanal. 

Un estudio hfstnrlca hecha can seriedad sabre la criminalidad en 

la antigua Am~rico, trajo consiga una nueva figura delictiva que apa· 

rece en el sigla XVII a travh del sistema de encomiendas cama vino a 

ser el rapto de esclavos. En Derecho Penal se aplicaron las leyes del 

toro, y posteriormente la Navlsimo Recapilaclnn. Las penas carrespan· 

dientes a los delitos eran suavizadas trat6ndose sabre toda de las IJ!. 

d!genos aztecas. 

En la que se refiere a Venezuela, en el sigla XVIII, las crfme-· 

nes que se cametfan can mayar frecuencia segulan siendo el homicidio, 

las lesiones y las Injurias, las robas y las abigeatas. M~s adelante 

en Argentina se encuentran manifestaciones de criminalidad, tal cfr·· 

cunstancia fue la causa Inmediata de numerosas actas de violencia en

tre las propias ciudadanos, pese a la existencia de penas severas pa

ra el castiga de la camlslnn de delitos, que podlan inclusa llegar 

hasta la pena de muerte, 

Una de las formas m!s Importantes de criminalidad en Argentina • 

fue el contrabando, considerada na snla cama un negocia, sino tambi~n 

como costumbre. Las propias autoridades participaban en el contraban

do, simulando la 1 legada forzosa de navfas cargados de mercancfas no 

autorizadas y vendlhdola en subasta pública, mediante una camisi6n • 
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11 propietario, quien adquirfa de manera ilegal el permiso de entrada 

11 pats. 

c) Epoca Independiente. 

En sus primeros anos de vida independiente, la naci6n mexicana -

sigui6 rigi~ndose por las leyes implantadas por la Corona espanola, -

hasta que fueron gradualmente sustituidas por las leyes y c6digos na

cionales. 

La supervivencia de las leyes espaftolas en los comienzos de nue!_ 

tra nueva nacionalidad resulta flcilmente explicable: es muy posible 

la transformaci6n súbita de un status pol ltico deter·minado en otro dJ. 

ferente (de monarqula en república o de dictadura en democracia, por 

ejemplo); en cambio no puede renovarse, en unos cuantos dfas, todo un 

sistema jurldico. 

Consecuentemente nuestra leg1slaci6n penal mexicana va creciendo 

poco a poco y entre los que podemos mencionar se encuentran tres: 

El promulgado el 7 de diciembre de 1871, en vigencia desde el 

primero de abril de 1872, conocido como el "C6digo Hartlnez de Castro" 

por el mismo nombre del ilustre presidente de su Comisi6n Redactora y 

autor de su Exposici6n de Motivos; el 30 de septiembre de 1929, expe

dido por el presidente Emilio Portes Gil y conocido como "C6digo Alm~ 

raz 11 y el de 1931, hasta ahora vigente, con sus respectivas reformas 11
•
51 

El llamado C6digo Almaraz tiene de notable el hecho de haber suprimJ. 

do la pena de muerte en el Distrito y Territorios Federales, habiénd.Q. 

se hecho lo propio en la mayorla de los C6digos Penales de los Esta--

51 Raúl Carranc& y Trujillo, "C6digo Penal Anotado", p. 12. 
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dos de la República. 

La Epoca de la independencia se caracterizaba por una represi6n 

sin piedad contra los espaftoles, en resumen fue una Epoca de gran · -

inestab11 idad social, los motines fueron frecuentes y los resultados 

sangrientos, todo fue debido al hecho de que nuestros compatriotas 

buscaron un mejor sistema de vida y se pudieran regir bajo sus pro--

p1as costumbres, tradiciones y leyes, as! como la necesidad de conso

lidarse como pals independiente y librarse del movimiento emancipa--

dor, tratando de anular al enemigo opositor mediante el destierro o -

prisi6n. Para evitar las criticas, se pretendi6 revestir estos hechos 

con formas legalistas y es donde aparece el primer C6digo Penal ya 

mencionado con anterioridad, y con tal motivo se crearon tribunales en. 

cargados de juzgar y sobre todo de condenar a los principales person1 

jes de aquel rEgimen. 

Aparejada a la terrible violencia que azotaba en aquella época -

vigente hasta nuestros d1as, seguimos viendo formas similares en cuan. 

to a la man1festaci6n de actos que crean desorden en nuestra sociedad 

y que el Estado reprime a travEs de sanciones que se imponen a delin

cuentes habituales y ocasionales. En este orden de ideas se observa -

una notable demagogia y corrupci6n en la impartici6n de Justicia, y -

consecuentemente se hace notoria la inestabilidad polltica y la paz -

social, a lo que debemos estar alertas y ser m§s correctos y aplicar 

el estricto derecho, y poder recuperar de esta manera la confianza y 

la fe del pueblo de Hhico, que tanto nos necesita y es nuestra labor 

como conocedores del derecho orientar debidamente a quien as! lo re-

quiera. Todo lo anterior formar§ mSs adelante parte de la historia 

por lo que se debe procurar combatir la delincuencia mediante los mé-
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todos m!s adecuados y tratar de cambiar el sistema tan viciado en el 

que nos encontramos inmersos. 
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J.2 LA CRIMINALIDAD EN MEXICD 

Ante todo y hablando del problema global de la delincuencia en -

Mbico, tenemos que hablar de la causalidad dentro del campo de la 

Crimlnologfa, y que se refiere al fen6meno precisamente de la delin-

cuenc1a en general no a una conducta individual izada; pero tampoco d~ 

be entenderse la simple suma de l!stas; en efecto, la criminalidad de

be ser considerada fundamentalmente como un fen6meno sociopolftico, -

dentro de un marco hlst6rlco; es decir, la criminalidad presenta dos 

aspectos: 

El primero consiste en que la ley penal es una elaboraci6n del -

Estado destinada generalmente a satisfacer valores de la colectividad, 

pero éstos pueden variar en el tiempo y en el espacio, ello contribu

ye al marco hist6rico en el que se ubica el problema, y el segundo es 

la genera11zaci6n te6rlca sobre las conductos delictivas •. 

Por lo tonto, toda genera11zacl6n en Crimlnolog!a tendrS siempre 

un valor relativo, pues basta que se alteren las condiciones sociO-p.Q. 

l!ticas, poro que htas var!en y puedan repercutir en la conslderaci6n 

de nuevas conductas delictivas. Sin embargo la criminalidad del deli

to plantea enormes dificultades para poder llegar a general lzaclones 

de orden te6rlco. Por ejemplo, el grado causal de la pobreza, de la -

falta de educaci6n, de la lndustriallzaci6n, de la urbanizaci6n, de -

la inmfgraci6n, etc.; y pese a la enorme dfffcultad que entrana la v~ 

rfedad de posibles causas, se considera que esto es uno de los princi 

pales retos para la Crimfnologfa. 

Cada vez m&s se aprecia la necesidad de llegar a genera11zacio-

nes apoyadas en s61idos estudios, por ello se ha difundido la aplica-
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c16n del ml!todo estadlst1co en la 1nvest1gacl6n de las causas del de-

1 lto, pero el anterior ml!todo deja mucho que desear, pues ya apuntan 

algunos 1nvest1gadores que los coeficientes de correlaci6n estadlsti

ca son susceptibles de apreciaciones err6neas y que diflcflmente exi~ 

ta otra !rea en donde los errores de interpretacl6n sean tan frecuen

tes .• A esta seria objeci6n hay que senalar el obst!culo que menciona -

Exner, cuando resalta que la criminalidad es dinlmica y que se encue!!. 

tra en movimiento, por lo que las conclusiones que en un momento dado 

se obtengan, llegan a tener un grado de relatividad. 

Con respecto a las estadlstlcas criminales, htas carecen de CO!!. 

fiabilidad. Muchas violaciones a la ley pasan desapercibidas por to-

dos, bastantes delitos se detectan pero no se reportan, algunos deli

tos Informados no se registran o se registran mal por las agencias 

oficiales. 

No hay forma confiable en averiguar cuál es precisamente la rel! 

ci6n entre los delitos desconocidos y no reportados y los delitos re! 

les en un momento dado. El Indice de los delitos verdaderos que no 

pueden ser conocidos por los actuales dispositivos de medlcl6n, los -

crimlnalistas los llam•n "la cifra negra" del delito, puesto que los 

mHodos de registro pueden cambiar de manera drhtica de un ano a 

otro, 1ncluso en una localidad que reporta aún las cifras anuales pue 

den ser sospechosas. 

A efecto de obtener un mayor conocimiento acerca de c6mo se pre

sentan los delitos, quiénes los cometen. a qui! se dedican y qui! edad 

tenlan en la comisl6n del mismo; presentamos a continuacl6n una esta-

dlstlca que abarca todos los datos necesarios que reflejan a los pre

suntos responsables registrados en los Juzgados de Primera Instancia 
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del pafs, en el bimestre de julio a septiembre de 1984, la cual fue -

dada a conocer por el Instituto de Ciencias Penales, la Secretarla de 

Programaci6n y Presupuesto, a trav~s del Instituto Nacional de Esta-

d!stica, Geo9rafla e InformHica. 
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CUADRO 1 JULIO • SLPTIL!!iiRt: l!L 

PRCSU!tTOS RESPOliSABLES REGISTR.AliOS Ctl LOS JUZGADOS OC PAllURA ltiSTMiClA DEL ;,qs, 
POit ENTIDAD FEDERATIVA, SEGUN SEXO. 

HU"CRO DE PRESUNTOS AESNlli~ABLES 

UHID.\O rttERATJ'IA TOTAL 

HOHBRES HUJCHS 

CSTo\OOSVl11WS1UICA.'tOS 23,075 Zl,1U2 1,973 

Aguucellcntn "' 211 " B1J1C1ltrornl11'0rte 111l "' 34 
8.IJ1 C.hfornh ~ur 1'S 146 

Clrr.pccM 60 57 

C01hull1 ,,. ,.. 3ll 

ColiM 7S " ChhpH .,. 
'" 11.7 

t:hlhu•h•ll 1,199 1,101 •• 
D.F. 3,417 3,015 40! 
Ourango , .. )45 " Gu1n,¡ju1to 1,157 1,040 117 

"""'"' 
,., 

"' S7 
'Hidalgo 342 312· '·º Jaltsco l,SlZ 1,395 117 

Mbico Z,254 2,058 '" "lcr.:iacb "' ... " ~re los "' ,.. •• 
!;a.yadt 291 285 

llUhO Lc6n 761 740 " Ouaca '" 607 ,. 
PucDla "' 

,,. 
" Qucrl.taro "' "' ,. 

Quintana R:io 38 38 

San Luh Peto\! ... m .. 
Stn1101 'º' , .. •• 
So non .,. e;;s " llb.uco 1,227 1,121 106 
tmaultp!s 786 742 " Tlhcah. 11 " 17 

Yencrut 1,239 1,164 75 

tucattn "' "' " ... .... .,. 
"' 'º ' ru.nte1 Sccuurb de •l'O'J'l'a:.aeltín y Prc::-..1r;11to1 I111otlt11to tlachin&l ~· C1Udbtlc.a, c.oqratt. • Jntom.Stlc:•. 
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3. 3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCION DE LA CRIMINALIDAD. 

a) Influencia de la Economfa: 

Las crisis económicas y en general todo fen6meno de crisis, tie

nen una obligada resonancia en la marcha de la criminalidad. Ya se 

trate de simples mutaciones, ya de cambios bruscos, la acci6n crimin! 

gena es notoria, 

Dos conceptos pueden invocarse como antecedente del valor crimi

n6geno de la crisis y que por supuesto Influyen en la comisi6n de d~ 

litos. Ambos pertenecen a dos maestros belgas, a Quetelet, eminente -

precursor de la Soc1ologfa criminal, y a Eduardo Ducpétiaux, siempre 

preocupado por la idea de la reforma social en sus mh variados aspe.s_ 

tos, desde el econ6m1co al penitenciario, que dej6 en su obra las ex

periencias de su vida. DucpUiaux, antes que un reformador, fue un 

preso. Sus actividades de patriota en la Guerra entre Bélgica y los -

Paises Bajos le llevaron a la pr1si6n. Durante la Revoluci6n Belga 

fue condenado a muerte. 

SegOn Quetelet, la sociedad guarda en su seno los gérmenes de t2 

dos los delftos que van a cometorse; ella los prepara y el culpable -

es s61o el instrumento que los ejecuta. Se trata de un principio gen~ 

ral. Su aplicacl6n concreta la hallamos en la obra de Ducpétlaux, "Le 

pauperlsme dans les flandres", publicada en 1850, se desprende de las 

cifras recogidas (estudia en ella las repercusiones de las crisis de 

1845-1848) que el fen6meno tratado hizo aumentar la delincuencia en -

esos territorios en un 87 por ciento. 

Horeau Christophe, al estudiar en 1851 los problemas de la mise

ria y sus soluciones en los pueblos antiguos y modernos, seftaló la 
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conex16n que se presentaba en Inglaterra entre el desarrollo 1ndus--

tr1al y el agudo crecimiento del pauperismo, asl como la acc16n esti

mulante ejercida por el último en el aumento de la cr1m1nal1dad. 

Oett1ngen, en 1868, en su 1mportantls1ma obra "Ole Moralstat1s-

t1k", cons1gn6 como conclus16n que en tiempo de crisis aumentan los -

delitos violentos contra la propiedad y de manera especial los cometi 

dos por mujeres y por menores, y en tiempos de prosperidad crece la -

delincuencia de lndole agresiva, en sus formas m&s comunes de atenta

dos contra la integridad fls1ca y contra el pudor. Colajann1 estable

ce tamb1h la relac16n entre las crisis econ6m1cas y el aumento de la 

delincuencia, si bien cree que se trata de la cr1m1nal1dad especifica 

contra la propiedad. Oesde su pos1c16n socialista, Colajann1 lleva la 

1nvest1gac16n hasta los últimos t~rm1nos, como son la conex16n entre 

esos delitos. de origen econ6m1co predominante, con otros que no ofen. 

den bienes jurld1cos patrimoniales, pero tienen, como ellos, un or1-

gen soc1o-patol6g1co. 

Gar6falo reconoce, a pesar de su opos1c16n a las 1nterpretac1o-

nes materialistas de la g~nes1s de la cr1m1na11dad, que ciertas per-· 

turbaciones anormales, producidas por el hambre, las inundaciones, 

las crisis comerciales, las revoluciones y las guerras var!an las COJ!. 

d1c1ones habituales de la vida y pueden ser causas ocasionales del d_t 

lito. Sin ellas, agrega Gar6falo, podrlan no existir en el medio am-

b1ente las presiones suficientes para determinar al 1nd1v1duo inmoral 

a cometer una acc16n antisocial. Reconoce que las estadlst1cas regis

tran en estos casos un aumento de criminal 1dad m!s grave, pero piensa 

que tal vez no hay m&s que una 1nvers16n de forma. Para el muchas V_t 

ces mencionado Gar6falo, el efecto de estas crisis consiste en trans-
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formar un delincuente de una clase determinada en otro de categorfa -

distinta, con lo cual la criminalidad especfflca es la únlc1 que cre

ce, pero co•pensada con la dls11lnucl6n de otras formas de 11 crl•ina

lidad general. Las crfsfs econ611lcas s6lo tienen la consecuench IH!. 

dl1t1, en opln16h de Gar6f1lo, de hacer •ls viva en todos sus aspee-

tos la lucha por la existencia con su poder crlmln6geno. 

Todas estas posiciones son ciertas, pero a condlcl6n de que se • 

admitan conjuntamente, pensando en la multiplicidad de for11as en que 

se presenta la criminalidad. 

Hay otro hecho que nace de la preocupaci6n de considerar ciertos 

aspectos de la crisis con un criterio penal y de pensar que determln!. 

das conductas slnto•ltlc1s pueden ser tratadas elev§ndolas a la cate

gorfa de tipos delictivos, con el estfrll recurso dela pena. 

La criminalidad econ6mlca crea con preferencia delitos de sltua

cl6n que no son exclusfVamente patrl•onfales sino que ofrecen todas -

las variedades posibles. El malestar econ6mlco, la escasez, la angus

tfa, son factores crlmln6genos co1dyuv1ntes o desencadenantes. El de

sequfl lbrfo econ6•1co 1u•enta al del lto y a sus formas de W1anffesta-

cl6n. 

El factor econ6•1co, a travfs de las necesidades de una guerra,

produce si tuiciones que pueden favorecer la criminal ldad o engendrar

la directamente. La Insuficiencia, 11 necesidad de recursos extraord! 

narlos, el e•pleo de la mano de obra adolescente, prescindiendo del -

aprend tzaJe, no sOl o son causas de desequ 111 brl o econ6ml co, s 1 no peda 

g6gfco y moral, con consecuencias desfntegradoreas que perturban la -

conducta, y por lo tanto de posible 1ccl6n crfmln6gen1. No debe olvi

darse que en la criminalidad Influye mh para emplear un concepto pr.Q. 
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fundo y muy acertado de Adler, la poslc18n que la dfsposlcl6n. 

Los salarlos altos favorecen la codicia y el goce; las dificulta 

des de allmentaclOn y de vestido estimulan las flcfles conductas de -

delinquir, las crisis de vfvfenda hacen fructificar los delitos con-

tra las costumbres y el honor. El descontento econOmfco crea estados 

de lrrftacf8n, con explosiones crfmfnales, y promueve los disturbios 

pollticos e Indirectamente engendra delitos extranos a los bienes pa

trlmon1alos, jurldlcamente protegidos. 

Toda Injusticia econ8mfca es el germen de una actitud agresiva.

Es sabido, por otra parte, que los cambios econ8mfcas alteran la es-

tructura de la vida, y que la depresl6n industrial aumenta la cuota de 

toda clase de delitos. 

b) El 111edfo social. 

"Las occfones humanas, honestas o.deshonestas, sociales o antls~ 

cfales, son siempre provenientes de su organismo fhico-pslqufco, de 

la atm8sfera flsfca y social que envuelve al sujeto. De manera general 

se ha distinguido de los factores sociales como el m&s Importante, al 

111ed1o social donde se desenvuelve y desarrolla el fndfVfduo, y se PU!, 

de mencionar la densidad de poblacl8n, opinl8n pQbllca, moral, relf-

glh, famflfa, educacf8n, alcoholismo, fmpartfcl8n de justicia, polf

cta, companeros de trabajo, etc. Este esquema se considera el primero 

que de manera sfste•ltfca se refiere a la teorla de los factores de -

la criminalfdad. 

Ferrf considera al crimen como un fen8meno social, ya que senala 

que el grado de crfmfnal !dad est5 determinado por las diversas condi

ciones del Medio social, as! como tamblfn del ambiente pslqulco y fl-
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slco, que combinado con las tendencias hereditarias y los Impulsos 

ocasionales de los 1ndlv1duos aumentan en su conjunto el fen6meno cr.!. 

minal (ley de saturac16n cr1m1nal). 

Por otro lado, se tiene que las leyes de la 1m1tac16n de Gabrlcl 

Tarde, que son de gran 1mportanc1a, senala que toda clencla tiene -

como objetivo confirmar repeticiones ya que el medio según El, es una 

repet1c16n que se manifiesta a travh del orden f!slco como el clima, 

del orden org4n1 co como herenc la y del propio orden socla 1 que mezcl.! 

do con las tendencias hereditarias y los Impulsos ocasionales dan lu

gar a la 1m1tac16n. Esta teorla gira alrededor de tres Ideas fundamea 

tales que son: lnvenc16n, 1mltac16n y opos1c16n. Los Inventos son 

creaciones de los 1nd1v1duos, los cuales son difundidos mediante el -

sistema social por procesos de 1m1tac16n. Estos avanzan hasta encon-

trar un obstAculo en el tendr&n una oposlc16n que puede ser anulada,

superlor o 1n1cladora de un proceso. El pensamiento crlm1no16g1co de 

Tarde senala que la sociedad, con sus Influencias ps1col6g1cas y mor_! 

les, con la propagac16n de Ideas buenas o malas, a través de la 1m1t.! 

c16n, Influye de manera directa sobre el 1nd1v1duo sobre su comporta

miento¡ dando como resultado que los factores exclusivos de la crimi

nalidad sean sociales. 

Uno de los factores m!s importantes es el crecimiento de las el~ 

dades en las que el fen6meno de la 1m1taci6n es m&s frecuente dado el 

gran número de sujetos que se imitan, pero tamb1En se observa que los 

factores b!slcos de la criminalidad son el sentimiento de 1nfel icldad 

o felicidad, de satisfacc16n o 1nsat1sfacc16n, asimismo, el propio 

Tarde seftala que el incremento de la del 1ncuenc1a puede deberse pr!c

tlcamente a cinco factores, a decir: 
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1.- El rompimiento de la moral tradicional que se basa en el si~ 

tema Hico del cristianismo; 

2,- El desarrollo en la clase baja y media de la sociedad, que 

lleva consigo una amp11ac16n geogr!f1ca y un debilitamiento de la fa

milia en su forma tradicional; 

3.- La em1grac16n de la gente del campo a la ciudad origina una 

exagerada demanda de empleos frente a una oferta insuficiente; 

4.- A la nueva formac16n de subculturas desviadas; 

5.- A que las clases superiores se vuelven cada vez mis 1nsegu-

ras de sf mismas, creando un modelo de estrato social para las clases 

inferiores. 

Tarde plantea como principal respuesta al problema de la cr1m1n~ 

11dad la reun1f1cac16n de la familia y el propio fortalecimiento de -

los lazos familiares. Para el mismo autor existen dos elementos fund~ 

mentales en la personalidad: la creencia y el deseo. La creencia se -

refiere al elemento cognoscitivo de la m1•ma personalidad, y el deseo 

al elemento afectivo; tanto las creencias como los deseos son proyec

tados por los individuos mediante un proceso de 1m1tac16n. 

En el tema que se trata, tenemos tambi~n a Durkheim, con su con.!!. 

c1da teorta de 11 el crimen como fen6meno normalº; ella se basa en el -

hecho social, considerando ~ste como un factor o fen6meno generaliza

do de toda sociedad de tipo individual, en una particular base de su 

desarrollo. Cualquier fen6meno que reúna estas caracterlsticas debe -

considerarse cientlficamente como normal, para Ourkheim la normalidad 

consiste en·un estado de hecho y una conclusi6n estad!stica. 

Para el mismo Durkheim el crimen debe adoptarse como un hecho so

cial normal, como una unidad que es parte integrante de la sociedad -
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que no puede ser el imlnado con un acto de voluntad. Como consecuencia 

considera al crimen co110 un hecho sin relevancia; pero no al criminal 

como un ind1vtduo normal desde el punto de vista bio16gico o socio16-

gico. AsimiS110, sostiene que toda sociedad nor11al tiene y ha tenido -

individuos anormales. 

Por Gl timo, seftala que el crimen en st mismo posee formas lrregJ!. 

lares que cuando llegan a una tasa exagerada, resultan anormales. Lo 

que es normal es el simple hecho de que exista una criminalidad, slem_ 

pre que no rebase, en cada tipo social determinado nivel estadhtlco. 

Ourkhelm distingue dos formas de anomh: Anomh aguda, que se 

produce como consecuencia de un cambio social r&pldo y violento, en -

el cual las reglas tradicionales son eliminadas y los Individuos y 

clases sociales pierden su lugar y proporci6n. 

La segunda anomh cr6nlca que se origina al aceptar de manera IJ!. 

discriminada la doctrina del progreso rSpldo y despiadado, en el cual 

las relaciones Industriales y comerciales quedan libres de todas las 

restricciones. En cuanto al comporta11iento criminal nos dice que el -

problema consiste en explicar el fen611eno criminal del comportamiento 

y no al comportamiento co110 tal, debiendo distinguir con precls16n el 

comportamiento criminal del no criminal. 

Las circunstancias externas tienen gran importancia para la crl

mlnal ldad ya que Astas en algunas ocasiones motivan a la reallzaci6n 

del acto criminal. Estas situaciones no pueden ser ajenas a los Indi

viduos, en virtud de la funcl6n de sujecl6n y aptitudes adquiridas en 

la sociedad. Estos desarrollan un comportamiento criminal o no crimi

nal. 

Esta teorta se basa en el supuesto de que el acto criminal se 
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produce debido a que existe una adecuaci6n para la rea11zac16n del a~ 

to¡ para que exista un crimeñ es necesario que se reOnan las condicio

nes siguientes: 

a) Los valores que los criminales no aceptan, deben ser aprecia

dos por 1• sociedad en general, o por lo menos por quienes polltlc•-

mente crean las leyes y normas sociales¡ 

b) La separacl6n de determinados grupos de 1• sociedad en gene-

rol provoca que htos se encuentren apartados de las normas de la cul 

tura de un pueblo y entren en conflicto con ella. 

El proceso que esta teor!a seftah para que una persona en par--

t1cuhr llegue a realizar una conducta criminal es el siguiente: 

l.- El comportamiento criminal es aprendido, no hereditario; 

2.- El comportamiento criminal es aprendido al contacto con otras 

personas a trav~s de un proceso de comun1cac16n; 

3,- El comportamiento criminal se aprende principalmente en el -

Interior de un grupo limitado de relaciones personales¡ 

4.- Cuando la conducta criminal es aprendida en un medio social -

violento ~sta debe Incluir: 

a) T!cnicas para la comlsl6n del crimen, algunas veces complejas 

y otras veces simples; 

b) Motivos y tendencias Impulsivas, as! como razonamientos yac

titudes que empujan •1 crimen¡ 

5.- La orlentacl6n de motivos y tendencias Impulsivas esUn en -

funcl6n de la lnterpretacl6n favorable o desfavorable de las disposi

ciones legales; 

6.- Un Individuo se hace criminal cuando las interpretaciones 

desfavorable~ al respecto de la ley, superan a las Interpretaciones -
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favorables. En este caso, pienso que quienes se hicieron criminales -

fue debido a que de alguna Manera tuvieron contacto con modelos crlmi 

na les. 

7.- El proceso de aprendizaje de la conducta criminal por asoci~ 

cl6n con modelos crh1ln1les o anticrlminales, lleva consigo todo el -

mecanismo que es Incluido en un proceso de aprendizaje; 

8.- El comportamiento criminal es la expresl6n de un conjunto de 

necesidades y valores, ya que el comportamiento no criminal es tam--

bifn la expresi6n de unas mismas necesidades y de unos mismos valores. 

Los individuos que integran estos grupos se encuentran en un es

tado de frustraci6n, el cual los lleva a romper las reglas sociales -

buscando el éxito a través de medios considerados como poco v&lidos o 

legales. El fen6meno de cambio r!pldo y denso crecimiento de las ciu

dades facilita a sujetos que no pueden obtener satlsfactores mediante 

v,as leg,timas a obtenerlos sin Importar los medios, resultando esti

mulados por el gran nOmero de bienes que pueden encontrarse, y por la 

posibilidad de triunfar con un riesgo mfnimo de perder el prestigio -

social. 

Diversos autores han mencionado el valor del ejemplo del medio 

donde se desenvuelve el individuo, y as, se observa que el presidente, 

los secretarlos de Estado o los empleados de m!s baja jerarqufa que -

trabajan para el gobierno violan la ley o cometen hechos dellctuosos, 

por lo mismo la poblacl6n se desmoraliza y a su vez se siente autori

zada a hacer lo mismo, aunque sea perseguida por la justicia. 

Son tambHn de Importancia la influencia en la comunidad como m!_ 

dio el roce que se tenga con los profesores, sacerdotes, tanto en su 

vida pública como privada, abogados, médicos, enfermeras, pol,ticos y 
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comerciantes, de tal manera que cuando uno de ellos comete un delito, 

la influencia para los dem&s es grande, y si es victima de un atenta

do se produce un movimienÍo o reacci6n a su favor, y en ambos casos -

se produce una con"!!JDéi6n social. 

En un amb.iente o medio social en el que en general abunda la mi-,-
seria, se incuban los movimientos colectivos, revoluciones, protestas, 

rebeldlos, pero tambi!n se gestan toda clase de delitos y de conductas 

que normalmente se consideran indeseables. 

c) El desempleo 

Hist6ricamente no es un fen6meno nuevo, ya que desde la Edad Me

dia existi6 la esclavitud a través de los señores feudales, quienes -

eran propietarios de los siervos y mientras prevalec16 este régimen (es

clavitud) no hubo desempleo ni desocupaci6n, pues el propietario del 

esclavo tenh buen cuidado de que hte no permaneciese ocioso. En la 

misma Edad Media la esclavitud subsisti6 a través de los señores feu

dales y precisamente ah! fue donde aparecieron las ciudades industri~ 

les, los burgos y las villas producto de la reuni6n de los antiguos -

siervos como hombres libres, unific&ndose en gremios y corporaciones, 

aparece también la desocupaci6n, incrementada por la cerraz6n de tipo 

gremial que impedh el ingreso de los extraños a dichas organizacio-

nes, que regulaban la vida productiva de la Edad Media, sin embargo -

los desempleados de aquella época, a menudo vivlan de la caridad aco

giéndose a los conventos o instituciones de protecci6n a los pobres.

e inclusive fue tan grande el problema que en el año de 1576 se elab.Q. 

r6 una "Ley de Pobres" en Inglaterra, para contrarrestar los efectos 

de la desocupac16n; todo ello permiti6 que durante gran parte de la -
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Edad Media so conservara el equ111brio econ6mlco en el que se basaba 

el orden social Medieval. 

Sin embargo, tn ue sistOlll social, en el que desdo luego os pode

roso factor la libro detor111inaci6n del individuo, existen fuerzas in

controlables que ro11pen el equ11ibrio de la sociedad; uf nos encon-

tramos con diversos fen611enos, Imitaciones, host11idades, alzamientos, 

depresiones, etc., que escapan por co11pleto 1 la libre doterminaci6n 

del hombre, ocurren a espaldas do 11 o contra su voluntad y dichas 

fuerzas modifican el orden social existente en un mo11ento dado. Y por 

otro lado el advenimiento del rlgl111en de produccl6n capitalista tran~ 

forin6 la disciplina social existente en la Edad Media; la llegada del 

"maquinismo• bajo el sistema de la libre e11presa, las grandes concen

traciones humanas y de capitales y la produccl6n masiva, pusieron de 

rel levo con caracteres tr&gicos la desocupacl6n; es cierto que el pro 

blema aparecl6 primero dentro del régimen capitalista, Incluyendo el 

sistema de la libre empresa, pero no es verdad que sea un fen6meno e!!_ 

elusivo de dicho rfgimen, ya que co110 decfamos, existen fuerzas que -

escapan a la dotermlnacl6n de los Individuos y de los pueblos, trans

for11ando el orden social, teniendo fste una base objetiva, que son 

las relaciones econ6mlcas y que se modifican constantemente por el 

mismo movimiento dlnlmlco. 

Hemos visto que la desocupacl6n como fen6meno soc 111, obedece en 

principio a un desequilibrio Incontrolable, veamos cuiles son en pri

mer lugar los factores objetivos que determinan el mismo y as! nos e~ 

contramos con que el factor principal es el econ6mlco. 

Al respecto podemos decir que las causas econ6mlcas del dosom--

pleo obedecen • los siguientes factores: 

a).- Variaciones en las condiciones de produccl6n y naturaleza -
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del tr1bajo; 

b),- Variaciones en h de11anda del producto; 

c).- A la no aceptacl6n de explotaci6n de la clase obrera; 

d).- A la falta de capac1tac16n para desarrollar un trabajo. 

e),- A la desaparicl6n y quiebra de empresas. 

f).- Ah saturaci6n de 111no de obra. 

Oentro del campo estrictamente econ6m1co en que nos hemos coloc~ 

do encontra•os con quelas var11clones en las condiciones de trabajo -

pueden sobrevenir co110 consecuencia de modificaciones flslcas, mod1f1 

caciones Ucnicas, o de la 111sma naturaleza del tr1bajo. 

Por otro lado existe gran influencia de las condiciones climato-

16gicas sobre el desempleo, que se pone de manifiesto claramente en -

el reng16n agr!cola de la producci6n, de diversas estaciones del ª"º• 
el per1odo de lluvias es uno de ellos y que determina en algunas oca

siones una menor actividad productiva que se refleja en el dese11pleo. 

En nuestro pa!s tenemos otros ejemplos como el de los llamados "brac!!_· 

ros• que durante los meses de invierno regresan del vecino pals del -

norte, y que se encuentran dese11pleados; otro ejemplo es el de la za

fra en los Ingenios, que durante una cierta Epoca del ª"º en una re-

gl6n especifica se requiere un número determinado de trabajadores, 

quedando desHpleados cuando este ciclo concluye, 

Otro de los fen611enos que modifican las condiciones de produc--

cl6n es la llamada automat1zaci6n, para poder aceptar la .mecan1za-

cl6n se ha tenido que desemplear a ~ucha mano de obra, debido a la 

mis•• subst1tuc16n del hombre por la m!qu1na; y as! la m(quina, en 12 

gar de haber sido un factor de ayuda para el individuo, vi6ndole su -

lado opuesto s61o lo vino a perjudicar. Considerando que tanto el ca-
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pital como el trabajo, constituyen ambos los factores de la produc--

ci6n, y que su equilibrio trae como consecuencia la estabilidad econl 

m1ca, es necesario examinar culles son las causas o fen6menos especf

f1cos de ambos factores, que hacen aumentar o disminuir los mismos, -

poniendo en peligro el equilibrio econ6mico y la seguridad social. 

As 1 nos encontramos con que hay: 

a).- Causas que tienden a aumentar la oferta de mano de obra. 

b).- Causas que tienden a disminuir la demanda de mano de obra. 

Es evidente que la realizaci6n de dichas causas conducen de una 

manera directa a aumentar el desempleo. 

Dentro de las causas que tienden a aumentar la oferta de mano de 

obra encontramos los llamados "movimientos de poblaci6n" y dentro de 

6stos destacamos a su vez los siguientes: 

!.- El aumento de natalidad; 

2.- El urbanismo¡ 

3.- La emlgracl6n perl6dica, 

En cuanto a las causas que tienden a disminuir la mano de obra, 

operan principalmente dos formas: 

a),- Por la dlsmlnuc16n del capital destinado a Invertirse en la 

producci6n; 

b).- Por la introducci6n de maquinaria moderna. Produce una dls

mlnucl6n de mano de obra en forma violenta, puesto que no se limita a 

una empresa determinada nf opera generalmente de manera paulatina, sl 

no que como de inmediato reduce el costo de producci6n, los demSs in

dustriales se ven obli9ados a modernizar su maquinaria para poder CD!!! 

petir en el mercado. 

En resumen y de manera general podemos senalar que la falta de "!l 
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pleo ocasiono delincuencia, y esto es debido o la necesidad que tiene 

el Individuo de mantener • su fomflfo, mantenerse ~l mismo, y que al 

verse obligado u orillado a comer, a vestirse, a educarse, a cultivar. 

se y al no haber Ingresos legales; el sujeto mls culto y preparado 02 

torl por conseguir de la manero que sea algo de dinero para resolver 

sus necesidades mh Inmediatas. 

d) l• Drogadlccl6n. 

El problema de lo formocodependencla y sus graves consecuencias 

constituyen en la actualidad un motivo de reflexl6n y preocupacl6n de 

toda persona consciente de la sltuocl6n hlst6rico-soc1al que se vive. 

P.orque esto no s6lo es un problema de salud pública sino algo m(s crl 

tlco que afecta •toda la sociedad y pone en peligro la seguridad de 

todos los seres humanos de una comunidad. la farmacodependencla es un 

problema propio de las ciudades, aunque no exclusivo, pues en ellos -

es donde las conflictivos afines • nuestra ~poca se ponen de manlfle!_ 

to; en este medio, la necesidad de huir de uno realidad negativa perml 

te senalar que una de las causas fundamentales en el consumo de las -

drogas se apoya en la búsqueda de los efectos evasivos que las mismas 

producen. la drogo, supuestamente, proporciono al sujeto en forma In!_ 

tantánea la motlvacl6n y la seguridad Interna engañosa y que s61o con 

el tiempo y el esfuerzo se obtienen. En efecto la capacidad del Indi

viduo requiere de la aceptacl6n de sus propias limitaciones y de un -

esplr1tu colectivo y combativo para luchar y atento a las posibilida

des reales de transformacl6n que el medio les pudiera brindar. Es 1!!. 

dudable que la droga no constituye un buen escape a los problemas del 

sujeto, si bien es cierto que proporciona momentos de tranquilidad, -
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esos Instantes se pagan a un precio muy elevado y rlesgosos ya que, -

por lo general, lo hunden en una depresl6n severa e inclusive al no -

tener su consumo por falta de recursos econ6mlcos lo puede llevar a -

cometer robos, para llenar ese vac!o en el que se encuentra, sin e•-

bargo el problema de la drogadlccl6n es •Gltlple; y se considera que 

como esquema general se puede reducir a tres causantes, a saber: 

a).- Sujeto; 

b).- Medio ambiente; 

c).- Drogas. 

Pero por ser el sujeto el que sufre y dan& a sus congEneres y mo 

dlflca las condiciones del medio, y por ~er de su libre albedr!o dar

le un uso que debiera ser adecuado, El mismo es clave del conflicto y 

precisamente en este sentido es donde se va a enfocar de manera Indi

vidual y su relacl6n que lo mantiene con un grupo de "camarodas" que 

en su mayorh se dedican a la vagancia y malvlvencfa, mismos a quie-

nes dirijo todo mi esfuerzo para ayudarlos de alguna manera. 

Hasta este momento se ha hablado que el consumo de substancias 

t6xlcas se manlfesta en la actualidad como un problema de farmacode-

pendencla alarmante y de caracter!stlcas sociales; sin embargo, no se 

ha explicado aGn lo que es un farmacodependlente, y para tal efecto -

se senala que: 

•s1 una persona orienta su vida en torno a determinada droga, y 

siente que no puede vivir sin ella, sufriendo s!ntomas fhlcos cuando 

la droga es retirada, podr!a ser calificada como farmacoadlcto•. 52 

Y se califica como toxlcomanh "el estado en el cual el sujeto -

52 Jorge Llanes, •trfs1s social y drogas•, pp. 55-56. 
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ha perdido el modo de autocontrol respecto a la droga, lo que lo obl! 

ga a abusar de ella para su propio perjuicio y para el de la comunidad". 

El uso continuo y excesivo de la droga, hasta un grado que dana 

cuant1f1cablemente a la persona en su salud, su func1onamtento social 

o su ajuste emocional, constituye un fen6meno de autodestrucci6n y 

consecuentemente trat(ndose precisamente de una manlfestaci6n arrastra a 

gente que nada tiene que ver con la drogadlccl6n; conviene destacar -

aqu! la relac16n existente entre abuso de drogas y la generacl6n de -

delttos. Rodrfguez Manzanera, al referirse a los factores de la deli.!!, 

cuencta, distingue entre predlsponentes, preparantes y desencadenan-

tes, 

Como preparantes por excelencia cita al alcohol, que actúa dobl~ 

mente, al acentuar los acthantes y aniqutlar a los lnh1b1dores". 53 

Un papel semejante cumplen con frecuencia otras substancias, en-

tre ellas la droga, aunque en este punto difieren algunos tnvestigad! 

res. Mientras que unos sostienen la eficacia crimin6gena de las dro-

gas, otros abtertamente la rechazan. Hoyes y Kolb indtcan que la adiS 

cl6n a los optlceos altera el sentido ético m4s eleva.do. La necestdad 

de droga conduce a delinquir al farmacodependtente, o a inductr a 

otros, para autojusttftcarse u obtener clientela. 

La suspensH!n le vuelve violento y agresivo e incluso algunas de 

las veces con tendencia al suicidio. TamblEn en el drogadicto se pre

senta grave deterioro moral, en ~1 son comunes las ideas delirantes y 

de persecusi6n que le conducen a la violencta. 

Por su parte Octavto Orellana Wiarco manifiesta que hay una "In-

53 Cfr. Luis Rodrfguez Manzanera, op, cit., pp. 470-47Z. 
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tima relaci6n entre tr6fico de drog1s y el fndice de criminalidad" s~ 

ftalando que se delinque o se cae en conductas antisociales para obte

ner la droga. En cuanto al mismo tema el Doctor Qulroz Cuar6n dice 

que el mayor grado crlmln6geno depende del alcoholismo, manifestando 

1 o siguiente: 

"Entre mSs grave es la intoxicaci6n alcoh61ica mSs graves serSn 

los delitos que se cometan, en cuanto a la gravedad de las lesiones y 

los homicldios•. 54 

haciendo comentarios sobre el mismo tema nos dice SSnchez Ga--

1 indo, investigador penitenciario: "en torno a las drogas, siempre 

han girado gran número de delitos: homicidio, robo, fraude, violencia 

sexua1•. 55 

A manera de conclusl6n podemos decir que el problema de las dro

gas entre la juventud contemporlnea plantea nuevos problemas y desa-

ffos que tendrln sus efectos y reanudarSn en la sociedad la inseguri

dad. Los problemas estudiados serSn no s61o aqu~llos propios de la j~ 

ventud, sino de la sociedad en general. Por lo mismo es necesario pa

ra evitar la dlvulgacl6n del problema de las drogas, establecer un 

plan educativo que llene los requisitos de comprensl6n general de lo 

que es este hSbito. ProblemStlca que se debe plantear, ante todo, en 

el Smbito social y familiar. S61o una sociedad y generaci6n de padres 

preparados para detectar los sfntomas manifestadores del encuentro de 

los j6venes y los adultos con las drogas, estSn en posibilidades de -

ofrecer una ayuda efectiva a estos individuos. Es ~sta, en mi concep-

54 Apud. Alfonso Quiroz Cuar6n, "Medicina Forense•, p. 695. 
55 Antonio SSnchez Galindo, "Manual de conocimientos bSslcos de pers~ 

nal penitenciario", p. 31. 
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to, la Mejor accf6n preventiva. 

~ Manera de sfntesls dlre•os que: 

1).- La fa•ilia es la institucl6n que cuenta con mayor potencial 

en relacl6n a los aspectos preventivos en el uso de drogas entre los 

Individuos; 

2).- La farmacodependencla es un sfntoma familiar y social; 

3).- La actitud de la familia respecto al problema resulta de 

gran Importancia durante el perfodo que sigue el tratamiento del far

macodepend 1 ente; 

4).- Los futuros Intentos para combatir el uso de drogas deber!n 

Incluir a la familia como parte integral de la respuesta; 

5).- La sociedad actual est! desintegrada y no brinda, ni a la -

famf11a ni al individuo, alternativas de desarrollo que satisfagan -

sus necesidades, por lo que la farmacodependencla surge en los suje-

tos como una so1ucl6n ut~pica; 

6).- Para preparar a la familia en su rol Integrador, es necesa

rio que previamente la sociedad comprenda la Importancia del mismo y 

que brinde los Instrumentos necesarios para mantenerlo y dirigirlo. 

Hoy mas que nunca el hombre se enfrenta a una realidad: la esta

bilidad del Individuo y de la sociedad exfge el desarrollo del hombre 

en toda su integridad. Con ello decimos que el sujeto es por esencia 

inteligente y creador, y esta en sus manos principalmente el ser 11-

bre o vivir esclavizado de la drogadlcc16n. 

e) Tfmlda y desorientada accl6n preventiva. 

Como ya se apuntaba en capftulos anteriores, que a lo largo del 

tiempo la Cr1mlnologfa se ha ocupado en algunos de sus aspectos, de -
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la determinaci6n causal del delito como uno de los proble•as blsicos, 

Y se decla que ~61o conociendo 11 causa del crimen se podla emprender 

una tarea con respecto a la prevenci6n del delito y al propio trata-

•lento del de11ncuente. 

Alejados de esta d1Scusl6n causalista, y to .. ndo en cuenta que -

la prevenci6n del delito es tarea importante de la Crl•inologla, y o.!!. 

servando que Ferri en su Epoca ya le daba relevancia a los sustituti

vos penales, como medidas esenciales para la prevenci6n.se destaca -

que 1Gn .. dhdonos .. _ cuenta de la i•portanch que representa la pr!. 

venci6n, hasta la fecha es un terreno con falta de claridad y grandes 

deficiencias. 

La prevenci6n ha recibido varias denominaciones, entre ellas se 

encuentra la profilaxis criminal, como la llama Benigno Di Tu111o, pa 

ra quien la misma se basa en el conocimiento de las causas y las din! 

•leas de las distintas actividades criminales, y su finalidad es eli

minar o, al menos, limitar todas las condiciones biopsico16gicas y so 

ciales que directa~ 1nd1rectamente favorecen el desarrollo de diver

sos fen6menos criminales •. 

En igual forma se han empleado como sin6ni•os de prevenc16n los 

de control, 1nttmidac16n y pred1cci6n, pero no cabe duda que el tér•i 

no Olh utt11zado y •h exacto es el de prevenci6n de la delincuencia 

o criminalidad, 

Al margen de lo antes senalado se suman los esfuerzos que se han 

llevado a cabo para llegar a una ordenaci6n de las medidas preventi

vas, tocante a los factores que contribuyen a la d1sminuci6n de la de11!!, 

cuencia, sea tan dificil lograrla, porque se gula por un conjunto de 

condiciones, pollt1cas, sociales, culturales, etc., de tal manera que 
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ni siquiera pira especullr es Ucfl logr1r una separacl6n para su me

jor co•prensl&n. 

Y por lo •ls•o sGlo c1be mencionar una serle o conjunto de fact!!. 

res que se sen111n de m1ner1 enunciativa y no ll•ltath1, queriendo -

decir con esto que sGlo es una lnfor"1ac1Gn que no contiene limitacio

nes, pero que sin embargo son dignos de tomarse en cuenta, para apll

carseles las •edldas preventivas necesarias y que son las que a cont! 

nu1clh senallmos: 

Tales problemas son el alcoholismo, la f1rmacodependencla, la 

prostltuclGn, la corrupclGn y el crimen organizado as! co•o el pandf

llerfsmo, educacfGn, cap1cltac1Gn y, por último, los menores fnfract!!. 

res. 

De manera general se acepta que las bebidas alcoh611cas son una 

aroga. Y por droga se debe entender que es •aquella substancia o prep! 

rado ae erecto estimulante, deprimente o narc6tlco. Y tenemos que por 

razan de las bebidas alcohallcas Ingeridas por los sujetos, se han 

llegado a co•eter miles de delitos y accidentes, entre ellos homlcl-

dlos, lesiones, accidentes de tr!nslto, violaciones, robos, aano a 

propiedades ajenu, etc. 

Sin embargo se ha llegado a pensar que el alcohol fsRIO no es un -

crimen, sfno mh bien una enferAledad, de ah! que a los que cometan los 

delitos y faltas antes mencionadas, se les apliquen castigos que no -

son tan efectivos, como lo serla mandarlos a un tratamiento de rehab! 

llt1cf6n, sfn embargo los servicios de los centros hospitalarios para 

este tipo ·de enfermos no son suffc1entes, debe comentarse, que hasta 

estos momentos, el problema subsiste y se va Incrementando, y tomando 

en consideracl6n lo nocivo que resulta el alcohol, se debe pensar co-
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mo medid• preventlv• l• proh1blc16n de su consumo, pero sin emb•rgo -

los hechos en el pasado demuéstran que l• proh1b1c16n total result• -

contr•producente. A todo esto hay que agreg•rle que desgr•ciadamente, 

lejos de realizarse una campana de lndole prohibitiva, muchos empres!_ 

r1os de este negocio gastan una millonada de dinero para hacer publ 1-

c1dad, diciendo que el alcohol har! mh feliz al individuo, pero esa 

publ lcidad, de acuerdo a nuestro punto de vista, debe permitir cono-

cer a fondo los riesgos que Implica el consumo de las bebidas alcoh6-

licas y que el alcohol es una droga para no caer en su abuso. 

En cuanto a la farmacodependenc1a, en la actualidad las drogas -

mh comunes, que representan un grave riesgo para la salud, son 11 m!_ 

rihuana, 11 hero!na y la cocalna. El problema de la farmacodependen-

cla tiene dos facetas, la primera es la del adicto y la segunda la 

del traficante de la droga. 

Posiblemente el trfffco de la droga sea uno de los negocios que 

mis beneficios econ6micos reporta al delincuente de todas las activi

dades il!cftas, es por lo mfsmo que a pesar del gran sacrificio para 

fmpedfr este trfffco, se Incrementa en lugar de disminuir. Por lo mi! 

mo la prevencf6n de la drogadfccf6n y en consecuencia la cr1mfn•ll~ad, 

se ha puesto dff!cfl, por el beneficio que reporto al transgresor, 

sfn importar el r1e•go de ser detenido y encarcelado por varios anos, 

Influyendo en gran medida la corrupc16n de toda clase de autoridades 

administrativos y Judiciales que solapan y protegen• los traficantes, 

as! como la Indebida coordfnaci6n de la pol ic!a de narc6t1cos interna-

clonal. 

Por otra parte se debe senalar que conseguir la droga no es d1fl 

c11, pues ya en determinadas colonias hay personas bien Identificadas 
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por los adictos para que ~stos les surtan lo que necesitan, sin que -

haya el menor problema. 

Por lo que corresponde a la prostltuci6n, hta es considerada C.Q. 

mo el oficio mh antiguo del mundo y ademls como un mal necesario en 

toda sociedad, debido a la necesidad de ganar dinero por la venta del 

cuerpo de una manera Uc11 y temporal. Los factores que Influyen para 

la existencia de la prostltucl6n son de lndole social e individual, -

segan opiniones recogidas de manera general. 

Como factores sociales se destaca la pobreza, la ignorancia, la 

familia desorganizada, el medio ambiente de baja moral. 

Y dentro de los factores Individuales esU el psico16glco, por -

la m1sma actitud de autodestruccl6n de la prostituta. A la misma pro~ 

tltuclOn la podemos considerar como un estado crlmln6geno, pues puede 

tipificarse dentro del delito de lenocinio, pero en nuestro medio la 

prevencl6n de la prostltucl6n es casi nula, pues se sabe Inclusive de 

zonas exclusivas de tolerancia donde las prostitutas ejercen su on-

clo y venden su cuerpo al R1ejor postor, y en 4lgunas ocasiones que 

son detenidas por la po11cla s61o son manoseadas y extorsionadas por 

los mismos para que les permitan seguir trabajando. 

En corrupcl6n y crimen organizado, se tiene que la corrupcl6n se 

manfffesta de diversas maneras, desde el cohecho, soborno, el abuso -

de funciones pObllcas, concesi6n Indebida de contratos de diversa ln

dole, subsidios, exenciones, grandes beneficios, fraudes deportivos y 

pol ltlcos, etc. 

En resumen, este vicio se da en la existencia de un 

corruptor que se beneficia con la obtenci6n de un lucro, de privile-

gio o una ventaja indebida, y que consigue de un sujeto corrompido, -
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que no obra apegado a derecho, disposiciones o normas de justicia, 

recibiendo Este a su vez, bienes o beneficios, que Inclusive pueden -

ser regalados. 

La corrupcl6n l•pllca que corruptor y corrompido actúen Ilegal-

mente y muy a 11enudu en forH dellctuosa, por lo m1s110 a11bos ocultan 

sus act1vldades. La mayorfa de las veces la corrupcl6n es promovida 

por los propios 6rganos del gobierno, para alcanzar el control po11t1 

co. 

En MExlco coM hecho notorio, tenemos que en las últimas d~cadas 

la sucesl6n de los hombres de la pri•er magistratura no han impedido -

la corrupcl6n y por lo mismo ha aumentado considerablemente. 

Tocante al crimen organizado, hte obra con carfcter Mis o menos 

permanente, con el prop6sito de obt~ner, por medio del delito, venta

jas econ6mlcas, polttlcas y sociales, el aparato Judicial y polttlco 

permite la existencia del crimen organizado, debido a la relacl6n que 

guardan. 

Las principales actividades de esta organlzacl6n criminal, son -

el trlflco de drogas, la trata de personas, el contrabando y el robo 

de autom6vlles. Las medidas preventivas para estos delincuentes, son 

muy escasas e Incluso Imposibles por la misma protecci6n que tienen -

por parte de la pollch y el mismo miedo y respeto que tienen estos -

últimos para el tipo de delincuentes en cuesti6n. 

El pandi1ler1s110 es uno de los fen6menos de nuestro tiempo y un 

problema social que pone en desequ1l1br10 la tronqu11idad y la paz, -

Hablar de este fen6meno hopl lea eu la mayoría de los casos hablar de 

vagancia, tan coracterhtica en algunos barrios de la ciudad de Mh1 

co y partes aledaftas, y se 1 lama vago al sector de la poblacl6n que -
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no cuenta con recursos para vivir, y por lo tanto tiene que vender su 

fuerza de trabajo s1n encuntrar d6nde, Consecuentemente para poder 

subsistir en 1lgun1s ocasiones tiene que robar p1r1 a11ment1rse o pa

ra co•prar ele•entos nocivos para su salud, pero sin e11bargo, el pan

d111erls•o acta1 en conjunto y ataca a otras pandillas o agrede a 

transeGntes y hasta la m1sm• pollcfa, sin que 6sta se atreva a poner 

en alto • estos grupos ya sea por precaucl6n, temor o miedo. Para pr~ 

venir el pandfllerls1Ro no se cuentan con grandes recursos, el trabajo 

co•o medida preventiva se encuentra escaso, los centros deportivos 

Igualmente, los centros culturales no son suficientes para responder 

a la demanda de t1nt1 gente joven, 11 orlent1cl6n vocacional no es la 

adecuada y por lo mfsmo muchos estudiantes abandonan la escuela para 

hacerse vagos y alfarse • pandillas par• sentirse fuertes respaldados 

por el grupo. 

Hablando de educacf6n y capacitacl6n, tenemos que la misma com-

prende la adqulsicl6n de Ideas, conceptos, destrezas, h5bltos, etc.;

la educaci6n se ha considerado por muchos crlmln61ogos como uno de los 

medios mh eficaces para prevenir la delincuencia, Y hay un• frase 

que se relaciona con este aspecto y que dice: "Abrir una escuela es -

cerrar una prls16n'. Respecto a los aspectos educativos y de cap1clt1 

ci6n se encuentran diferentes medios para hacerlo, tal es el caso de 

la radio, la televfsl6n, los peri6dicos y otros medios masivos de co

R1unicaci6n, pero realmente estos aparatos en muchas ocasiones no educan 

ni capacitan, sino que deforman, al publicar o televisar material po~ 

nogrlflco, el anuncio de vicios, o la transmlsl6n de la violencia a -

trav6s de sus programas influyendo en j6venes y adultos de manera ne

g1t1Ya. 
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En relact6n a los menores Infractores, el problema principal es 

determinar la mayor1a de edad, para los efectos de responsabtl ldad •.!!. 

te la ley Penal, este tema ha ocasionado grandes controversias y pol! 

micas. 

En sentido general se considera menor de edad a quien por su de

sarrollo f1s1co y pstqulco no tiene "la capacidad de autodeterminac16n 

de hombre, para actuar conforme con el sentido, teniendo la facultad, 

reconocida normatlvHente, de comprender la antljurldlcldad de su COJ!. 

ducta•, 56 

En el aspecto Jurfd1co-pena1 la capacidad de autodetermlnacl6n -

recibe el nombre de Imputabilidad, por lo mismo quien no cubra este -

requisito o sea el de limite de edad que senala la ley, se le consld~ 

ra un lnlmputable, tomando en cuenta lo que senala la dogmH!ca del -

delito, Este s61o se puede cometer si los elementos del mismo se lnt~ 

gran en su total !dad en cada caso concreto. 

Se entiende por 1mputab11 ldad la capacidad de querer y de ente!?. 

der por el sujeto, es por eso que de acuerdo a la ley, el menor de 

edad no tiene esa capacidad de querer y de entender, por la falta de 

madurez fh!ca y pstqulca. 

En conclusl6n, respecto al tema tratado se dice que el ;nenor, no 

es ni puede ser delincuente, por la sencilla raz6n de que su conducta 

no puede llegar a Integrar todos los elementos del delito, conslder&!!. 

dose un sujeto 1nlmputable y no se puede integrar el elemento de cul

pabtl !dad, sin embargo serla conveniente que se llevara a cabo una r~ 

forma en cuanto a la moyor!a de edad, para que un sujeto se considere 

56 Cfr. Sergio Vela Trevlno, "Culpabilidad e Inculpabilidad", p. 18. 
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responsable pen1l.,ente, pues es sabido por la mayorfa de estudiosos -

del derecho que gran parte ae la comisi6n de delitos se llevan a cabo 

por menores de edad, y es de esta manera comu evaden la mayo ria de 

las veces la acc16n de la Justicia; y consecuente11ente desde un punto 

de vista personal se están creando criainales futuros, por la misma -

experiencia que ya tienen en conductas delictivas. 

Concluyendo, la prevenci6n es Umida y desorientada, por las ca

rencias que ya se seftahron en los diferentes aspectos que tratamos. 
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3.4 CRISIS EN EL DERECHO PENAL. 

Ya hace algQn t1empo los espechl lstas en mater1as crlm1nol6gl-

cas y penales, han venido senalando con mucha 1nslstencla, que existe 

una crisis por la que esU pasando el Derecho Penal, desde la persecu 

sHln policiaca contra quienes no han cometido delitos, mismos que son 

detenidos y maltratados para Investigarlos, hasta llegar al Qltlmo 

peldafto donde se encuentran "los peces gordos" o del lncuentes que go

zan de Impunidad y que son proteg1dos por los mismos funcionarios, 

por recomendaciones de otros de mh alta jerarqufa. Inclusive hay oc!_ 

s1ones en que los derechos humanos quedan s1n vigencia y por lo mismo 

no son tomados en cuenta, y lo peor de todo, es que se est! violando 

constantemente la Carta Magna o Constitucl6n Polftlca de los Estados 

Unidos Mexicanos y en donde los principales actores son la pollch, el 

ej~rclto y funcionarios que se encargan de la admlnlstracl6n de just! 

cia, mismos que traicionan su prup1a funcl6n de garantizar el orden y 

seguridad. 

Por su parte lo prfsi6n se encuentra llena de vicios y de malos 

tratos, y por todos lados se Intenta cambiar su Imagen. 

La prlsl6n, cuando es colectiva corrompe, con trabajos forzados 

aniquila f!sicamente, y sin trabajo destroza al lndlv1duo moralmente, 

Ya es común designar a las prisiones como 11 universidades del crfmen 11
, 

ya que es evidente el contagio criminal por la relaci6n permanente 

que se mantiene con otros delincuentes, profesionales o de elevada Pa 

1 lgrosldad. 

Oe esta manera el que no era delincuente y lo metieron por equl

vocacl6n se convierte en tal, y el que ya lo era se perfecciona. La -
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pr1sf6n ha servido de base para la formacf6n de grandes asocfacfones 

crfmf na 1 es. 

Por otro lado y hablando de la Justicia Penal, se tiene que es -

frecuente que el Ministerio Público caiga en corruptelas, mediante la 

prlctlca del soborno y las consignaciones Injustificadas, haciendo 

culpables a los !nocentes y Tos verdaderos delincuentes andan sueltos 

y ocas tonando terror entre la gente de bien¡ y claro es U que muchos 

delincuentes esUn fuera de donde deben estar, gracias a que muchas • 

de las veces convencferon al Hlnfsterfo Público de su fnocencfa a tr!_ 

vh de una m6dfca cuota. Los empleados del sistema penal reciben dldi 

vas y trabajan a gusto s61o de esta manera, y los mismos permanecen -

lnsensfbles ante las quejas de familiares de Tos presuntos responsa-

bles de un delito. 

El propfo Estado se convierte en el mis Importante fmpulsor de -

la criminalidad, ya sea otorg&ndoles su proteccf6n (en la misma medi

da én que sus funclonarfos se beneffcfen de lo fT !cfto) autorizando o 

simplemente hac!Andose el desentendido de To que pasa con respecto 

torturas, prfvacfones !legales de Ta libertad, abuso de autoridad o -

abusando de Tos reos en Ta prfsf6n, por motivos que no son considera

dos legales o dando notfcfas falsas de To que esU pasando. Todo To -

anterior ha contribuido al fracaso del derecho punftfvo. 

A pesar de tener un conocfmlento suficiente, respecto a Tos as-

pectos anteriores, se fnsfste en cometer los mismos errores. como es 

elevar a la categor!a de cr!menes Tas pequenas fallas de Ta conducta 

humana, y de castigarlas con prlsl6n, de considerar a algunos pol!tl

cos de oposlcl6n como delincuentes; de pensar que Ta prfsl6n es re-

trlbutfva del delito, ejemplar para que ya no vuelvan a delfnqufr en 
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lo futuro los reos. 

Con todo lo dicho, serfa injusto el pensar que todo el mal resi

de en la prlsl6n; la verdadera rulldad es que la mayorh de la just!. 

ch penal estl en crisis. Se sufre un1 devaluaclh legislativa en la 

materia penal, con cOdlgos •Is represivos que preventivos, con satur!. 

cldn de tribunales y con deflclencl1s de seleccl6n y preparacl6n en -

el personal admlntstrat1vo y con grandes manchas de corrupcl6n y fal

ta de tecnologfa. 

Lo anterior da c••• resultado una lmpartlcl6n de justicia lenta, 

cara, desigual e Inconsistente. Analizando los diferentes aspectos 

que se comentan, resulta que los problemas de la prfsl6n son ocaslon!. 

dos por defectos legislativos y judiciales. 

Lo mis grave de este asunto es que no solamente el criminal por 

excelencia, el peligroso antisocial o el depravado van a prlsi6n, si

no tambl~n el ocasional, el lmprudenclal y hasta el Inocente llega 

ella. 

La realidad nos demuestra que el castigo, como reaccl6n negativa, 

s6lo produce efectos negativos en la mayorla de los Individuos, y que 

la c&rcel es deslntegradora y desadaptadora, de la familia y de las~ 

cledad, porque los sujetos pierden la costumbre del trato social hab!. 

tual, se vuelven rencorosos contra el sistema y contra la sociedad 

quieren cobrarse la presunta culpa que considera que la misma tiene.

al encontrarse sin protecci6n, desvalido e Imposibilitado muchas de -

las veces moralmente. 

Lo Ideal serla llegar a un proceso de justicia penal democr&tlca, 

absteni~ndose los que en ella Intervienen de discriminar en funcl6n -

del status, y que las expectativas que los distintos miembros de la -
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co•un1dad adquieran frente a los •edios de control sean an!logas, en· 

tonces esos •ie111bros podrln sentirse prougidos por la acc16n del Es· 

tado, por su pol,tlca de defensa, y no ocurrir&, como sucede ahora, • 

que los sectores sociales econ6•ic1111ente altos se hallen defendidos • 

por esa pol,tica, mientras que lus secture. desfavorecidos se encuen· 

tren perseguidos por la •isma. 

Pienso que para obtener una leg1slaci6n actual hada y acorde con 

11 realidad de MAxlco, es indispensable llevar 1 cabo reformas de ca· 

r&cter constitucional y.penil, de procedimientos penales y orden peni·· 

tenc1ario y la relativa a los 111enores infractores. 

Ademls existe la necesidad de fijar debidamente las funciones 

del Ministerio Público y de la polfch judicial, que garanticen 1 a 1! 

bertad ante la posible arbitrariedad o abuso; de otorgar adecuada de· 

fensa al imputado. Que no se rebase pr&ctlcamente la solucl6n de la • 

situaci6n jur,dlca del presunto responsable del delito; que se cumpla 

la fr1ccl6n VIII del articulo 20 Constitucional, que a la letra dice:· 

•serl juzga do antes de cuatro meses s I se trata re de de 11tos cuya 

pena mhlm• no exceda de dos anos de prlsl6n, y antes de un ano si la 

pena mhlma excediera de ese tiempo". 

De manera que si sucediera lo anterior se evltarh tener sobrep.!!. 

blaci6n en las clrceles y el costo de los reclusas en su manutencl6n 

serh menos carga para el Estado. 
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CAPITULO IV 

LAS POSIBLES SOLUCIONES A LA CRIMINOLOGIA SOCIAL 

4.1 LA PENA COMO REHASILITACION 

La pena siempre ha significado sufrh1iento, o en el caso mh co

nocido de informaci6n. Tal como sucede con el significado mexicano de 

la pena, nos referimos al vocabulario popular cuando se man1fiestaque 

pena es verguenza, lo que quiere traducir cierto estado en el que se 

sufre por el dafto ajeno -y no puede ser de otra manera: la pena impli 

ca sie•pre castigo y, salvo que el sujeto sea un inconsciente o enfer. 

mo (el caso de los •asoquistas), siempre sufre el castigo. Quizl como 

lo ha apuntado una psic6loga penitenciaria, el delincuente busca in-

conscientemente el castigo. El sabe del reproche, por cierto muy gra

ve, que la ley, en su mo11ento, le arrojar! por la comlsi6n de su 111-

cito. Asimismo tambih conoce de la vincu1aci6n de su acci6n u 0111si6n 

con la pena, tiene conoci11iento y frecuente11ente lo Justifica del da

fto que causa a la sociedad, pero esto no lo detiene para suspender 

sus actos. Sin embargo sabemos que la victima la mayorla de las veces 

el dafto que sufre es irreparable, y para el derecho esta situaci6n es 

de gran importancia y trascendencia, porque también se preocupa en 

que el individuo recupere su plena conciencia y 1 ibertad y esto mu-

chas veces no sucede, cuando mls acontece excepcionalmente. Esto quie 

re decir que el castigo es insuficiente porque, a ciencia cierta no -

se sabe d6nde empieza, y hasta d6nde termina, el libre albedr!o. Esto 

es lo que hace decir a Bernaldo de Qulroz que "la pena es la reac--

ci6n social jur!dlcamente organiz~da contra el del lto". 57 Precaria or. 

57 Cit. pos. Antonio S&nchez Gal1ndo, "Apuntes de Derecho Penitenciario", pp. 13-15. 
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ganlzacf6n que s61o hasta nuestros dfas, h• empezado • evolucionar sa 

ludablemente hacia otros derroteros mas humanitarios y t6cnlcos. 

Es Ineludible que 1a pena, en su esencia, es castigo, pero si 

profundizamos, se puede decir que la misma, es retrlbucl6n: el Estado, 

no s61o se defiende procurando la dlsuacl6n a cometer nuevos delitos, 

• travh del temor de 1a pena, sino tamb!En a travh del cobro (retri 

bucl6n) que le exige al delincuente: cuando as! lo permite la ley pe

nal. 

Con respecto a la sociedad pudlAramos decir que ella dice: tü, -

de11ncuente, me has causado un dafto, y ahora yo, sociedad, me lo co-

bro caus&ndote a ti otro. A veces, si hablamos en estricta Justlcfa,

el dafto que la sociedad cobra al del lncuente va con intereses. Ahora 

bien, a partir del positivismo en el siglo XIX, el Derecho Penal ha -

Ido evolucionando en dlrecci6n similar a los progresos que efectüa la 

ciencia en torno al conocimiento de la conducta del hombre y, de esta 

suerte, aunque no en forma total, se han Ido deteriorando los princi

pios Inherentes al• pena.tradicional: Nos referimos al castigo, al -

sufrimiento, retrlbucl6n y rehabf11tacl6n. Cada vez con mayor lnsls-

tench, se habla de la pena con orientaciones finalistas y, lo que es 

m&s, con un medio para un fin, o aun m&s all&: como una programacl6n 

ajena a toda Idea de castigo, sufrimiento y retrlbucl6n, encaminada • 

lograr la reestructuracl6n Integral de la personalidad danos• y dafta

da del delincuente. Esto quiere decir que seguimos como debe ser den

tro de esta corriente, a la larga o a la corta, la pena debe ser sub! 

tltulda por otro concepto al grado de que la misma palabra dejar& de 

usarse en los textos jur!dlcos. Ya desde finales del siglo XIX Enri-

co Ferrl hablaba, como apuntamos arriba, junto con la teor!a de los 
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factores y de la ley de la saturacl6n criminal, de la correspondiente 

de los substitutivos penales, en el orden econ6mfco, en el polltl

co, el clent!flco, el religioso, el familiar y en el educa-

tfvo. 

Ex f s ten dos conceptos, en 1 a actua 11 dad, en torno a la pena: e 1 

antiguo y el moderno. El primero, que hace referencia al sufrimiento 

que se hace pasar al delincuente por el dono que causa y el segundo,• 

que hace menci6n a las necesidades de tratar al sujeto delincuente, -

sin causarle dono, a fin de que, tamblEn, deje de hacerlo al núcleo S!!. 

cfal al que pertenece: Rehabi11tacl6n contra retribución. 

Fijado, en términos generales, el concepto de pena, podemos con

siderarlo desde el punto de vista hfst6rlco, que la misma se origina 

por los sentimientos s4dfcos de venganza. Es el tradicional desquite

desfogue pslco16gfco del sujeto o sujetos que reciben un daHo y quie

ren satisfacerse causando otro igual o mayor. Es as! como la pena, 

pr4cticamente, se tnfcfa con la venganza privada, que puede ser de i!! 

dividuo, de fam111a, de clan o tribu para, con el tiempo, trascender 

cuando la sociedad ya vive un rEgimen jurldfco, hasta el poder públ f

eo. No cabe duda de que todavfa nuestra organfzacf6n pública tiene rg_ 

mlniscencfas agudas de prlmltfvismo: la pena retributiva, aún cansa-

grada en la mayorla de los cuerpos de leyes penales, no es otra cosa 

que la venganza organizada por el poder públ feo. 

Oesde los tiempos m!s remotos hasta nuestros dlas, todas las so

ciedades han poseldo un sistema de penas de car4cter público o priva

do, animadas por un sentido de venganza, establecidas para la protec

c16n de la vida comunitaria, o para la reforma y rehabflitacf6n de 

los culpables, con periodos de extrema dureza y con etapas de car4c--
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ter humanitario. As! pues la pena,con finalidades d1ferentes, exager!_ 

da o moderada, ha existido siempre, en todos los pueblos y en todos -

los tie•pos: es un hecho universal. 

Ha sido definida por Cuello Ca16n,. como 'La pr!vaci6n o restric

c!6n de bienes Jurldicos, impuesta conforme a la Ley, por los 6rganos 

Jurisdiccionales competentes, al culpable de una infracci6n". 58 

Los orlgenes de la pena se remontan a los tiempos m!s antiguos -

de la historia. Según Gar6falo, 'los senth1lentos de venganza Indivi

dual han sido, sin duda alguna, el origen de toda penali.dad'; tomar -

venganza por el agravio recibido fue no s61o legitimo, sino obligato

rio. La venganza privada la tomaba el ofendido o sus familiares con-

tra el ofensor o contra la famll ia de fiste, puede considerarse como -

una forma primitiva de cobrarse; ·ya qae el 11111 contenido en la venganza,

·se dirige contra el ofensor o los solidarios de fiste. As! los mlem--

bros de la familia del agresor eran solidarios del mismo. 

En atenci6n a la opini6n del licenciado Ignacio Vlllalobos, 59 se 

puede considerar al impulso de la venganza individual o famll iar, co

mo primer res pues ta a 1 de 1 ito y como un germen au tfin ti co de la repre

s i6n penal; esa venganza se or1gin6 generalmente por el homicidio y -

las lesiones y su ejercicio recay6 sobre los familiares del agresor, 

llevando ~reste motivo el nombre conocido como "venganza de la san-

gre• entre los primitivos germanos, aunque no pocas veces se general! 

z6 a toda clase de ofensas. 

Pero la verdadera venganza, la espontánea e i1 imitada y dejada -

al 1 ibre arbitrio de quien hacia uso de ella, fue desechada al momen-

~i Eugenio ·cuello. Cal6n, Loe. cit. pp. 223-225. 
lnfra. Ignacio Villalobos, 'Derecho Penal Mexicano", p. 32. 
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to que se consolidaban las pr1•eras organ1zac1ones sociales, y Astas 

tuvieron como Urea cuidar su fuerza frente a hs otras y un orden 

hasta cierto punto rel1t1vo entre sus miembros. Entonces vino la ley 

del ta116n, como una •ed1da de 11 veng1nza, a 11•1tar la re1cc16n pu

nitiva. Este ststem1 se le.considera co•o moderador. 

Posteriormente al s1steH tal tonal, surge el de compensac16n; 11!_ 

dhnte el cual el acusado podfa comprar el derecho de vengarse par• -

que no se le causase n1ng0n dono al ofendido o • su fam111a. 

L• compenS1c16n s1gn1f1c0 una segunda fase en el perfodo de la -

pena tasada o •ed1da con la que, segOn explica JimAnez de AsGa, "hay 

una transformac10n en Derecho Penal PGblico con el poder penal e 111-

mttado del Estado". 

En la etapa de la Venganza D1v1na, los grupos sociales teocr5t1-

camente organizados fueron los que la ejercieron. Sus directores tom!_ 

ron en sus manos la repres10n en nombre de los seres superiores de 

quienes rec1blan la autor1zac16n. Se suponfa que s1 se ofendfa a la -

d1v1n1dad, o por el atentado contra el grupo bajo su protecciOn o coa 

tra cualquiera de sus componentes, era necesar1oqu1tar esa carga me-

d1ante un sacr1f1c1o. 

En algunos pueblos, se sacrificaba al delincuente para calmar 

1• dfv1n1dad ofendida, y ademls, con un fin 1nt1midatorfo, que orfgf

nO una penalidad demasiado cruel. En esta fase de agudeza int1m1dato

r1a, la pena tiene una tendencia a fines prevent1vos y de rehab111ta

c16n, con el objeto de arrancar o d1s•inuir los delitos que se presea 

tan en la sociedad. 

A la postre de la venganza privada, vino la Apoca de la Venganza 

P0b11ca, que tuvo Junto a la privada manifestaciones represivas de 
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aquellos hechos que, co•o la tralc16n, desercl6n, robo, etc., leslon!_ 

ban los Intereses del grupo, 

Este slste•a presenta un progreso muy notable al organizarse el 

Estado, pues de esta for•a los jueces adquieren el•anejo Imparcial de 

las penas, qultlndole al ofendido este derecho. 

Sin e•bargo la Venganza Pública se tradujo en la m6s cruel de 

las represiones, pues las clases dominantes fundaban precisamente su 

poder en este •al sentl•lento, tratando de asegurar el dominio que po 

safan de ollgarqula de guerreros, sacerdotes y nobles, por medio de -

la lntl•ldacl6n ••s despiadada. 

En la Epoca contemporanea, el Estado adquiere plena conciencia -

de su personal ldad pol ltlca y su propia funcl6n y comprende que todo 

delito es un ataque a la seguridad social y al orden, cuyo mantenl--

mlento le estan encomendados al mismo. Y el mismo ente pide la apllc!. 

cl6n de una.pena, pero pienso que el cat61ogo de pena debe ser lo su

flclente•ente amplio para que el juez pueda tomar diversas alternati

vas aún en la pena de prlsl6n. 

Dejando en el pasado la pena de muerte y las corporales, encon-

tr6ndose con posibilidades que se pueden proponer y que han tenido 

buen funcionamiento en otros paises. 

Las penas cortas de prlsl6n pueden substituirse por arrestos de 

fin de semana, detenciones vacacionales o reclusl6n nocturna. 

Debe de Iniciarse la pena de trabajo en libertad¡ para eso se r• 

quiere de la e•presa privada, de los organismos públicos¡ su coopera

cl6n puede ser fundamental para el triunfo de este intento. 

Pero especlflcamente la pena, sobre todo en los últimos tiempos, 

no se limita su funcl6n a la reallzaci6n de la Justicia mediante la -
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retribu<oi6n del mal del delito, aspira también a la obtenci6n de un -

trascendente fin, como es la rehabflitacl6n del delincuente, basada -

sobre el estudio de su personalidad y dirigido a conseguir su reforma 

y readaptaci6n a la vida soc1al, mediante las medidas senaladas con -

antelacl6n. 

La prisl6n debe ayudar al recluso a lograr su rehab111taci6n, r~ 

formando su conducta, sus patrones culturales y adlestr!ndolo en el -

trabajo a efecto de que no s6lo se aleje en forma definitiva de las -

conductas delictivas, sino que se convierta en un Individuo Integrado 

a la sociedad en forma progresiva y de manera positiva; es entonces -

cuando se Instalan talleres en el Interior de las prisiones; se toma 

en cuenta la conducta del sujeto y su rehabf11taci6n parcial o total; 

nuevamente surge el concepto de la pena como rehab11 ltacl6n, para que 

de esta forma disponga de un medio con el cual premiar con libertad -

el esfuerzo real Izado por un sujeto para superarse trabajando, educ&n. 

dose y autodisciplin!ndose, para poder ser útil a la sociedad que lo 

reclama. 
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4.2 EL TRATAMIENTO PS!COLOGICO 

Lo psicologfo se encargo de investigar, de tener conocimiento de 

lo que llevo al Individuo• delinquir, y darle un tratamiento adecua

do para reintegrarlo a la vida social, tratando de que no vuelva a 

caer en conductas criminales. 

El an411s1s y tratamiento psico16gico, requiere de uno serle de 

exh1enes del hombre del lncuente, os! como de un trabajo interd1scipli 

norlo, en el cual se contengo uno ocupaci6n donde se exponga el modo 

de vivir de los individuos: de su familia, de su culturo en sus dffe· 

rentes aspectos, educacl6n, ensenanzo y organizocl6n social, de su r.!l_ 

1 igl6n y de su arte. 

Es el psic61ogo el que con una metodologla especifica se encarga 

del estudio del delincuente, pero el mismo no se aprende en lo inves

tigocl6n totalmente. 

Cuando se enfrenta al on!lisis del infractor de uno norma jurldi · 

ca, (penol), se debe enfocar • un delincuente en concreto y a una co!'. 

ducta igual, se debe entender que se encuentro o una persona que ha • 

evolucionado en un medio social, econ6mfco y cultural, que tiene una 

historio Individual nunca semejante a la de otros individuos que per

tenecen al mismo medio. Entonces o lo que se pretende llegar en prlm.!l_ 

ra fnstanch, es encarar a dos cuestionamfentos: 

• lQuHn es el Individuo que del lnque7 

• lQué se debe hacer con él 7 

Con el estudio de la personalidad del delincuente se quiere lle

gar al psicodiognóstico del individuo, senalar un pron6stico y consi

derar el tratamiento adecuado para su readoptaci6n, o través de una -
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terapia Integral. 

Este prop6stto lncl uye ta11bih el estudio del del lto como fen6m.!l 

no social a fin de determinar, mediante investigaciones, los factores 

que Influyen en sus manifestaciones. 

Desde el propio inicio de estas acciones, de la conducta dellct! 

va como s,ntoma de enfermedad, se tiene que la transgresl6n normativa 

debe hacerse siempre en funcl6n de la personalidad y del inseparable 

contenido social en que est! enclavada, ya que el individuo se adapta 

a travh de sus conductas y que la signiflcaci6n y la intenci6n siem

pre tienen tendencia a un fin positivo o negativo. 

Por ejemplo una conducta agresiva es la expresl6n de una enferm.!l 

dad psico16gtca del delincuente, es decir, de su alteraci6n psico16gJ. 

ca. Es una conducta que transgrede las normas establecidas en una so

ciedad, y en particular a la que el Individuo pertenece, se tiene co

nocimiento que a n1vel pslco16gico toda conducta se halla sobredeter

mtnada, queriendo decir con esto que tiene una gran diversidad de ca~ 

sas muy complejas, cuyo derivado se debe a distintas y mOltlples rel! 

ciones. Sin embargo, se puede afirmar que la conducta delictiva esta 

motivada especialmente por las innumerables frustraciones a sus nece

sidades tanto Internas como externas, las cuales senalamos en seguida: 

INTERNAS. 

a) Falta de amor y comprens i 6n en su lnfanc1a; 

b) Falta de ayuda ps1co16gica por los padres o maestros; 

c) Falta de motlvaci6n para alcanzar un desarrollo favorable; 

d) Pleitos en 1 a fam111 a. 

EXTERNAS. 

a) Falta de demostrac16n de amistad y comprensf6n por los amigos; 
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b) Maltratamiento ffsico de padres y personas que lo rodean; 

c) Abandono de los padres; 

d) Falta de respaldo econ6mico; 

Asf tenemos que las causas seftaladas con anterioridad son amblv!. 

lentes y que la conducta delictiva posee una finalidad que es, sin lK 

gar a duda, desahogar las tensiones producidas; la conducta es siem-

pre respuesta al est!mulo anexado a la situaci6n total, como defensa, 

en el sentido de que protege al individuo de la desorganlzaci6n, es 

esencialmente reguladora de tensiones. Toda conducta es un vinculo, -

que se refiere sie•pre a otro en relaci6n con los demls seres humanos. 

Generalmente la conducta delictiva es una conducta defensiva pa

ra mantener el equilibrio, logrando a trav€s de €ste un cierto ajuste, 

pero sin resolver el confl lcto, 

La forma de comportarse del delincuente, o sea su conducta, se -

considera como un sfntoma, que equivale a organizar la experiencia, .. 

aunque sea manera de exponerla a la destrucci6n, la conducta del cri

minal es entonces como una defensa psicol6gica que utiliza el sujeto 

como med1o para no caer en la marginacl6n de su personalidad. 

Parece una causa de inimputabilidad, pero sin embargo, es 16gico 

expresar que el delincuente es un individuo que se encuentra enfermo, 

y es necesario tomar en consideraci6n el pensar de nuestra sociedad -

hacia el sujeto que delinque, para darse cuenta lo lejos que esU es

te enfoque para la misma, reprimi€ndolo y castiglndolo por su crimen, 

mas considera que estl enfermo cuando su aspecto as! lo indica, mas -

no por la conducta desplegada, relativamente el hombre no roba o mata 

porque naci6 ladr6n o criminal; el delincuente, al igual que el enfe.r. 

mo mental, realiza sus conductas como un adelantamiento a su enferme-
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dad. Mientras que el hombre normal consigue reprimir las tendencias -

criminales de sus impulsos y dirigirlas en un sentido m(s social, 

por su parte el criminal fracasa en su proceso de adaptaci6n. Es de-

cir que los Impulsos antisociales presentes en la imaginaci6n del in

dividuo normal son realizados activamente por el delincuente. Al in-

fractor de una norma juddica, que esta penalmente castigada se le s~ 

na la como la •oveja negra•, exponente de las tendencias de grupo. La -

misma familia es un grupo como un sistema de equilibrio, inestable 

din(mico, ordenada en relaci6n a edades, sexos y experiencia, someti

da a algunos valores y tabúes. Por eso 11anifestamos que la fam11 ia es 

la base, en su organ1zaci6n o desorganizaci6n, para que se desplie--

guen o no conductas delictuosas. En mi trabajo se han observado los -

problemas de la relaci6n familiar, particularmente aquellos vincula-

dos con la desorgan1zaci6n familiar y la falta de padre o madre, que 

realmente le hacen falta al individuo, sobre todo en la etapa de cre

cimiento, para poder encontrar un apoyo y una identificaci6n plena y 

no caer en desviaciones criminales. 

Pero tambih debe senalarse que la delincuencia no solamente ti~ 

ne que ver con la fam111a, sino el mismo factor social, no solamente -

porque se expresa por conductas sancionadas, tambih porque en -

ella gravitan las condiciones en que se desarrolla la vida del hombre; 

miseria, la falta de alimentaci6n adecuada, el analfabetismo, la ign!J. 

rancia y las continuas frustraciones. 

Ahora bien, adentr!ndose o centrhdose bien sobre el tratamiento 

psicol6gico, nos es posible conceptuarlo desde un enfoque social, do!!. 

de la conducta delictiva significa una alteraci6n, violaci6n o trans

gresl6n de la norma social establecida, esto significa la incapacidad 
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de aceptar la norma, lo que implica dificultades en el desaarrrollo de 

la personalidad. 

La psicologla intenta conocer esta problemHica y al m"H •m tiem

po trata de resolverla primeramente con un dhgn6stico y po=·teriormen. 

te con un tratamiento. 

El d1agn6stico tiene como objetivo principal conocer qu.o-ifo es el 

individuo que llega a una instituci6n pen1tenc1ar1a, y conoac~r las c~ 

racterlsticas de su personalidad. 

Por su parte el tratamiento es de surna importancia por oeonside--

rarse bhico para la readaptaci6n del sujeto que delinque, muor lo mi~ 

mo el tratamiento pen1tenciar1o intenta modificar, atenuar 1.aagresi

vidad del individuo antisocial, hacer conscientes aspectos -1rnconsc1e.!!. 

tes en cuanto a su conducta enferma, sensib111zarlo en relaoc !In al 

afecto, favorecer relaciones interpersonales, logr~r que puee•dl canal.! 

zar sus impulsos de manera que el grupo social lo acepU, 

La ps1coterap1a que nos ocupa puede ser individual, grau;prl e 1n~ 

titucional, tambi~n. tomando en cuenta la s1tuac16n, del ..-r•esponsa--

ble de un delito o presunto respo_nsable del mismo. 

Ahora b1en, la "terapia 1nd1v1dual s1gn1fica la relaci06:n lnter-

personal con el interno, con un encuadre r1guroso•. 60 lopli..c.apor lo 

menos dos sesiones semanales y con un mlnimo de 1 hora de dur-.a·cl6n. 

Por otro lado se tiene a la psicoterapia de grupo, que Incluso -

ha despertado po!Emica en instituciones pen1tenchrias, resap etto al -

valor de su an411s1s y es debido a que la mayorla de los tr-.a hijos son 

investigaciones aisladas. A través del estudio del grupo se Intenta -

explicar la diversidad, complejidad, fluidez de la situacl6•n grupal, 

6° Cit, pos. Hilda Marchiori, "Psicologla criminal", p. 11. 
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que proyecta la manifestaci6n de comportamientos y su propia motiva-

c1dn. 

En el mismo grupo, los internos pueden senalar sus problemas y -

mejorar sus relaciones con otros individuos que estln deterioradas 

por falta de comunlcacf6n. 

En relac16n a lo terapia instltuc1onal, se debe seftalar que en -

realidad toda terapia es integral, o sea institucional, porque se utl 

l 1zan los diferentes aspectos de una inst1tuc16n pen1tenchrfa en re-

1ac16n a las necesidades del Interno, pero principalmente lo que se -

quiere comentar es que al hablar de terapia 1nst1tuc1ona1 se hace re

ferencia al trabajo ps1co16gfco para que los objetivos de educaci6n -

y de readaptac16n social de la c5rce1 como 1nst1tuc16n se cumplan, 

los cambios que deben llevarse a cabo para que una 1nst1tuci6n se COJ!. 

vierta de "lnst1tuc16n represiva" en 1nst1tuc16n resoc1a1 izadora. 

Por lo que respecta a la s1tuac16n jur1d1ca del sujeto, el trat!_ 

miento debe ser distinto, y para tal efecto se hablar! del deten1do,

procesado y el sentenciado. 

Para los detenidos la tarea ps1col6g1ca se desarrolla en un est!!. 

dio de personalidad, pero utilizando como técnica primeramente la en

trevista, de manera que se puedan atenuar situaciones de angustia, 

que son tan frecuentes cuando un 1nd1v1duo vive la situaci6n de enco.!!. 

trarse detenido y por consiguiente encerrado. Esta d1sm1nuci6n de la 

angustia tiene opacada una serle de cuadros depresivos como suicidios, 

conductas autodestruct1vas (marcars~. cortarse), as1 como situaciones 

de desorden y agresividad hacia otras personas ajenas a su causa. 

Tocante a los individuos procesados, a Estos se les hace un est!!. 

dio de personalidad en forma integral aplicando múltiples tEcn1cas; -
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en anllisis de tratamiento se observa que la situaci6n del procesado 

todav1a es de af11cci6n desde el punto de vista psico16gico, ya que -

fl •h•o no sabe si quedar& en libertad o serl sentenciado, su lnest!_ 

bllidad es notable, asf co•o su estado e•ocional es crftlco. 

Hablando de sentenciados, se llega a la intenslficacl6n del tra

tamiento psico16glco, se Integra a un consejo lnterdlscipllnarlo y ~s 

te toma en cuenta las caracterfstlcas de personal ldad del interno as! 

como su estado actual. Para los sentenciados en especial hay dlf! 

rentes fases del trata•iento: 

En la fase prel i berac lona 1 se 1 e da oportunl dad a 1 1nd1 vi duo de 

salidas los fines de semana a su casa, el psic61ogo, en concordancia 

con el trabajador social, visitan el domicilio del sentenciado para -

poder apreciar el ambiente de la familia y poder darse cuenta del gra 

do de adaptacl6n del sujeto a su medio. Aqul se puede observar la Im

portancia que tiene la sal Ida en forma ordenada y controlada del suj! 

to, de tal manera que se pueda evitar una posible reincidencia. 

Otro mUodo muy eficaz desde el punto de vista pslco16glco es el 

metodo colectivo de excursl6n 'que consiste en que un grupo de lnter-

nos de buen comportamiento, que han manifestado pautas de resoclal lz!. 

cl6n a quien el Consejo Interdlclpllnarlo otorg6 el permiso salen de 

paseo durante un dfa, preferentemente a lugares Industriales y cultu

rales, en este campo la labor del pslc61ogo ser& Integrarse a la ex-

cursl6n y observar el comportamiento de los Internos ayudando a ate-

nuar las reacciones de plnlco, angustia, que pueden presentarse'. 61 

En oplnl6n personal, la planeacl6n para la libertad plantea que -

61 lnfra; p. IZ. 
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una sociedad no es una pr1sl6n, ni una camisa de fuerza, aún comparada -

con la vida casi Intolerable que llevan algunas clases sociales. En -

esta última puede mucha gente verse amenazada por la Inseguridad que 

en un mo111ento dado pudiera representar el sujeto, sin embargo, el In

dividuo aún es un agente libre y puede luchar por si mismo con sus d! 

flcultades y ofrecer ayuda o dar seguridad de que no Incurrir& en el 

tipo de conducta que lo desllg6 de la relacl6n afectiva, y El mismo -

sabe que la libertad es muy valiosa y que si la posee es para dar los 

pasos necesarios para que satisfaga sus necesidades cuando se presen

tan y por lo mismo es necesario lo siguiente: 

a}.- La comunlcacl6n con gente de su confianza; 

b}.- Crearle conciencia de que la sociedad lo necesita y que el 

hecho de que estuviera en la c!rcel no lo hace menos útil y 

despreciable que los demh seres humanos; 

c}. - Dar! e y manifestarle confianza en sus Ideas positivas. 

Lo Ideal también serla la creacl6n de talleres u oficinas de tr!. 

bajo en donde de acuerdo a la capacidad y grado de escolaridad del IJ!. 

dividuo se le proporcione lo necesario para lrlo Integrando de manera 

gradual a la sociedad y evitar que tome a la sociedad como su enemiga 

y vuelva a tomar el camino equivocado. 



- 143 -

4.3. TRATAMIENTO JURIDICO-CRIHINDLDGICO. 

El prop6slto del trotomiento, entendido como occi6n y resultodo 

de un esfuerzo jurldlco lnterdiscipllnorlo, hoce su oporlci6n en ~po

ca reciente. En realidad lo moyorlo de los trotamlentos que se dan 

delincuentes son jurldlcos, debido • lo vlnculaci6n que tienen con lo 

ley. Sin embargo, en cuanto a la total eficocla del tratamiento toda

vta se cuestiona si es efectivo o no. 

El Urmlno •tratamiento" es el mis empleado en los campos de la 

Crlmlnologfa, y hte debe ser ona11zado desde una perspectiva concre

ta, pr&ctf ca e individual en cuonto ol sujeto de que se trote. 

L• Constltucl6n Polltlca de los Estados Unidos Hexlconos establ~ 

ce en su Artlc~o 18, segundo p!rrofo, que el sfstema penal se organ! 

zar& sobre la base del trabajo, la copacltac16n para el mismo y la 

educacl6n como medios para lo readaptacl6n sochl del delincuente. 

Habr& que recordar que hoy di• 1• mira del trotamfento es la so

cfal lzocl6n del infroctor, o como tombl~n se ha dicho, con apoyo en -

vorhdas legfslaclones, la reodoptocf6n o la rehobflltacf6n social 

del delincuente; en sumo, l• lncorporocl6n o relncorporacf6n de ~ste 

a l• comunid•d vigente, mediante el respeto al cat&logo de valores lfil 

perontes en una socledod en el tiempo y en el espacio. 

Los obj et !vos de 1 tra taml en to son, como se ha mene 1 o nado, la rem!!. 

ci6n de las conductas delictivas, en un plano pr&ctlco, para el propfo 

logro de la resocfal lzacf6n. Se puede agregar que se fntenta modffl-

car la personalidad de qufen cometf6 un delfto, paro poder evftar su 

posible refncldencfa y que este punto es uno de los que mh ocasionan 

polhlco en la actualidad. 
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Para otros autores el trata11iento consiste en transfor•ar una 

personalidad asocial en social11ente adaptada (Plawski, Francia). Otro 

autor seftal• que es una aanera de restaurar los vlnculos materiales y 

personales del detenido (Gouffloul, BElglca), o en ellainar la angus

t la, madurar el yo y hacer que el recluso se reencuentre consigo als110 

(Mathe, Franela). 

los objetivos senalados plantean la cuesti6n de la obligatoriedad 

del tratam1ento. Me parece que el aisao deberla ser opcional, porque 

no se puede obligar a un individuo a soaeterse a un tratamiento y se 

le deberla dejar que eligiera libreaente. 

A mayor abundamiento, tenemos una teorla llamada "el cambio de -

los delincuentes", la cual nos dice en diferentes aspectos lo slgule~ 

te: 

la teorla mh persistente es que el cambio de los delincuentes -

es acompaftado de una pena, pero la pena suele ser contrarrestada por 

el resentimiento, aislamiento y la vlnculacl6n con el grupo desviado. 

la pena en parte tiende a obligar a los criminales a meditar so

bre su destino y la suposlc16n era que la reflexl6n sobre miserias 

produclrla el cambio. Por desgracia, para cada criminal que 'reflexi~ 

nara" su forma de cambiar no fue posftfva, muchos morfan. otros sed~ 

terforaban mentalmente. Se intent6 1 a exhortacl6n y moral lzacf6n pa

ra Inducir al cambio; pero esta Ucnica s61o es efectiva cuando la 

usan los miembros de un grupo sobre otros miembros que ya estln Inte

resados en la manera de pensar del grupo, no por gente del exterior -

que intenta cambiar a internos. 

Otro antiguo mEtodo subrayaba la necesidad de obtener el compro

miso verbal del delincuente para cambiar, y esto daba como rosultado 
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el fracaso. Lo Onlco que r1ndl6 buenos frutos fue el trabajo en donde 

se reflejabl la obedlenc11 por parte de los prisioneros. 

El delincuente es una persona muy dlffcll de tratar como ya se -

vio en el parrlfo anterior, se necesita ser persistente y constante en 

su tratamiento para obtener buenos resultados, sin e•bargo aan asf, -

ofrece numerosas dfflcultldes para que se efectOe, co110 son las defi

ciencias huHnas, Ucnlcas y presupuestarlas. No se cuenta con perso

nal suficiente ni con los •fsmos niveles de conocl11lento en la mate--

rta. 

'Asl•IHO, no todos los Individuos necesitan tratamiento e lnclJ!. 

so los que padecen trastornos de personalidad requieren de un trata-

miento especlal•. 62 

En consecuencia, el tratamiento se lleva a cabo en pocos inter-

nos, si tenemos en cuenta la totalidad de las poblaciones penitencia

rias y dentro de ese pequeno grupo a los m!s necesitados de la tera-

pla, este Oltlmo tErmlno ha sido motivo de un slnnOmero de dlscuslo--. 

nes por las corrientes modernas de la Crlmlnolog!a al considerar al -

delincuente como un 'enfermo•, como lo senalaba la vieja antropologfa 

criminal. Pero se tiene tendencia a considerar la terapia r.o como uno 

curacl6n o remedio, sino como ayuda para solucionar los problemas de 

los Internos. 

El tratamiento en cautiverio no tiene por objetivo generar exce

lentes reclusos, sino hacer surgir, por lo menos, hombres de mediana 

ca11flc•cf6n para la libertad. De esta observación han resultado mu-

chos de los mis Importantes esfuerzos para modificar el reclulmlento, 

62 Cfr. Roberto Bergalll, 'la recafda en el delito', p. 131. 
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esto es, transformarlo qulUndole las experiencias mh angustiosas; -

en otras palabras: Por seleccionar un tratamiento sin prisionero, re

glmenes de semfllbertad, sustitutos de la c!rcel, Instituciones de 

prueba, sistemas abiertos, trabajo en favor de la comunidad, etc. 

En cuanto a su origen, el tratamiento comienza con los menores y 

los j6venes a quienes se consideran m!s desprotegidos, para continuar 

luego con los delincuentes de mayor edad. Esta Idea aparece en el Coa 

greso Penitenciario Americano de Clncinnattl en 1870 al seftalarse 

•que el tratamiento era una medida de proteccl6n para la propia soc1~ 

dad". 63 

En la actualidad la Idea de tratamiento ha Inspirado fundamental 

mente la labor de organismos oficiales Internacionales como es el ca

so de las Naciones Unidas, que se encuentran abocados a este asunto y 

a la prevencl6n de los del 1tos. Estos objetivos mencionados han sido 

temas centrales en la labor de los especialistas. En el Primer Congr~ 

so de Naciones Unidas sobre Prevenci6n del Oelfto y Tratamiento del -

Delfncuente (Ginebra, 1955) se elaboraron las Reglas Mfnimas. La Idea 

del tratamiento esU b!sicamente orientada hada la actuacl6n del in

dividuo cuando egresa de la prisi6n, y su tendencia es principalmente 

evitar la co!l1isl6n de nuevos delitos. Para esto es conveniente que al 

mismo recluso se le separe o se le clasifique, segGn su grado de pel! 

grosldad, el delito cometido, su edad, sexo, su grado de escolaridad; 

esto con'el fin de que las mismas personas que están recluidas se ay~ 

den o c0Jv1van sin ningQn problema y puedan lograr un avance en su r~ 

adaptacl6n. Incluso en algunos reclusorios del Distrito Federal, -

63 Sergio Garcla Ramfrez, "Asistencia a reos 1 ibera dos", Revista Cri
mlnal ia, afta XXI, p. 511. 
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se lleva a cabo este aspecto en donde se acostumbra separar a los in

dividuos mas "conflictivos" y se establece un sistema de premios y e~ 

t!mulos por medio de un puntaje que mas tarde significan beneficios. 

Las formas bhicas de clas1ficaci6n consisten en la separaci6n -

de hombres y mujeres, mayores y menores hasta mayor!a de edad, perso

nas sanas y enfermas. Esto es un factor fundamental y se encuentra 

contenido en casi todas las legislaciones, pero no se cumple en mu--

chas prisiones. 

Se auspicia, asimismo, la existencia de otros establecimientos -

diferenciados, lo que parece aconsejable. Sin embargo h• sido muy cri 

ticado, argument&ndose que significa un gasto econ6mico muy consider!_ 

ble y que en nuestro pa!s se deberla invertir esa suma, a efecto de -

dar protecci6n al abandono material y moral de la infancia y adoles-

cench. 

El espacio de la .. terap.ia: incluye el empleo de todos los medios 

teraphticos o correctivos que pueden ser aplicados al delincuente. - . 

El tratamiento de diverso tipo individual, como es el anicamente médi 

co, ünicamente psico16gico o anicamente penal, pertenecen al pasado y 

se considera que no llenan los requisitos para una sana rehabilitac16n. 

Hasta el momento s61o se ha hablado del tratamiento jur!dico cri 

mino16gico en el sentido de que el responsable del delito se encuen-

tre prisionero; pero nos falta tocar el caso de que se encuentre en -

libertad y por lo mismo tenemos que algunas legislaciones avanzadas -

como la de Suecia de 1962, establecen la posibilidad del tratamiento 

en libertad y se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Se pone al sujeto bajo el régimen de probaci6n, que es una forma 

condicionada a la observaci6n, de organismos de supervisi6n, bajo la 
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dlreccl6n de un Juez y con ~1 auxilio de personas con conocimientos e 

lnterEs por el tratamiento para decidir sobre Este o la libertad con

dicional, en la supervls16n participan mEdlcos, trabajadores sociales 

y expertos en cuestiones del mercado de trabajo. Los organismos de s• 

perv1sl6n central son tres y su funcl6n es la de someter ciertos ca-

sos, sobre todo de criminales J6venes o de reincidentes, as! como la 

de presos con largas penas. Uno de los organismos se ocupa de los co.!l 

denados a penas de pr1sl6n delimitadas, otro del tratamiento de recl• 

sos J6venes y finalmente el tercero, a cuestiones relativas a reinci

dentes condenados a reclusl6n¡ cada uno de los organismos tiene como 

presidente a un Juez que es miembro del Tribunal Supremo de Suecia. 

En el caso de México, bien puede llevarse a cabo el sistema an-

tes mencionado de la forma que a contlnuacl6n se explica: 

Se nombra representante a un juez por los tres organismos centr! 

les encargados del tratamiento, al mismo juez se le proporcionan como 

colaboradores a dos agentes del Hln1ster1o Público, a un equipo de m! 

d1cos de trabajdores socÚles, de abogados y pslc61ogos¡ mismos que -

se encargaran del estudio y sometimiento de los diferentes aspectos -

de11ncuenc1ales del infractor de la normal penal tomando en cons1der! 

c16n un orden establecido. que puede ser: Los condenados a pena de -

pr1sl6n delimitada, tratamiento de reclusos J6venes (hasta mayorla de 

edad) y por último, el de cuestiones relativas a la reincidencia que 

estan condenados a reclusl6n. Los tres organismos centrales encarga-

dos del tratamiento de que hablamos deber&n estar ubicados en la car

cel principal de cada Estado y en el caso del Distrito Federal, tres 

organismos por cada uno de los reclusorios. La funcl6n del juez sera 

la común o normal, o sea la de Juzgar al del 1ncuente, en el caso de 
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los dos agentes del Ministerio Público ser& la de persecusl6n de los 

delitos con ayuda de la po11cla judicial que esU a su cargo. En cuan. 

to a los de•h profeslonlstas, se encargarln propiamente de la labor· 

de tratHlento, cada uno de ellos en su campo de accl6n; y deberln 

proporcionar los lnfor•es correspondientes al juez sobre el grado de 

progreso, o en su defecto retroceso, al juez encargado de la readapt!_ 

cl6n del criminal. En cuanto al nombramiento del personal, Incluyendo 

al juez y al Ministerio PObllco, Este lo deber( realizar el Tribunal 

Superior de Justicia de cada Estado; y en cuanto al Distrito Federal, 

por el mismo Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Por otro lado, tamblEn considero que el tratamiento a la vlctlma 

es muy Importante, se comprende que el tratamiento no serla completo, 

si se dejara de tomar en cuenta las relaciones del criminal con su 

victima y que se denomina "vlctlmologh' como senala JlmEnez de Asúa. 

C6mo comprender a quien ha cometido un delito, si realmente no se sa

be qué relacl6n existe con la victima, como serla en los casos de de·· 

lltos de extorsl6n, estafa y sexuales, la contrlbucl6n del sujeto pa· 

slvo, tiene, a veces, mucha relacl6n con la comlsl6n del tllcito pe

nal. Lo mismo es particularmente trascendente la relacl6n vlctlmarlo

vlctlma para poder aconsejar salidas anticipadas del sentenciado en -

el régimen prellberaclonal de ejecucl6n penal. 

Respecto al tratamiento jurldlco-crlmlnol69lco surgen algunas 

criticas a considerar: 

a),• LHay derecho a realizar un tratamiento, en el caso de los 

procesados, donde no se ha deter11lnado su culpabll ldad7 

En respuesta se debe seftalar que se presume la Inocencia del pro

cesado hasta que una sentencia demuestre lo contrario, De tal manera 
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que s61o existir! la poslb11 idad de real Izar estudios crimlno16gicos 

a los fines de la graduacl6n de sancl6n. 

b).- lHay derecho a realizar un tratamiento en caso de los sen-

tenclados? 

Las leyes lo autorizan, pero se plantean algunas cuestiones pri

vadas e importantes, En primer lugar, en el deber de readaptaci6n por 

parte del Estado, se estarla invadiendo Ta libertad individual; y en 

segundo lugar, hay Individuos que no se consideran desadaptados. 

c) lUna persona que comete un del lto en forma ocasional deberla 

ser sometida a un tratamiento? 

Ptenso que no, porque dicha persona puede ser hasta el sujeto 

mh culto y adaptado socialmente, y no hay necesidad de tratamiento -

en cuanto el delito que se haya producido de manera accidental o lm-

prudencf a 1. 

Para terminar con este tipo de tratamiento, pienso que'las espe

ranzas est!n cifradas en la capacidad social para Intentar de nueva -

cuenta una educacl6n pr6spera para la lfbertad, y tomando como alter

nativa la no prlvacl6n de la libertad. Sin embargo, esto ocaslonarla 

muchos dolores de cabeza, pues no es posible excarcelar a sujetos pe

ligrosos que atentan contra la seguridad de las personas, tanto en su 

integridad flsica como en su patrimonio; por otro lado no hay perso-

nal ld6neo para que el tratamiento · sea todo un hito y ademh se 

carece de servicios sociales adecuados; pero esto no quiere decir que 

el tratamiento no deba llevar a cabo, sino al contrario: se debe In-

tentar mejorar el tratamiento con todos los medios posibles y hasta -

donde alcance el presupuesto destinado para el lo. 

El mejor resultado del tratamiento serla que los sujetos ubicados 
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en el mismo yo no re1nc1d1eron en 11 fc1tos, y que oyudaran al desarrJ!. 

llo del pafs y fueran un verdadero apoyo para sus fam111ai, y no una 

corga para esta sociedad que esU en grave cr1s1 s. 
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4.4 CUMPLIMIENTO OE LA JUSTICIA SOCIAL 

El proble11a que se le presenta a la sociedad de hoy es que ha h!_ 

cho crisis o han cafdo en decadench dos conceptos: el del hombre 1nd1 

v1dual1sta o liberal y el del hombre colectivista o de masa. Y es pr!_ 

clsamente por la importancia que ha tomado el conc~~·º del bien común, 

y por otra parte de la resistencia que el hombre opone a su despers~ 

nal1zaci6n. 

La concepc16n del hombre como ser comunitario sin dejar de ser -

persona plantea la cuest16n de que ya no es suficiente la moral, aun

que su papel resulte realmente lmportant!slmo para regular sus actos 

pr1 vados. 

De allf que s6lo la presencia del bien común, como base o funda

mento del derecho, pueda permitir a hte lograr el poder suficiente -

para equilibrar las fuerzas que presionan en el seno de los grupos s~ 

clales, med1ante la subordlnaci6n, concillacl6n, cooperacl6n y armo-

n!a. Pero también es cierto que la leglslaci6n positiva vigente en su 

totalidad debe orientarse siempre a la real1zac16n del bien común (h!_ 

cho que no ocurre en la pr5ctlca} desde que se considera a éste como 

su causa, fundamento o raz6n de ser. 

Luego se puede decir que en todo ordenamiento jur!d1co se deben 

tener tres principios fundamentales como son la justicia, la segurl-

dad y el bien común. Y es el bien común el que le Imprime un conteni

do social a la justicia, pero realmente el fin del derecho no se ago

to en la justicia como si fuera una simple f6rmula, sino que es supe

rada por una justicia social y que la misma supone "la justa d1strlbJ!. 

cl6n de los bienes, salarlos e Igualdad de oportunidades. Asf se ob--
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serva que el anterior concepto se encuentra vinculado al progreso del 

Derecho. 

A decir verdad, en principio toda justicia es social desde el mg_ 

iunto en que se requiere la presencia de la sociedad para realizarse. 

Pero en cambio hay una serle de op1n1ones de diferentes juristas res

pecto a la Justicia Social y varfan cada uno de el los en c6mo conc1-

ben a hta. Y al respecto nos dice Dorantes lo siguiente: 

La justicia social hace referencia a un determinado contenido y 

se caracteriza porque atiende, preferentemente, al interés de la mayg_ 

rfa o de la total ldad de los componentes del grupo y no al de uno o -

varios de ellos 0064 y se extiende, como dice Del Vecchlo, a la dlstrl

bucl6n de los bienes econ6mlcos, a la organlzacl6n del trabajo y a la 

retrlbucl6n de los trabajadores". 65 

Por su parte Goldschmldt, utilizando un criterio mh amplio, so.!_ 

tiene que la justicia social significa proteger y realizar el bien cg_ 

mOn en todas las relaciones soc1o-econ6mlcas tanto si tales relaclo-

nes pertenecen a la esfera cUslca de la justicia legal, como a la de 

la justicia distributiva o de la conmutativa". 66 

En cambio definir la justicia ha sido uno de los problemas mh -

dlflclles de la ciencia jurfdlca, y hasta la fecha no existe una defi 

nlcl6n perfecta; sin embargo, todos sentimos la necesidad de justicia 

y tenemos una nocl6n clara de ella. En nuestro pah se ha llegado a -

objetivar la justicia social, porque se ha plasmado jurld1camente en 

64 Cit. pos. Glorglo Del Vecchlo, "La Justicia", p. 42, 
65 Dorantes, op. cit., p. 157. 
66 C1t, pos. Nlcolls Ma. L6pez Calera, "Reflexiones en torno a cuatro 

estudios sobre justicia', p. 122. 



- 154 -

los articulas Jo., 27, 28 y 123 de la Constltucl6,n. Estos preceptos -

de la Carta Magna, como se manlfest6 anteriormente, tienen como fina-

1 idad convertir en garant!as sociales el derecho a la educacl6n, el -

reparto equitativo de la riqueza pGblica, o sea, socializar la propi~ 

~ad privada, proteger el trabajo humano en todas sus formas de mani-

festaci6n y de manera general, proteger a todos los _ .on6mlcamente d! 

b11es. Dichas disposiciones constituyen fundamentalmente el derecho -

social constitucional, o bien la meta jur!dica de la justicia social. 

Debido a que es evidente que la justicia social es el principio 

y el fin del Derecho, la justicia social deja mucho que desear en 

nuestro pa!s, con linderos que van mis alU de los limites permitidos. 

Las leyes sociales modernas en su aspecto te6rico protegen al obrero 

frente al patrono, al campesino fr.ente al latifundista, al hijo fren

te al padre que lo abandona, al inqu11 ino frente al arrendador, pero 

en la pr8ctfca se observan casos muy desagradables pues todo, o cuando 

menos la mayorla de asuntos, se definen a favor de los mh fuertes 

de la clase pudiente dejando sin protecci6n a quienes claman por la -

mencionada justicia social; si en cambio no todos los tratadistas ad

miten el concepto de justicia social, entre ellos Ernesto Krotoschln, 

quien sostiene que la justicia es una sola, que agregar a la palabra 

"justicia" lo "social" no tiene ninguna signlffcaci6n de fondo, que -

no es nada y rechaza la Idea de justicia social fundamentada en la 

dignidad de la persona o en el derecho de vivir, aunque uno de los fi 

nes de la justicia social es dar a cada uno lo que necesita, y llega 

a la siguiente conclusl6n: "lo mh que puede significar la justicia -

social como fin en el caso del derecho del trabajo, es poslb11 ltar 

la coexistencia de hombres en el sector social denominado •trabajo',-
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lo cual es fnexacto". 67 Y por otro lado hay una generalidad de opini.Q. 

nes y aceptada por la mayorla de los juristas al sostener'que el Der~ 

cho Socfal es una norma jur!dica; el derecho social es una realidad -

jurldica y la justicia socfal es el fin de esta realidad. 

La expresi6n "justfcia social" constituye un principio universal 

y un principio nacional consfgnado en la Constituci6n de la República 

de lgl7. Como principio universal, la justicia social es el primero -

de los derechos humanos, es el derecho de vivir dignamente. El hombre 

tiene derecho de obtener su desarrollo espirftual y bfenestar mate--

rial dentro de un marco de 1 ibertad, de seguridad econ6mica y tambiEn 

de d.1gnfdad humana. 

Por eso la justicia social sfgnlf1ca la libertad del hombre fre!!. 

te al hombre mismo, que es el peor enemigo del hombre" (Diario de los 

Debates de la C&mara de Senadores del Congreso de Jos Estados Unidos 

Mexicanos, Sesf6n pública de 4 de diciembre de lg52). 68 

Ahora bien, podrla existir una confusi6n en cuanto a si el Dere

cho Social y Justicia Social son lo mismo, y para tal efecto nos va-

mos a lo que regula el Derecho Social y se manifiesta que Este tiene 

como finalidad proteger y reivindicar al dEbfl frente al poderoso, al 

obrero frente al patrono, al campesino frente al latifundista y en ge 

neral a los proletarios frente a sus explotadores, inclusive a los g.Q. 

bernados frente al gobierno. En tal vfrtud, ambos tienen la misma fi-

67 Cit. pos. Alberto Trueba Urbina, "Derecho Social Mexicano", p, 330. 
68 Cfr. Diario de los Debates de la C&mara de Senadores del Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos. Sesi6n pública de 4 de diciembre 
de lg52. 
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na11dad, que se protege, tut.ela y re1v1ndlca a los que viven de su 

trabajo y a los econ6micamente dEblles. En mi conslderacl6n el Dere-

cho Social es el gEnero, y la Justicia Social es la especie. Por lo ª!!. 

terlor, el Derecho Social es Justicia Social. 

Los fundamentos principales de la Justicia Social son los slgule!!. 

tes: 

l.- El b1en coman. Al fundamentarse el Derecho en el principio -

del bien común, el objeto del mismo, que es la propia justicia, nos -

presenta una modalidad que es la justicia social. Ahora bien, lo int~ 

resante de la justicia social es que toma como base al bien común, C.Q. 

mo principio ordenador de los valores, bienes, servicios y oportunld! 

des al conjunto social o comunidad y a cada uno de sus miembros por -

el lugar que ocupan en la sociedad. 

2.- El bienestar de la clase trabajadora. La doctrina de justl-

cla social surge como una necesidad de proteger y defender a la clase 

trabajadora, como la parte más dHll en la relacl6n de trabajo frente 

a los patronos, que son los poseedores del capital; mientras que el -

pobre s6lo cuenta con su fuerza de trabajo para poder llevar el ali-

mento a su hogar, raz6n por la cual se ha consagrado la irrenunciabi

lldad de sus derechos legales con el fin de que los empresarios no se 

aprovechen de su sltuacl6n econ6mica. 

3.- La proteccl6n de la persona humana. Hay que fijarse que la -

justicia comunitaria siempre deja a salvo el valor de la persona hum! 

na, es decir que en funcl6n del bien de la comunidad. La idea de jus

ticia encuentra su legitimaci6n en la Idea de la personalldad humana, 

raz6n por la cual la justicia social pide proteger a la parte mis dE

bll (obrero, lnqulllno, campesino) y el modo de protegerla consiste -
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en no aplicar la misma regla a ambas partes, con lo cual se incurri-

rla en una 1nJust1c1a, sino aplicando la proporcionalidad del bien C!!. 

mGn con un criterio racional y valoratlvo. 

4.- La superacl6n de le Justicia formal. Superar la justicia for. 

mal es una flnall!ad y un prop6s!to de la Justicia social. Asf la Ju!_ 

t1c!a pasa de ser formal en cons!deraci6n de los hechos y las accto-

nes, tomando un car!cter material o de contenido, cuando Interviene -

el bien comOn como algo real y objetivo que proporciona bienestar y -

fel lcldad, porque se disfrutan bienes que son comunes y que si se 11,!l. 

va a cabo la mayorh de los miembros de la sociedad se sentir~n con-

tentos, hecho que disminuye en forma considerable que el Individuo 

cometa acciones o conductas de11ctlvas. 

5.- La seguridad social. En este punto nace la Inquietud de la -

necesidad imperiosa de la creacl6n de un tribunal especializado a ni

vel Federal, que se encargue de vlg11ar las necesidades sociales de -

la poblaci6n, y que el mismo Estado trate de cubrirlas a trav~s de 

los impuestos que el pueblo paga y de la misma conflscacl6n de ble-

nes que se le hagan a los narcotraficantes, a los servidores públ lcos 

que se hayan enriquecido lllcltamente con dinero que realmente perte

nece al pueblo de Hhlco. Esto tomando en cuenta que hasta el momento 

la seguridad social es uno de los logros m&s Importantes que se ha 

conseguido, y que se cumple deflclentemente con ella a pesar de la I~ 

slstencla con que se ha buscado por los proletarios. 

Sin embargo, a través de la historia, y desde la República de 

Plat6n hasta lo doctrina liberal, que estuvo presente hasta prlncl--

p1os del siglo XX, la libertad Individual fue la meta principal de la 

vida, pero como la propio historia se ha encargado de demostrarlo, el 
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liberalismo llegG a resultados contrarios a su proposlto, pues provo

c6 la anarqu!a y una concentraclGn de riqueza que aplasta y oprime 

los dHiles. entonces el hombre que notiene qué comer enajena su 11 

bertad, pero la libertad sin pan es un m1to. 

En cuanto a la justicia social, en la medida que hta se cumpla 

llev!ndose a cabo en los diferentes renglones de n•c~sfdad, se ver& -

claramente que el progreso ser! notorio y que la criminalidad por 16 

glca tender! a disminuir considerablemente; mas no asegu1·0 que la mi1. 

ma desaparezca, pu•s como es sabido, todas las sociedades han tenido 

y tienen delincuentes y este fen6meno de criminalidad s8lo puede dis

minuirse hasta un grado que sea poco lesivo para la scn:ir.dad de nues .. 

tro tiempo. 

A manera de conclusi6n se deja asentado que la justicia social -

es un Instrumento jurtdico de lucha de la clase proletaria, obreros.

campesinos, ejidatarlos, comuneros, núcleos de poblaclGn y econ6mica

mente débiles; con el establecimiento de un nuevo sistema de vida, b~ 

sado en el respeto y la superacl6n Individual y colectiva de la misma 

humanidad. 
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e o N e L u s l o N E s 

PRIMERA.- La crlminolog!a social es la ciencia que se ocupa de -

es tud far a 1 de 1 i ncuente en todos sus aspectos, tomando en cons f dera- -

clón cuatro ciencias: el Derecho Penal, la Criminología, la Penologia 

y la Soclolog!a. 

En cuanto a su ubicación, ésta se encuentra dentro del contenido 

de la crlmlnolog!a clentlflca, ya que toma en consideración a la cri

minalidad como fenómeno Individual y social, al delincuente, a la vi~ 

tima y a la sociedad. 

SEGUNDA.- La delincuencia es una amenaza para el desarrollo del_ 

ser humano, por lo mismo es conveniente que se implementen medidas de 

seguridad m4s eficientes, con un personal que posea mayor preparación, 

vocación de servicio, humanizado, menos corrupto y que no tenga ante

cedentes pena 1 es. 

Por otra parte, es necesario que se dé verdadero cumplimiento al 

articulo 17 de nuestra Carta Magna. 

TERCERA.- A pesar de todas las definiciones que se proporcionan_ 

de delito, a nuestro entender la de mayor valor es la que prescribe -

la Ley Penal, al seHalar que es el acto u omisión que sanciona la mi~ 

ma, ya que se considera que si no está sei'talada como delito una con-

ducta 'no puede castigarse como tal. en consecuencia nos referimos de 

manera especifica al concepto legal de delito. 

CUARTA.- La expl icaclón del punto tratado con anterioridad puede 

ser individual o colectiva, en el primer caso se toma en cuenta al d~ 

lincuente y el segundo parte de Ja Influencia del medio ambiente en -

la conducta criminosa. Sin embargo, consideramos que la justificación 
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es factible por la intervenci6n de una pluralidad de factores que -

mezclados o en conjunto producen el del 1to. 

QUINTA.- El fen6meno crhlinal es una enfermedad social. Una so

ciedad sana tiene gente saludable, y por el contrario, una comunidad 

enferma tendri demasiada delincuencia; este suceso lleva a la degra-

dación del ser humano y se vislumbra en sus princi¡ valores, há-

bitos, costumbres y en la norma jurldica, se transforma en manifest!_ 

ción crónica que afecta considerablemente a la agrupación humana. 

SEXTA.- El panorama causal está integrado por una serie de con

ductas opuestas a las prescritas por la organización social de parte 

del infractor que mantiene un enlazamiento con el acto humano y que_ 

se espera una reacción por la acción ejecutada, que es la desaproba .. 

ción de los demás y sancionada por la ley. 

La influencia negativa del carácter, cultura, familia, el am--

biente flsico y social son causas para que el sujeto viole la norma. 

SEPTIMA.- Com11nmente se unen en matrimonio un hombre y una mu-

jer con el deseo de procrear y formar una familia. Sin embargo, muy 

a menudo las parejas se ligan por intereses económicos o por necesi

dades pol!ticas, lo cual introduce importantes variaciones en la vi

da familiar, como es el caso de la madre soltera, quiebra del matri

monio, constante conflicto entre cónyuges y hasta divorcio, que m5s_ 

tarde repercute en la formación de la conducta y del carácter de los 

hijos, lo que ocasiona que en lo futuro éstos sean delincuentes. Ca

be seftalar que de la desorganizaci6n de una familia, también se han_ 

desarrollado grandes hombres, inteligentes y capaces de sobresalir -

ante las adversidades de la vida. 
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OCTAVA.- La delincuencia tiene efectos sociales, econ6micos y 

polfticos; dentro de los primeros mencionamos el miedo que causa a -

los ciudadanos que sufren de la misma y que el Estado tiene obliga-

ci6n de brindarles la protecci6n debida; los segundos generan desco!l 

trol e inseguridad en comercios, bancos, industrias y a las propias_ 

amas de casa, cuidándose todos de no ser asaltados, y no conforr.ie -

con eso, todavh matan los delincuentes a sus victimas; por lo que -

toca a los terceros efectos, o sea los pollticos, existe la necesi-

dad de manejar una mejor táctica criminal, crear leyes acordes con -

la realidad y que se apliquen estrictamente, 

NOVENA.- La lucha contra los malhechores debe ser realizada por 

todos los integrantes de la sociedad, civiles con la cooperación y -

auxilio de la policla, con la incansable labor del Ministerio Públi

co en cuanto a seguir una verdadera investigación, sin la aceptación 

de corruptelas ni compadrazgos, debiendo consignar a quien en verdad 

delinca. Amén de la labor del C. Juez que tiene la tarea de juzgar -

con ecuanimidad e imparcialidad, para sentenciar y darle a cada de-

lincuente lo que le corresponde, según las circunstancias del caso y 

como lo establece la Ley Penal, 

DECIMA.- La criminalidad ha evolucionado, actualmente presenta_ 

nuevas formas de manifestación. Hoy en día la vida es más compleja,

"º se observan los antiguos grupos familiares ni las mismas costum-

bres y la religión oficial está en decadencia. 

Los anteriores aspectos contribulan a que la delincuencia perm!!_ 

neciera estática y sin novedad. 

De hecho siguen existiendo los mismos tipos en la Ley Penal pe-
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ro se cometen en nuevas formas, variando los medios materiales. 

mayor abundamiento en esta época se usan cadenas, varillas,

boxers para golpear¡ bombas, armas de grueso calibre o automáticas.

para asaltar, lesionar o matar. A efecto de que esto no suceda es i!l 

dispensable que los avances cientlficos y técnicos se orienten al 

progreso de la humanidad y no a la destrucción de 1. ,nisma. 

DECIMA PRIMERA.- La criminalidad en México alcanza cifras alar

mantes, por lo que resulta urgente elaborar programas de prevención_ 

que se cumplan tntegramente,. as1 como crear fuentes de trabajo, cam

pos deportivos, centros culturales, centros de asesada legal para -

aconsejar a gente que padece las consecuencias de esta manifestación. 

DECIMA SEGUNDA.- Los factores que orillan al sujeto a cometer -

delitos son diversos, entre los que más destacan se encuentran el 

económico, el medio social, el desempleo y la contribución de una ti 

mi da y desorientada prevención. 

DECIMA TERCERA.- En Derecho Penal se vive una profunda crisis -

que va desde la persecusión policiaca contra quienes no han cometido 

delitos, los cuales son detenidos para investigación, hasta la impu

nidad de la que gozan algunos delincuentes protegidos por altos fun

cionarios o ellos mismos convertidos en delincuentes. 

Jlo se respeta en Materia Penal los mandatos constitucionales r~ 

lacionados con el Derecho Punitivo, como es la prohibición de tortu

ra, la marca, los azotes. La polic!a judicial se dedica a extorsio-

nar a los delincuentes y dan permiso para que ellos puedan seguir --

11trabajando11 o llegan de madrugada a hogares particulares en donde .. 

habita gente pacifica a molestarla; el Hinisterio Público permite y_ 
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en ocasiones realiza el maltrato a la gente, lo que deja en entredi

cho que cumpla con su responsabilidad como Representante Social. 

Es importante fijar debidamente las funciones del Ministerio Pú

blico y de la Polida Judicial, a efecto de que garanticen la liber

tad ante la posible arbitrariedad y abuso. 

DEC!MA CUARTA.- La pena en nuestro tiempo no debe 1 imitarse a -

su realización de justicia mediante la retribución del mal del deli

to, debe aspirar también a la obtención de un relevante fin, como es 

la rehabilitación del delincuente, basada sobre el estudio y dirigi

do a conseguir su reforma y readaptación a la vida social. 

Es menester hacer mención que no es con ordenamientos como se .. 

va a rehabilitar a un sujeto si éstos quedan escritos en un código y 

nunca se cumplen. 

DECIMA QUINTA.- El tratamiento psicológico es una medida de --

equilibrio que invita al delincuente a normar su conducta, a organi

zar su experiencia y no llevar sus actos a la destrucción de él mis

mo y de los demás. Se acepta en contadas ocasiones que la conducta -

criminal es utilizada como una defensa psicológica que practica el -

sujeto como medio para evitar la marginación de su personalidad. 

DECIMA SEXTA.- En principio toda terapia es jur!dico-criminoló

gica por encontrarse establecido en ordenamientos jur!dicos y por la 

relación que guarda con el criminal. 

El objetivo es la remoción de las conductas delictivas en un -

plano práctico, para el logro de la resocialización de quien cometió 

un delito para evitar su posible reincidencia. 

El método debe cumplirse para que de esta manera se experimente 

una disminución en la criminalidad. 
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DECIHA SEPTIHA.- Justicia Social es el derecho que tienen los -

meifcanos a su empleo, habit~ci6n, alfmentac16n, salud, vestido, di-

versiones. asf como a su educación. 

Esta es la aspfraci6n del pueblo de México, pero la crisis, las 

condiciones objetivas y subjetivas, la Inadecuada y mala adminfstra

ci6n, as! como la corrupcf6n, no han dejado que se ~umpla. 
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n DE ERRATAS. 

Al'\ ALIS IS DE LA CRUIINOLOGlA SOCIAL Y SUS EFECTOS EN llEXICO. 

Pá,:. Linea. DICE. DEBE DECIR. 

18 20 aoc lable111ente aoc ialmen te 

.se 6 autenta sustenta 

.se 17 produccc 16n producci6n 

100 2.S deainte~radoreaa dssintegradora11 

101 10 econlialcaa econ6mlco11 

1)2 18 ne cesar ioq u i tar necesario quitar 

148 17 trabajdorea trabajadores 

1.se ) notiene no tiene. 
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