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1 N T R o D u e e 1 o N • 

Es importante señalar y comprender el origen del crimen, en reloci6n 

o los conductas que propician lo real izaci6n de los hechos antlsocla

les, y el por que la sociedad se ha visto amenazada por quienes come

ten actos del ictuosos, es decir, nuestro estudio porte dé la peligro

sidad del individuo, proyectándolo o la sociologfe criminal como pun

to de partida y entender, como el Estado tiene un derecho y obliga -

ci6n, de crear normas jurldicas y sancionar, con el objeto de prote-

ger, a le sociedad en general. 

Es de preocupaci6n entablar y plantear nuevas medidas de segurided,

para dar o lo sociedad un mejor desenvolvimiento y asl crear nuevas -

disposiciones con carácter jurldlco, que den 1 ibcrtod a lo sociedad,

que se encuentra e punto de ser arrastrada por pasiones criminales, -

es decir enfocar y analizar los causas y factores cuyo resultado es -

el crimen. 



CAPITULO 1. 

#la Sociologfa Criminal. 

1.1. los origcnes del crimen. 

1.2. Concepto. 

t.J, Ferrl y algunos autores. 

1.4. La reacción social. 
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CAPITULO 1. 

LA SOCIOLOGIA CRIMINAL. 

Es importante seílalar cuales son los fines de estudio de la Sociologfa 

Criminal; esta ciencia tiene un camino, un ffn, buscar las causas so-

cioles o humanas del delito; es menester so~alar o la So~iologfa Crim! 

nal como uno ciencia que adn se encuentra en lo obscuridad, pues dlti

momente a sido objeto de estudio y o ido cobrando mayor interés por -

los especialistas en la materia, tal import¡,nci.:i derivo de c¡uc ou estu· 

dio tiene como finalidad investigar loa causas sociales y humanas del

delito; toda occi6n u omlsi6n inhibitoria, trae como consecuencias una 

fuer:z:o, es decir, los causas sociales influyen en el deGcnvolvimiento

y real izaci6n de loa delitos, son en un dltimo análisis una serie de -

fuerzas sociales, por lo tanto el estudio sociológico tiene como caree 

terfstica al ser dinámico porque se encuadra al inicio de la sociedad

mismo, se encuentre rodeada de fuerzas que a la vez generan una evolu

ción y se transforma en su mismo nucléo de convivencia, de esta manera 

dicho evolución contribuye al ¿osarrol lo de la comunidad, cuyo origén

se basa en un fundamento de deseos y en las necesidades latentes de la 

humanidad. 

Algunos autores como el Dr. Rodl Carranca y Rivaa; señala que la So-

clologfo Criminal es lo roma que estudia al individuo como tal, en un-
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car6cter bioaociologico. ( l ) 

Ea decir, loa caracteres del individuo como delincuente, ea de definir 

cueles fueron las cauaae del delito que cometió, pr~yect6ndolo en un e~ 

tudio en el cu61 se determinar6.el grado de su temibilidad ante la so--

cledad, ea decir que la Soclologfa Criminal en au rama jurfdica estudia 

la legislación represiva y preventiva de la delincuencia, ya que en ge-

neral estudie la criminalidad, bas6ndoee tambi6n en verlas ciencias co-

110¡ la Antropologfa Criminal 1 ea la ciencic1 qu.- C5tudia las causas lndl 

viduales del delito, eatableciendolas, y eet6 a la vez ea auxll iada por 

otra ciencia llamada¡ la Eatadfstica Criminal: que tendr6 como objeto -

tomar en cuenta los ambientes fisfcos y sociales, en conjunto de todos• 

estos datos se precisan los caracteres peiquicos en relación a la g6ne-

sis individual del delito, ea decir que la Estadistica Criminal, ser4 -

la ciencia que vendra co•o auxiliar, ya que el ambiente estudiar6 las -

tendencias de acciones delictivas de las diferentee categorfas de la d~ 

lincuencia¡ por tal motivo la Sor.iologfa como ciencia tendré el objeto-

de indicar cualás son loa medios tanto preventivos como represivos que-

deben organizarse con un carácter legislativo para poder encuadrar una-

defensa social en contra da todo aquel individuo que delinque. ( 2) 

En conclusión, el camino de la Sociologla Criminal como ciencia que --

( ) Cfr. Carranca y Rivas Radl., Derecho Penal Mexicano., Parta Gene
ral., Editorial Porrua., S.A., Edición 1979, P6g. 46 

( 2) Cfr. Carranca y Rlvas Radl.-Op. cit. P69, 47 
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eea caracterizado, forma parte de un conjunto de disciplinas criminoló-

gicss, porque nos describe Is realización histórica natural de lo deli.!l 

cuencis. ( 3 ) 

Desde que la sociedad forma parte de un nucléo de vida ha tenido la n,! 

cesidad de procrear leyes de conservación y defensa para poder tener 

una exl~tencis, por eso la miema sociedad ea la creadora de los princi-

pios esenciales sobre le responsabilidad del acto humano y proyect6ndo-

la en una sanción como resultado de las trasgresiones y haciéndolos a--

credorea a la comunmente pena, es d~clr, es una potestad atribuida al -

poder social, la cu61 tiene la facultad de encuadrar la norma jurrdica, 

y ser el derecho ea un producto social. 

El hombre como ser racional y conclente, con razón de entendimiento, -

tiene is obligación de llevar a cabo una convivencia dentro de la vida-

colectiva on el medio en que se desenvuelve¡ en notorio seílalar, la mi,!?_ 

ma sociedad sea ha visto en la obligación de dictar y sdem6a prevee Las 

Medidas dP Seguridad. Respaldados por un organo estatal. 

Ahora bién, si citamos como acto humano y quién real ize el acto, sig-

niflca el obrar de una actividad conclente, culpable y merecedor de un-

3 Cfr. Carranca y R i vea RaO 1 • , ldem., P6g. l.7 
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castigo, denominado pena, es por eso que la mieme sociedad tiene une d! 

fenae, sefta14ndolos como hecho• sociales si delito y el del incuentc, é~ 

te como ser racional de las determinaciones de su voluntad en el obrar, 

es el responsable del acto y dr sus consecuencias, esf el individuo ti!, 

ne la plena 1 il;>erted dentro del nucléo social d"' el••gir entre el blén y 

el •el, trayendo como conclualdn el l lemedo principio jurFdico de impu

tabi 1 idad. 

La Soclologta Criminal tiene cierta significación dentro del marco so

cial, ye que el delito provoca en la misma, une serie de reacciones ta

les como el Oafto, Alarme, estas consecuencias se deben a que estás vlo

ciones, el Individuo no tiene una plena libertad dentro de la aociedad

Y se encuentra en elegir conductas buenas y melas. 

En por eso que le Sociologfa Criminal considera al delincuente como un 

fenómeno social, ya que es considerado como ente de pel igroaided que se 

dá en la misma, es decir esté fenómeno trae consecuencias entre sus mi,!t 

mos asociados, como caractereu de dlsgregecidn y de disociación. 

"En cuanto las deducciones que he1110s hecho referentes a los hechos so

ciales que deben ser estudiados en un real acontecer colectivo y deci-

mos colectivos, por que dentro, del marco de la sociedad se real izan -

los hechos sociales que se proyectan como un fenómeno con cerécter dis2 

clotivo y que se proyectan con un sin néirnero d" violaciones a los pre--

.. 
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ceptoa que se encuentran tlpiffcadoa en leyes penales que adquieren un 

cierto aentldo de realidad, por que se dice que el sujeto que cometió-

un delito, tendr6 como consecuencia una denominación en ese marco, que 

aer6 la de un delincuente criminal•. ( 4) 

Ahora, el delito se ha definido como un efecto de una fuerza, y tal -

ea la Importancia, pues existe cierta influencie dentro de le g6nesia-

del •arco de dicha conducta del lctiva; a todo esto la Sociologfa CrimJ. 

nal lo ha denominado fuerzas sociales y estás, son aquellas que contrl 

b~y~n a la realización, como hemos dicho anteriormente, del fenómeno -

crlminológico; La Sociologfa tiene como caracterfstica primordial de -

ser dln6mlca y por ser asf, sufre una cierta evolución que se atribuye 

en cierto aspecto e las fuerzas sociales, sufriendo cierto car6cter e-

volutlvo en todoa loa ordenes y necesidades del individuo en general,-

trayendo como consecuencia el mal llamado fenómeno del crimen, es de--

ci~, estos fenómenos cuando llegan a real Izarse repercuten en la vida-

y dentro de la sociedad ea considerado, como reacciones al minfmo de -

principios de moralidad, formado, como base de un status. 

Es menester seffalar, el hombre o individuo, como un elemento dentro -

de I~ "ociedad ha sufrido las reacciones del acontecer humnno y ha e--

( 4) Solfa, Quiroga, Hector.,Sociologfa Criminal.,Edit. Instituto de
Investigaciones de la U.N.A.M.,México 1962.,Pág, 29 
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llo ae debe que reaccione, pero con responsabilidad, dentro de un cer6.s, 

ter aoclel. 

Concluimos: SI le propia sociedad ha forjado, evolucionado e impuesto

une aerle de limitaciones e la conducta humane, lnfrlngi&ndolaa y pro-

yectendolas e una ley penal, pera que en un momento dado, respalde le -

vida colectiva del Individuo en general, est6 serie de llmltaclonea no

han tenido tal importancia dentro del marco social, en otras palabres,

ya no se admite que la ley penal, sea el 6nico camino de une fase jurr

dice para combatir y luchar en c9ntra del delito, aino es importante~~ 

que en el reprimir y prevenir loa delltoa, deban ser un conjunto de 11-

mitsclonea dentro de lea actividades que desarrolla el individuo dentro 

de le esfera social, en una lucha contra la moral, m6s restringida, en

cuanto a la educación y desenvolvimiento en que se encuentro rodeado el 

Individuo, asf como le represión de un cuanto poco, de lea relaciones-

humanas y un reproche contra todos aquellos elementos (bebidas, estupe.c. 

facientes, drogas), que transforman a la conducta social en criminal. 

Aar la Sociologfa Criminal: es aquella ciencia que trata de dar expl i~ 

caciones completes a la conducta del Individuo sobre todo a las llama-

das antisociales, dentro del medio en el cuál se convive, ea decir, la

socieded ea uno de loa factores que Influyen en le conducta del lndivl-
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duo, en las interhu•anas; el/trato diario con la sociedad modifica loa 

car6cterea que va adquiriendo a traves de su evolución o crecimiento y 

loa factores que en un momento dado, propician el crimen, son muy var.L 

adoa; como el económico, la ocupación, la profesión o la educación, -

las clases soclalea, la fG111illa y loa medios de merglnidad originendo

su dssvlacldn, ea decir, a todo esto es a lo que ll1111amoa, un conjunto 

de medios donde el individuo puede convertirse en un criminal, por eso 

la aociologla trata de dar una amplia expllcaci6n, del porqué el Indi

viduo, en un momento determinado ee convierte en un ente criminal, y -

por qu~ la sociedad reprime estas conductas. 

La sociedad viene a ser vfctima de todos aquel loe Individuos que rea

l Izan conductas antisociales, creemos bien, que deberfamoa de hacer un 

esfuerzo para reducir, ea decir que existen algunos 6rgenoa, encomend,! 

doa a la creación de normas y que estas miB111as tengan la caracterfati

ca de eer punibles, 
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1.1.- Los orfgenes del crimen. 

El crl•en siempre ha sido enfocado desde que apareciese la Sociologfe 

y la Sociopotologfa; ea decir los orfgenes del crimen que se remontan 

aproximadamente, casi al origen de la vida, y es en estudio en sr, el 

importante, ya· que va muy unido a le historia del mundo. 

•segdn alguna• creencias de viste cientffico e histórico, nuestros 8Jl 

tepaeados 'Hombrea Primitivos' cometfan ciertas conductas de salvajis-

mo, (coatumbres absurdas, crueles, excéntricas y algunas veces esotér.i, 

cea), otro detalle muy relevante, que dentro de su vida cometfan el 

desenfreno sexual y eutanasia, Infanticidios y por 6ltimo aacrif icios 

humanos con un car6cter de canibalismo•. ( 5) 

wPosteriormente en la Mesopotamia (tierra entre dos dfes E6frates y -

Tigrls), hubo un documento que tuvo trascendencia que fue el código 

Hammurabi, que significaba amo; grande, que reinó de 1728 al 1686 antes 

de cristo; código unificador del imperio babilónico, que determinó las 

reglas sobre le anarqufa jurfdica y protegió a los ciudadanos•. ( 6 ) 

5 Rodrfguez, Manzanera., Criminologfa,, Editorial Porr6a, S.A. lra. 
Edición., 1979., P6g. 147 

6 Rodrfguez, Monzenera., ldem., P6g. 149, 150 y 151 • 



-- 9 --

,.El Código do li:.immurobl, cocnbatió en primer lugar lo cri.nin:il lded, en 

él se encuentran normas releventea de notable, de eet6 orden8111lento, -

encontremos en primer lugar, regios que regulaban los precios máKimoe-

en los mercados y loe honorarios de loe profesionietas de aquel tiempo 

con la finalidad de evitar loe abusos de los comercinntcs y profesio--

nietea, ea decir debemos considerar, que el Código de Hallllllurabi rigió-

en el oriente por m6s do mil effoe, ea importante seffelar que esté códl 

go, no solo regulaba esos aspectos, sino que todos aquellos que recal-

an en el abuso, se lee castigaba do une manera penal•. ( 7 ) 

•Ahora bién, en Egipto también encontramos antecedentes criminales, -

ya que loa egipcios tenían mucho interés de combatir le criminalidad,-

eeF veremos el gran ingenio que tenían pera inventar métodos de ident! 

ficación criminal, por ejemplo e los ladrones, crlminelea, etc., se --

les quitaba loe incisivos pare poder identificarlos•. ( 8) 

•Por otra porte en Chinn; el gran pensador Confucio, (555 al 478 a.e) 

se preócupo en anal izar el fenómeno criminal, afirmando que hay cinco-

clases de delitos Imperdonables: 

1.-EI hombre que medito en secreto y pr6cticn bnjo copa de virtud-

( 7 ) Cfr. Rodríguez, Manzanera., op. cit., P6g. 151 
( 8 ) Cfr. Rodríguez, Manzanera., op. cit., P6g. 152 
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(predimitacl6n, elevoala y ventaja), 

2.-lncorregibllidad reconocida, (probada contra la sociedad). 

3.-Calumnia, (revertida con el manto de la verdad, para engañar al 

pueblo. 

4.-Vengan~a. 

5.~For•ular el pro y el contra eobre 41 mismo asunto, (cediendo al 

inter6s que se tenga de uno u otra persona). 

Confuclo aeílalo y onaliz6 que el lro, 2do y 3ro., son aspectos de pe-

llgroaldad criminal. 

Cabe notar una gran frase que Confucio pronunció; ten cuidado de evi-

tar los crlmcnea, pera no verte obligado a castigarlo#. ( 9 ) 

#En la Cultura Griega, tenemos que on esa época había pensadores que-

demostraban siempre una gran preocupación por todos loa temas del con.!!, 

cimiento humano, y dentro de estos vemo~ que el crimen fu6 uno de loa-

aspectos más tratados. Encontramos la problem.!itica'del crimen y del --

criminal 1 en la Mitologfa griega, en el arte y en su flloaoffe, con -

un carácter de que los griegos situaban e aua dioses en un aspecto mi-

1 ogico•. ( 10 ) 

"ahora blén, en Alejandrfa, por loa affos 305 a 150 a.c., tuvo gran 1,!! 

9 ) Cfr. Rodrlguez, Manzanera., op. cit., h'ig. 153 
10 ) Cfr. Rodrlguez, Manzanera., op. cit., pág. 155 
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portancla la Medicina Forense en general, en une parte nos describen C,2 

mo loa criminales eren ~uoatoa a diapoeici6n de loa m6dicos pare eu di-

aecci6n en vivo•. ( 11 ) 

•En Roma, ciudad importante por au frecuencia de rcoulorse por jurla--

prudencia, y ea de esperarse que loe romanos tuvieran bastantea antece-

dentes; el nacimiento de dos grandes Doctrinas. Loa Estoicos: Oeacrlbi-

an a la pobreza en el camino de la virtud, originando asf lo m6s sano. 

La segunda corriente decía lo contrario. Loa Eplcureoa: atestiguaban, -

que la riqueza era lo m6xlmo y encaminaba a la feli.cidad, en tanto la -

pobreza era le causante del crimen•. ( 12) 

•Esto ea importante de mencionar como en la Edad Media, tuvo oran In--

fluencia la Iglesia Cat611ca y las interpretaciones crlminol69lcaa y P.!. 

nales, con una caracterJatica de ser teológicas. 

Es claro de observar que en mucho la historra de lo humanidad ea la --

historia del crimen, desde el primer antecedente a nuestros dJaa, y la-

historia del hombre, ea en gran parte el relato do loa robos, homici --

dios e Intrigas. 

( 11 ) Cfr. Rodríguez, Manzanera., op. cit., P6g. 162, 163 
( 12 ) Cfr. Rodriguez, Manzanero., op. cit., P69. 163 
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•Entre loa hecho• vitales, ea Importante mencionar la mortalidad en ge

neral, ea ocacionada pc:¡r grandes indic6s de violencia, pero con un ea-

pecto crl•lnel, lea principales cousos de esté fenómeno ae debe a que -

lae grondea urbea, catan en constante ritmo de crecimiento, y la socie

dad en general., aaf mismo, eatoa contrastes ae observan, de acuerdo e -

loa adelantos de la vida •oderne, ocasionando nuevos factores crl•lnol! 

gicoa, y de bajo, ciertas condiciones, han ido en aumento, 

Haata hoy, en nuestra 6pocs ae a venido a ratificar que el delito oa -

el m6a grave de loa fen6menos aocialea, y he tenido lugar en todea laa

etspaa de la huaanlded, poro adn ea mas grave el reaultado de la impuni 

dad de las trasgreaionea de le ley, lo que a provocado el aumento de le 

delincuencia. 

Uno de loa primeros factores que dan cavidad al fndlce crlmlnol6glco,

es le pobre%a, en segundo lugar el Alcoholismo, y aar en ese orden loa

deaejuatea afectivos en el hogar, despu6s la Proatltuci6n y por Oltimo

el mal llG111edo juego y vugencie. Es primordial hacer lncapi6 en otro 

factor que tiene bastante influencia dentro de la conducta criminal; 

que es el factor econ6mico; en est6 factor tiene como origenea loa si--

9ui entes fen6menoa aocinles y que en seguida loa enumeraremos, para po

der explicar en un aspecto general: 
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e).-la pobreza. 

b).-Caroncla de loa primeros articuloa de primera neceaided. 

c).-Mala All•entacl6n. 

d).•Eacese produccl6n agrfcolaw. ( 13 ) 

•1ea eatadfatlcaa nos indicen, que lea condiciones de vida, tanto econ.§. 

•icaa que producen cierta reecci6n a la conducta del individuo en aoci.!. 

dad, nos revelan loa m6a altos lndic6a de la delincuencia, en que pred,2 

mine condicione• econ6micea desfavorables, ee~alendoloa que el mayor --

porcentaje, ae originan delitos contra la propiedad, pero cuando un pa-

fa se encuentra favorablemente en el aspecto econ6mico, el indic6 de le 

dallncuencie, corresponden e loa delitos contra la vida y la integridad 

corporal•. ( 14 ) 

Por otra parte Influye el Incremento de la criminalidad en el alto pr_! 

cío de loa artículos de primera necealdad por ester au~ditedoa a un o.e, 

den Jurfdlco y est6 no ea capaz de resolver, para todos, el problema de 

las necealdadea primarias. 

Entre les persona• poaefdaa por el ef6n de mayor poderlo econdlllco OC,!! 

( 13) Urblne, Olivare•, Carloe., Salud Pdbllca de M6xlco., V. Volum6n 
XVII., Ndm, 2., Epoca Marzo-Abril de 1975., P69, 212 

( 14) Urbina, Olivares, Carlos., ldem,, P6g. 213 
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rren delitos, como la usura, la falaiflcaci6n y los delitos contra la m,g 

ral, en lea clases económicas d6biles los del itoa caracterfaticoa son -

lea lesiones y loa homicidios. 

Aef, la referencia de algunos factores sociales como la Pobreza, la de

pendencia, le injuaticle, la criafs del trebejo, son factores que dismi

nuyen considerablemente el nivel autoeatlmativo y preparan al individuo

pare cometer delitos, ocasionando, la reincidencia. 

Puede decirse que el Alcoholfmo en general, ea uno de loa factores que

propicien le crl~inalldad, pero ea Importante eeftalar que loa indic6s -

que nos describe el elcoholfmo en varios paises, tanto latinoamerlcenoc, 

como europeos, nos indican lea Eatadfstices, que le criminalidad difere~ 

cía, es decir de un pueblo e otro, existe diferencia de lo habitual del

conaumo de alcohol, en algunos origina la vagancia y la mendicidad. Otra 

de lea consecuencias del conaumo del alcohol, es que bajo le influencia

da eat6, surgen rlftea y como resultado, lesiones que regularmente ae 11.! 

ge al homicidio. 

HCabe se~alar, que bn un napecto primordial, ea el deber en que se ene_!! 

éntra el Estado de combatir el comercio de bebidas alcoholices y la pop_!! 

larizaclón de lea mismas, puesto que ello ea causa de la criminal ldad. -
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Es de observar que el Estado busco obtener impuestos por concepto de gi-

ro comercial de cantinas, pulquerias y piqueras, de Introducción de pul-

que o bi6n por la destilación de alcoholes y la industrialización de los 

•lsmos, pero el Estado se ve tanblén obligado a erogar fuertes sumes de-

dinero paro mantener la seguridad p~bl ica madlonte numerosos polfcias, -

carc61es, penlntenciarios y tribunales penoles, o ffn de prevenir los d,! 

litos o sancionarlos cuando han infringido alguno normon, ( 15) 

Es lógico entender que reducido 1.a causa de la criminalidad habr6 de --

desminuir correlotlvamente el factor que perjudica al status de la socl,! 

dad. 

Por otra parte convendrlo que el Estado hiciera un balance de cuanto 9~ 

na y cuanto gasta en torno al alcohol, aunque el balance dejor6 alguna.!! 

tllldad, faltaria valorar las horas de trabajo perdid6s por loa leslana• 

dos en las riñas, los procesados como ofensores y los que mueren por los 

delitos de homicidios, faltaria valorar, también, la degeneración flsio-

lógica tran"mitida a io familia del alcoholico. 

En cuanto a los desajustes en el hogar; cabe señalar, los condiciones -

sociales que influyen en la conducta del delincuente y debe destacarse -

por su nivel de Importancia "el Hogar•., Por lo tanto que constituye el-

( 15) Cfr. Urbina, 01 lvares, Carlos., op. cit., P6g. 215 
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medio natural en que se forma In personal idod social del hombre, ya que 

el origen y ol naclmtento están tan estrechamente vinculados con el ho-

gar, ea evidente que ol origen legal o ilegal influyen en la formación-

moral del hombre e incluso, en su condición social. 

•Ea i•portante aeftalar una vez •6•, que nuestro tem~ ae encuentra enf_!! 

cado al origen del crimen, y uno de loa factores más lmportantea es el-

hogar, por que puede y es uno de los afectados en las bases de au orea-

nlzaci6n, y en lo constitución de ella misma y es relevante indicar que 

dentro de est6 factor se encuentra dos tipos de sltuaclonea en el hogar 

como ae describen: 

A.-EI Hogar Regular. 

B.-EI Hogar Irregular. 

Ea importante tratarlos desde un punto de vista general: 

. Es aquel que ae encuentra constituido por una serie de vfnculoa entre -

aua miembros y estos ae encuentran amparados por Isa leyes, fundados en 

las relaciones de mutuo respeto y afecto, ea decir loa conyu96a y loa -

hijos conviven en un orden de derechos y deberes, pero con una caracte-

rfatica primordial de sor recfprocos•. 16 

( 16) Cfr. Urbina, Olivares, Carlos., op. cit., Pág. 216 
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•EL HOGAR IRREGULAR•: 

Son aquellos hogares que carecen de base sólidas, puea edifican su exi.!. 

tcncio pur lo ocncrol, sobre atractivos provisionales, generalmente de-

orden sexual y c01110 ceracterfstice primordial es de alguno de los cony.!! 

ges, abandonan a los hijos, y trayendo como consecuencias que las obli-

gaciones ee pierden, de alguno de estos, ocasionando una deformación •,2. 

ral en los hijos, y lo m6a grave de est6 aspecto ea que loa orillan a -

la actividad ontiaoclal, motivandose el origen del crime•. ( 17 ) 

REFLEXION: 

Cabe hacer notar, que desde un punto de vista crlminol69lco.de~e de ve.e. 

ae al hogar COPIO principal enfoque de la causa del decisivo ambiente S,2 

cial del niño, cepa: de mcdelar su prrsonal ldad moral, ya que le adapt,2 

ci6n so~ial, el niño la reciuirá en el seno de la famllfo y del hogar,-

si no funciona este ceracterfstica, se convertira el menor en le socie-

dad un Inadaptado, esto quiere decir que será posible hacer candidato a 

la reellzeci6n de un delito. 

Otro factor de car6cter crlminol6gico1 es la Prostitución, su origen se 

debe a que le mujer ea abandonada por au conyugé y est6 se encuentra en-

una limitación económica, consideramos que su ref: es de origen fundame.u 

( 17 ) Cfr. Urbine, 01 ivarea, Carlos., op. cit., P6g. 216, 217 
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talmente económica, en la mayorie de los casoe, la prostitución es enf,2 

cada a nivel criMinol6gico, os el sujeto activo de delitos; como el ro-

bo, lesiones, injurfas, difamación y por dltlmo el fraude. 

El Juego, es el m4e conocido entre los hombres, por oer simple o compll 

cedo, emocionante y atractivo por lea apuestas que ee depositan en 61 y 

que afecte le econ6mia, la poz y eatremosamente afecta e la familia, el 

juego se refleja como factor al origen.del cri•en, por que en la apues

ta puede ir acompaffada de dolo o trampa, relaja las costumbres y en mu-

chas ocasiones conducen al homicidio 

La Vagancia, tiene tombl6n au origen y su causa de ser, su estrecto en 

las llamadas cases de vencindad, donde existe el convive de personas de 

origen proletario y de la clase media inferior, trayendo como consecue.!l. 

cia de ser lo incubadora de delitos, lo m6a perniciosos, ejemplo; la c~ 

baretera, el borracho conauetudinerlo, riffa e injurraa entre los veci-

nos. En eRté medio el menor se encuentre en le primera y natural socio-

dad de sus iguales y ae organiza fecflmente en pandillas, considerada.! 

efcomo el prl•er germ6n de la asociación delictiva • 

• 
Es importante tomar en cuenta que los factores que he1110s citado, como

el origen del crimen se han analizado predisponantes del delito, ye que 

ea objeto de observar, que no actuen en forme aislada, sino que se In--. 
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terrelaclonan en tal grado que e• diffcil saber. 

Ee por eso quo le perturbación aociol qu" se conserva y resguarda la so

ciedad, se debe a ciertas limitaciones que elle misma a ido implantando a 

trev6o de 101 ~poca• hletórlca• del hombre y se he estando real izando e.! 

tudloe preliminares, en cuanto e le conducta del Individuo, consideredee• 

en un cierto aspecto reprochables ante la sociedad y le famil lo. 

En relocl6n e lo que hemos dicho anteriormente, se puede hacer una con-

juntura, de la que la humanidad nació con vocación Innata, pera la reali

zación del crimen, y consideremos que el crimen tiene eu ambito de reali

zación pera poder llegar a cOG1eterse, a esto deducimos, que el crimen ea• 

un fenómeno social, por que au esencia se da en el seno de la sociedad. 

Es menester hacer uno obaervaci6n, que el hombre o individuo a perdido -

su tendencia natural de •sER•, y ha creado el mal producto de ser un cri

minal y delincuente. 
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1.2.- Concepto de Soclologfe Crimine!: 

•se le denomine Sociolo9fa Criminal; por ser la ciencia que ae encarga de 

estudiar loa hechoa aocialea, las interrelaciones huia~maa, el real acont~ 

cer colectivo, y busca su entendimiento de su sentido y se califica de 

criminal, por que busca la concretizaci6n del estudio derl9uldos a los he 

choa delictivos o delictuoaoa•. ( 18) 

1.3.-Ferrl y algunos autores: 

•por lo referente a Enrlco Ferri, tenemos antecedentes que ea el fundador 

de lo Sociologfa Criminal, Ferrl nos aeffala que ae subdivide en un cierto 

nOmero de r111Daa perticularee, ae deeenvualve en dos direccione• diatintee 

que señalaremos enoeguida: 

Primero: Estudiando las unae, la actividad humana normal. 

Segundo: Las otras, estudien la actividad humana antisocial o antiju-

rfdica•. ( 19 ) 

Ea decir, que sobre el fundamento comdn de la Sociologfa General ee die-

tinguen, de un ledo la Sociologfa Econ6aalca, Jurfdica y la Polftica, y de 

otra la Sociologfe Criminal, 

De ello se desprende que para Ferrl, nuestra ciencia forma parte de la -

( 18 

( 19 

Solfa, Cuiroga, Hector., Sociologfa Criminal., Editorial; Institu
to de Investigaciones Sociales., U.N.A.M., 1962., P69. 29 
Solfa, Cuiro9a, Hector., ldam., P4g. 30 
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SociologFa en General y no de la Criminol69ica. 

•seedn Enrlco Ferri, nos describe de acuerdo a su estudio, a lo Soci.2 

logra Criminal, como fen611eno colectivo, de conjunto tanto en sus for-

mea, deaarrolJo, efectos y relaciones con otros hechos sociales. 

Existen varios autores, quo sus conceptos, tuvieron gran auge; citar.!t 

moa algunos: 

•carranca y Trujillo: Nos señala que la SociologFa Criminal, es oque--

lle que eatudia, en au reas biosociol6gica, loa caracteres individua--

lea del delincuente con 61 fin de determinar las causas de un delito y 

su grado de temibilidad social; os ciar precisar que el Dr. Carranca y 

Trujillo nos da un concepto en base a la rama jurFdica, basada en la -

le9islaci6n preventiva y represiva de la delincuencia, y además com---

prende al conjunto de diaciplinas criminol69icas, haciendo tambián me.!!. 

cidn a una parte de Derecho Penal •, ( 20) 

•Luis Garrido: Nos describe que la Sociologfa Criminal, le corresponde 

investigar la 9esti6n y desarrollo del delito, relacionandolo con fac-

torea y productos colectivos, en cuanto lo condicionan y tambián le t.2 

ca precisar los efectos que a le vez produscen el delito, tanto en la-

( 20) Cfr. Solfa, Ouiroga, Hector., op. cit., Pág. 30, 31 
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estructura COlllO en la din6iaica social. 

Manzini nos dice: Que le considera una disciplina, por que ea la úoctr! 

na de le criminalidad, descrita en su estado actual, en le historia, en 

loa ele111entos causales , en .la eficacia de le reacción colectiva que se 

encuentra y en au profilaxis aoclal, no creemos que le profilaxis aoci-

al, coiao proyección de polftica a desarrollar, perteneaca a nuestra ci~ 

encía de le realidad criminal. 

Von Liazt: Nos describe que est6 materia debe de indicar el crimen como 

acontecimiento de le vida social, oxatainarle en au conformación, aaf c~ 

ao en sus condiciones sociales. 

Por lo que se refiere al Diccionario do Sociologfe: Nos seftala que es-

la ciencia que estudia al delito como un fenómeno social, la criminal i-

dad en toda complejidad y la pena en cuanto reacción social en sus orl-

genes, evolución y slgniflcecl6n•. ( 21 ) 

•En cuento al concepto que nos aeftala el Diccionario de Soclologfa, es-

una epi icaci6n de la Sociologfo en General, por que nos hace referencia 

a los fenómenos eepeciffcos de la delincuencia y su aportación princi-· 

( 21 ) Cfr. Solfa, Quiroga, Hector., op. cit., P6g. 31 
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poi, ion 1ua Investigaciones en relación con los factores sociales de 

la crl•inal ldad. 

•sebaatl'n Soler: Noa describe que la Sociologfa Criminal es aquella-

que ae ocupa de 101 fenómenos de repetición o de masa, de interacción 

individua! y de lom productos de eat6 Interacción, estudiará la deliJl 

cuoncla como fenómeno total y de otro fenómeno aociol que tenga rela-

ción con la actividad represiva, también el conjunto de sentimientos, 

idees y creencias sociales que hacen nacer y evolucionar lo prohibido 

las formas y regles de responsabilidad. 

Griaplni: Opina que la Sociologfa Criminal, estudia la criminalidad -

total, global, refiriendole a la entera agrupación humana en que se -

produce•, ( 22 ) 

( 22 )Solfa, Quiroga, Hactor., ldem., P6g. 32 
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1.4.-La reacción Social: 

''.Desde lo méa remotos origenes, el hombre se agrupa para defenderse de 

loa peligros que le acechan, para poder subsistir, empiezan a formar -

los primeros grupos sociales, las cual6s deben de tener limitantes en-

el actuar de sus miembros, aparecen asf las primeras leyes con el cur-

so del devenir de loe primeros conflictos en sociedad, creandose asf -

las modernas sociedades, est6s para poder subsistir tienen que organl-

zarse, pero sin embargo la sociedad como tal no puede actuar por si s.2 

la, ni hacerse justicia por propia mano, siempre, conforme la sociedad 

se va organizando y formando su propia base de principios, nombran a -

un representante, quién va e ser el encargado de suplir algunas defi--

ciencias, que antes venían haciendo los propios miembros de hacer jus-

ticla por propia mano~. ( 23 ) 

Esto es importante de observar, si no hubiera un órgano encargado de-

aplicar les medidas necesarias, la estructura de le sociedad se vería-

atentada por un sinnamero de conflictos y vicios, por ello el órgano -

encargado de vigilar 1 tiene la obligación de observar todas las defi-

ciencias latentes en le sociedad, pare que sus miembros tengan la cer-

teza de vivir con seguridad, pera lograr sus finés ~el mejor convivir 

dentro de la sociedad. 

( 23 ) Cfr. Rodríguez, Manzanera, Luis., op. cit., PAg, 147, 148 
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Por lo tanto la sociedad, debe do tenor ciertoo 1 lneomiontos, encomi-

nadoa a uno orgoni%aci6n de cor6cter jurfdico y est6 reacción es de -
.~k· 

dos formas: Que el propio Organo Estatal debe do imponer a través de; 

Las Penas y Medidas de Seguridad, 



CAPITULO 11 • 

•PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD•. 

2.1. Concepto. 

2.2, Criterios de diferenciación. 

2.J, Tendencia de nuestro C6dloo Penol, 
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CAPITULO 11. 

laa Penas y Medidas de Seguridad. 

laa Penas: 

HLa Pena es la historia de la criminalidad, es decir, la pena es la J! 

tribuci6n o castigo a una conducta realizada por el individuo que in--

frige lo norma ( le ley ), y las buenas costumbres de la sociedad. Ea-

decir, la pena ea el castigo, que trata de disuadir el delito, es tra-

tade también como un contra estfmulo, por eso decimos que la pena ya a 

tenido un camino a seeuri e través de las diferentes etapas do la hum~ 

ni dad". ( 24 )· 

•En le etapa Primitiva: Se originaba la pena de la venganza privada. 

En la etapa Religiosa: Se tenla el derecho de castigar a loa aecerd2 

tea, brujos y hechiceroa. 

En la tercera etapa llamada Etica; la pena tenla ya un propósito de --

castigar y mo.-alizar al delincuente, pero siempre demostrando ejempla-

ridad. 

la cuarta etapa denominada Etlco Jurfdica: Nos señalaba que la pena in 

tervendria en un sentido etico-jurfdico. 

le quinta etapa es denominada le Social de is Pena: Por que el del in--

cuente se le denomina como tal, con un aspecto social. A todo lo rela-

( 24 ) Rodriguez, Manzanera, Luis., Introducción e la Penologfa., Apu.!l 
tes paro un texto, M6xico., D.F., 1978., P6g. 14, 15 
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tlvo esto ea lmportanto que la sociedad se hago cargo del problema que 

tr•e consioo el individuo, no que la sociedad lo castigue, ni lo seffa-

le, si no ül contrario que lo trate de ayudar, por medio de contribuir 

m~todoa o proyectos de rehabilitación, más eflcacea que los usados en-

la actualidad.y una vez rehabilitados, dar la oportunidad de dejarlos-

integrarse a la vida colectiva•. ( 25 ) 

Ea menester seffalar que la pena, a través de la historia, a evolucio-

nado y surguldo a través de las grandes culturas del mundo, que le han 

dado relevancia hasta nuestros dfas. 

•A través de tan importante función que deaempeffa la pena; se deaenv.!!, 

elve en aeia principios: 

PRIMER PRINCIPI01 Tenemos que la Pena ea una "Restricción o privación-

de derechos•., ea decir que 1 a pena ea 1 a atr i bue i ón a que se hace a-

creedor un individuo que dellnquio. 

SEGUNDO PRINCIPI01 Ea el llB111ado de •Necesidad•, nos aeffala que la pe-

na soló debe de aplicarse a los casos concretos, a que haya lugar, es-

decir, la pene debe aplicarse estrictamente, si se requiere ya sea al-

grado, por su máxima o por su minfma peligrosidad. 

( 25) Rodríguez, Manzonera,.Luis., op. cit., P69. 15 
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TERCER PRINCIPIO: Ea el do •Personalidad", noa indica est6 principio -

que la pena soló deber6 rocaer en el sujeto que lnfrin9io la norma, ya 

que no puede ser trascendente la pena. 

CUARTO PRINCIPIO: Denominado de •Legal ldad•, noa indica que la pena d.!!, 

be de eatar eatrlct1111ente constatada por la ( Nulle Poena Sine Lege ), 

y eol6 la pene puede aplicarse por una conducta previamente estipulada 

por le misma ley (Nullum Crimen Sine Lege). 

QUINTO PRINCIPIO: De "Juridicidad•, eat6 principio noa seftala que la 

pena deber& imponerla• la Autoridad Judicial, aclarando que a trav6s -

de est6 tenga la• atribuciones competentes para imponer y ejecutar las 

penas, ai dicha aplicación de le pena ea proyectada por un juez incom-

petente, carecer& de válidez. 

SEXTO PRINCIPI01 Se le atribuye el de •oefensa•, es por eso que est6 -

principio noa aeftala que la pena no puede epi leerse si el sujeto no ha 

hldo previamente a Juicio, y no a tenido la oportunidad de defenderse•. 

( 26 ) 

•Ahora bi6n, por lo que hace a le función de la pena, deberá cumpl Ir -

correctamente sus funciones, ya que tendrá como ffn eapecial b4aico, -

la de ser Retributiva y Preventiva, y en un aspecto de ser General y -

Especial. -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -( 26 ) Rodríguez, Manzanera, Lula., op. clt.,Plg. 18, 19, 20 
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A. RETRIBUTIVA: Es por eat6 principal función, que le peno deberá apl i

cerae e tal grado al individuo que c011etió lo conducta, es decir, quo -

la peno deber6 aer proporcional o la conducta realizada por el indlvi-

duo, eat6 función ea importante, ya que lo opinión de algunos tratadis

tas derivo de que no solamente ser6 proporcional, sino que también deb,!l 

r6 aplicar la ayuda suficiente para le readaptación del individuo. 

La funcl6n Retributiva no es uno simple venganza que el Estado Impone

en n011bre da la sociedad. En af tiene como función caracterfstica de -

restablecer el equilibrio social, que se va inviciondo con loa Movimie.!l 

toa del crimen, el objetivo ea de restablecer el orden jurfdico que ae

encuentra en peligro de romperse. 

Otra finelldad ea lo de sancionar el ainnómero de fallos de carácter -

moral que lo sociedad considero como faltos o la propia estructure que

ae rige, por lo que ae refiere a la opinión póbl ice, deber6 oostifocer

yo que esta siempre tiende a escandalizar e inquietar a lo sociedad en

generol, este ffn, tiende a vencer el temor y le inseguridad que aurgue 

a consecuencia de la realización de uno conducto delictiva, y es cuando 

interviene en au faz la función retributivo, considerando osf que la &,2 

ciedad siento que la Autoridad o el Estado sirve para emparala o prote

gerla en un momento determinado. 
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A trov6a de todo esto, se reaconfirmo la fuer%a y la autoridad de la -

norma Jurfdica paro despu6s seguir lo fase que viene hacerse acreedor a 

lo sanción, Imponiendo asf la peno, como forma de repudio al crimen#. 

( 27 ) 

B. PREVENCION GENERAL: Esta función tiene como objetivo primordial de -

prevenir o los miembros Je la sociedad, es decir, que lo pena ea uno o-

meno%a poro lo colectividad de abstenerse de violar el precepto jurfdi-

co de la norma, es por eso que la norma debe ser: 

1.-lntlmidatorio: Por que debe causar miedo, temor, poro no cometer un-

acto dellctuoso, o paro no.real i%ar uno conducto encaminado a esos fi--

nés. 

2.-Ejemplori Debe de ser la peno ejemplo paro lo sociedad, es por eso -

que lo pena, osf como es ejemplo, debe de ser justa en cuontó a su apll 

cacl6n y que eirva a los miembros poro prevenirlos de que si reali%on -

uno conducta delictuosa, se les aplicará la pena adecuada•. ( 28) 

3.-Prevención Especial: Está función viene a desempeñar los diferencias 

de lo Prevención General, es decir cuando falla le amena%o de una pena-

( 27 )Rodrigue%, Man%onera, Luis., op. cit., Págá. 21, 22 
( 28 )Cfr. Rodrigue%, Mon%anero, Luis., op. cit., Pág. 23, 24 
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y no ha sido suficiente para inhibir al criminal, entonces se hace la 

prevención especial que consiste en la aplicación misma a un caso co.!l 

~reto. 

•La pena buaca conformar el mejoramiento social, es por eso que siem-

pre la pena ea de aplicación individual que sirvo para intimidar y h,1 

cer que se arrepiente el individuo y poder hacer que no reincida el -

sujeto. Ahora bién hay que tomar en cuenta que un gran porcentaje de-

loa delitos cometidos son culposos, de ahF que el sujeto activo no ª.! 

a un deaadaptado, sino un negligente, imperito, imprudente•, ( 29) 

Las Medidas de Seguridad: 

Por lo que ae refiere a las Medidas de Seguridad; vienen hacer una 

función primordial dentro de la sociedad, es decir que las penas no -

bastan por ar solas para ser eficaces, para deri9ui1• la lucha en con-

tra de la delincuencia y asf asegurar la defensa social, es por eso -

que van siendo colocadas Las Medidas de Seguridad, pero con un car4c-

ter de intermedio y vienen a colocarse cuando existen estados peligr~ 

sos, es por eso que las medidas de seguridad tienden a une prevención 

especial, ya que Is prevención general son las penas que se encuen --

tren en deficiencia parcial, no con esto queremos decir que las penas 

( 29 )Cfr. Rodriguez, Manzanera, Luis., op. cit., P6g,, 24, 25 
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no sirven, sino ol contrario, est6e penas vienen hacer impuestas a to-

dos aquellos delincuentes normales y que no causan un estado peligroso 

a la sociedad, algunos tratadfstas describen que las penos y medidas -

de seguridad son idénticos, otros que son complementarias, y que los -

pones son represivas y retributivas y las medidas de seguridad son pr!_ 

ventlvaa, en si exist~n criterios de diferenciación. ( 30 ) 

Es importante establecer que las medidas de seguridad, recaen sobre~ 

na persona determinada, especialmente en codo coso, y siempre tienden-

a prevenir el delito desde antes de que se cometa, esto se va a reali-

:ar por medio de la Intimidación, fijandoae ton soló en el grado de P!. 

ligrosidad del individuo, es decir que loa medidas de seguridad preve.!! 

gan por algunos Organos Estatales competentes, con el objeto de reali-

zar determinado ffn como son: 

A. READAPTACION A LA VIDA SOCIAL: Son medidas de Educación, de corree-

ción y curación; estos tienen como finalidad, dar tratenaiento a meno--

res y jovenes delincuentes. 

B. SEPARACION DE LA MISMA: Son Medidas de Asegu~amiento de delincuen--

tes inadaptables; tienen como finalidad, dar tratamiento e lnternamieil 

to a delincuentes y toxicómanos. 

30) rfr. Cuello, Col6n, Eugenio., La Moderna Pcnologfa, Represión del 
Delito y Tratamientos del Delincuente, Penas y Medidas, Boah, Edl 
torial, Urgel 51., Barcelona 1958., Pág. 87 
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C. READAPTACION O ELIMINACION: Aaf como prevenir la comisión de nuevos 

delitos, 

Su imposición de las Medidas de Seguridad son indefinidas, ha excepto 

de la pene, de que le ley establece de modo fijo y previamente determl 

nado. 

Ahora bién les medidas de seguridad, son los medios especiales con un-

carácter de ser previstos, preventivos y 1 imitativos de los bienes ju-

rfdicos, Impuesto por el Orgeno Estatal que sea competente. ( 31 ) 

2.1. Concepto de las Penes y Medidas de Seguridad: 

•La Pena: Es la privación o restricción de bienes jurfdicos impuesta -

conforme e la ley, por los Organoa Juridiccionales competentes al cul-

pable de une infracción penal•. ( 32 ) 

•Las Medidas de Seguridad: Son aquellas que, sin valerse de la intimi-

daci6n y por lo tanto sin tener carácter aflictivo, buscan el mismo --

ffn de prevenir futuros atentados de parte de un sujeto que se ha manl 

festado propenso a incurrir en ellos". ( 33) 

31 ) Cfr. Cuello, Calón, Eugenio., op. cit., P69. 88 
32 ) Cuello, Calón, Eugenio., op. cit., P69. 16 
33 ) Rodri9uez, Manzanera, Luis., La Crisis del Derecho Penal., Edlt~ 

riel. Porrua. S.A •• P69. 512 
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2.2. Criterios de Diforenciacl6n: 

Por lo que hace al concepto de laa penas y medidas de oeguridad, exl,! 

ten diversos autores que desde au punto de vista escolastica diverean-
/ 

en este sentido, es por eao que citaremos algunos autores más sobresa-

1 ientes para anal i:i:ar su postura. 

CRITERIOS DE DIFERENCIACION DE LA PENA1 

"Alfonso Castro Nilñez ( 1605-1670 ), L.ii definía como la pasión que in-

flinee un daño al que la sufre o por lo menos que de suyo puede lnfl i,n 

glrle, impuesta o contraído por un pecado propio y pasado". ( 34 ) 

"Castellanos Tena: La considera coaao el castigo legalmente imoueato 

por ol f.&tt1dop t1I delincuente para conservar el orden jurfdico. 

Novoa Monreal: Noa indica que la pena es un msl jurfdico conminado por-

la ley a todos loa ciudadano& e infl ingido a aquel loa que delinquen co-

mo retribución del delito, que cumple un ffn de evitar hechos del lctuo-

soa, 

Sebaatlan Soler: Nos define a la pena como un mal amenazado, primero y-

luego impuesto al violador de un precepto legal, como retribución con--

sistente en la desminuci6n de un bi6n jurfdico, y ~uyo ffn es evitar --

los del ltos. 

( 34 ) Rodríguez, Manzanera, Lula., op. cit.,P5g. 17 
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Viera Huao N.: En au notable estudio, la considera como la medida que 

prive de un bién jurfdico, determinada en la ley impuesta por el Est! 

do por medio de loa Organos Juridiccionales competentes, al culpable-

de una infracci6n punible, previo el proceso ·penal correspondiente. 

Rodriouez Manzanera Luis: La define como, tradicionalmente el castigo 

impuesto por la autoridad legftima al que ha cometido una falte o de-

1 ito, lmpl ica también cuidado, sufriendo, afl icci6n, dolor,n ( 35 ) 

Todas est6a definiciones, ya citadas, son criterios de difcrenciaci-

6n, dadas por autores; ahora b i6n por <1uc con!' i der<imo:. que reunen 1 os 

suficientes elementos, ye que fueron anal Izados anteriormente. 

CRITERIOS DE DIFERENCIACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

"Para Manzini: Las Medidas de Seguridad, son providencies de polfcia-

jurisdiccionalmente garantizadas, con los cua16s el Estado persigue -

un ffn de tutela preventiva de carácter social, sometiendo a determi-

nadas personas, Imputables o inimputables, punibles o no punibles, a-

la privación o ha la restricción de su 1 ibertad, o a la confiscaci6n-

a causa de la peligrosidad social de las mismas personas o de lasco-

ses que tienen relación en sus actividades, peligrosidad relevada con 

( 35 ) Rodríguez, Manzanera, Luis., op. cit., P69. 17, 18 
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la comisión de uno o m6s hechos que la ley contempla corno infracciones 

penalea ( Reati ), o que de las infraccioneo penales tienen al9ón ele-

mento y previsión de la privalidad de ulteriores manifestaciones de su 

actividad socialmente nociva•. ( 36 ) 

•Garcia lturbe: Considera que laa medidas de seguridad son medios ten-

dientes a prevenir la delincuencia mediante el combate de la peligrosl 

dad aoclal encontrada en sujetos que han llevado ciertos actos de ca--

r6cter antisocial (Delito o Cuasidelito), y con la finalidad de obt.! 

ner la adaptación de los sujetos a la vida libre. 

Viera Huso N.: Nos define que son los medios dlriguidos a readaptar al 

delincuente a la vida social, proa1ovlendo su educación o blén curación 

y poniendolo en todo caso, en la imposibilidad de hacer daño, tienen .!l 

dem6s la finalidad de completar el tradicional sistema de penas, en a-

quellos cosos en que ellos no son bién epi icables, no son reputadas, -

suficientes para prevenir la comisión de nuevos delitos. 

Paro Eugenio Cuello Calón: Lea medidas de seguridad son especiales tr.!l 

tamientos impuestos por el Estado a determinadas personas delincuentes 

encaminadas a obtener su &daptación a lo vida social ( medidas de edu-

( 36 ) Rodríguez, Manzanera, Lula., op. cit., P6g 47 
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cación, de corecci6n y de curación), o BU segregación de la miama (medi-

das en estricto sentido)•.( 37 ) 

Une vez hecha est6 Importante diferencia, pesamos hacer analisfa de dls-

tinci6n entre penas y medidas de seguridad: 

Para poder hacer un anal isfa, es Importante hacer mención de que existen 

dos corrientes que las diferencian; Una es el criterio Monista y el otro 

ea el criterio Dualista. 

•El Criterio Monista: Esté criterio, no admite entre la pena y las medí-

das de seguridad, ya que consideran que el ffn de ambos, vienen a concl~ 

ir en uno soló, por que argumentan lo siguient.('.; Oue los penas y medidas 

de seguridad tienden s une-limltncl6n o suspienci6n de derechos.y buscan-

la prevensi6n del delito y la readaptación del delincuente, siendo puní-

ble sustituir una por otra, est6 idllntidad fueron expuestas por algunos-

autores que fueron representantes de la Escuela Positivista, entre ellos 

se encuentra Enrlco Ferrl. 

En est6 corriente, una buena porte de la doctrina se define por la uni-

ficaci6n, asf, Florfan dice que el futuro nos dir6 que las medidas de s~ 

37 ) Rodrlguez, Manzanera, Luis., op. cit., P69. 48 
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guridad, atraer6n cada vez m6s a su orbito a lo pena, no poro recoger sus 

despojos, alno paro conotruir el modelo para lo necesaria y apropiada 

transformación•, ( 38 ) 

•Ahora blén Gar.cla lturbe1 Propone lo el iminaci6n de le peno y su suati-

tuci6n por una medida de seguridad, limite minfmo adec~ado proporcional--

mente a la gravedad del hecho cometido, y un m6ximo insuperable que puede 

ser Identificado, para todos loa casos, 

El Criterio Duallata1 Est6 criterio se diferencia baatante a le Monista,-

ya que eat6 corriente nos señale que la• penas y medidos de seguridad aon 

diferentes, ya que existen elementos que lea destinguen, esta postura la-

aoatlene Garrand, aar como otros autores como; Beillng, Birkmeyer, Alime-

no, Florfan, Longhi, Vonnlni, Manzini, Rocco y de Mauro. 

Contl fundamenta su opinión en que el delito est6 formado por el hecho m.! 

terlal y el aspecto subjetivo, en ausencia de uno de los cuol6s el delito 

desaparece, cuando se reunen ambos dan lugar a la peno, si hay, soló el -

hecho, el sujeto es ininmputable y hobr6 medida de seguridad, si hay ele-

mento subjetivo se trata del delito imposible, pudiendose llegar a la me-

dida de seguridad•. ( 39 ) 

( 38 ) Cfr. Rodrlguez, Manzanero, Luis., op. cit., P69. 49, 50 
( 39 ) Cfr. Rodríguez, Manzanera, Luis., op. cit., P69. 51, 52 
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uoespu4s de que analizamos las corrientes, es importante sefialar las di

ferencias que existen entre la peno y medidas de seguridad. 

Las penas y medidas de seguridad no se pueden identificar, esto quiere

decir que en lo particular nos inclinaremos o la teória Dualista, ya que 

la diferencia que hemos encontrado aon las siguientes: 

1.-En las medidas de seguridad no hay reproche moral, la pena por el co.n 

trarlo, lleva en af un juicio de reproche, descalifica póbllca y sol11111en

te el hecho delictuoso. 

2.-Lo diversidad de finés perseguidos determina le diferente naturaleza,

! a pene tiene como ffn la restauración del orden jurfdico, las medidas de 

seguridad tienden a la p~otecclón de la sociedad. 

J.-Las medidas de seguridad atiende exclusivamente a la peligrosidad del

sujeto, y es proporcional a ella, mientras que lo pena ve el delito come

tido y al dafio causado, sancionando de acuerdo a ello. 

4.-Las medidas de seguridad no persigue la Intimidación, la pena si es -

principalmente es inimputable es comprensible, esté punto de hecho la me

dida de seguridad no es una amenaza. 
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5.-La medida de seguridad no constituye, su función se derigue hacia la

prcvención especial. 

6.-Lo medido de seguridad no persigue una prevención general, no puede

concebirse como inhibidor a la tendencia criminal, como expusimos en el

punto anterior, va derieulda o la prevención especial, al tratamiento -

del delincuente individual. 

7.-La medido de seguridad no busca establecer el oden jurfdico, su fin.!! 

1 idad es proteger la tranquilidad y el orden p6bl ico. 

8.-Lo .. ,.edida de seguridad "'ª 9l'l'wrelmente Indeterminada en su duración y 

debe permanecer en cuanto persista pel iorosldad. 

9.-Varias medidas de seguridad pueden ser aplicadas por la autoridad, dl 

versa a la judicial, la pena debe conservar el principio de juridicidad. 

10.-Contra la medida de seguridad por lo general no procede recurso en -

contrario. 

11.-La medida de seguridad puede ser aplicada tanto a imputable como e -

in imputable, es un presupuesto de punibll idsd por lo que aon punibles -

los imputables. 
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12.-La medida de seguridad puede aplicarse ante delictum, no es necesa-

rio esperar a que el sujeto peligroso delinca para aplicurla". ( 40) 

.2.3, Tendencia do Nuestro C6di90 Penal: 

El objetivo o incl inaci6n del c6digo penal, es consagrar un cuerpo de-

leyes dispuestas a seguir un plan por los que fueron croadas por un Or-

gano Estatal, cuya competencia se aplicará en el Distrito :,i Territorios 

federales Comunes; y toda la Repóblico por los delitos de la competen--

cia de los Tribunales federales. 

Es importante que las penas y medidas de seguridad se encuentran tipi-

ficados en el c6dlgo penal, por el Tftulo Segundo del Capftulo 1, en el 

Artfculo 24, en lo cutil los enumera de la siguiente man.era: 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Ar•tfculo 24. Las Penas y Medidas de Seguridad son: 

1. Prisi6n. 

2, (Derogada), 

3, Reclusi6n de locos, sordomudos, degenerados y de quien~s tengan el -

hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 

4, Confinamiento, 

5, Prohibición de ir a lugar determinado. 

l 40 ) üodri~ue~, Man~anera, Luis., op. cit. Pág. 51, 52 
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6. Sencidn Pecuniaria. 

7, P~rdide de loa instrumentos del delito. 

8. Conflscaci6n o destrucci6n de cosas peligrosa~ o nocivas. 

9, Amonestación. 

10. Apercebimiento. 

11. Caución de no ofender. 

12. Suspensión o privación do derechos. 

13. lnhabilltacidn, destitución o suspensión de funciones o empleos. 

14. Publicaci6n especial de la sentencia. 

15. Vigilancia de la polfcla. 

16. Suapensi6n o disol1Jcl6n de sociedades. 

17. Medidas tutelares para menores. 

y las dem6s que fijen las leyesª. ( 41 ) 

"Capftulo 11, del c6di90 penal para el Distrito federal: 

PRISION: 

Aetfculo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal; 

ser6 de tres dfas e cuarenta años y se extin9uir6 en las colonias pcni11--

tenciarias, establecimientos o lugares que al ~fecto señale el órgano ej~ 

cutor de les sanciones penales•, ( 42 ) 

( 41 C6di90-P.itnol para el Distrito Federal, Editorial Porrua. S.A., Ed,!. 
ción Trlgesima., 1977.,.Pág. 15 

42) Código penal,, op. cit., P6g 15 
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COMENTARI01 

El artfculo 25. Es importante sellalar que la prisión es una sanción de 

car6cter netamente penal y que consiste en la privación de la libertad 

corporal, esto quiere decir que el acusado estar6 fisfcamente detenido 

de lo cuál no tendrá derecho de alcanzar causión, fianza judicial, ni-

bajo protesta para poder alcanzar au 1 iberted, también especifica que-

la privación de la 1 lbertad ser6 de tres dfas a cuarenta años de pri--

si6n, se consider6 que soló se aplicar6 esta, si se ameritará la priv.! 

clón de la 1 ibertad como retribución por un delito cometido y de acue.r, 

do con la sentencia judicial condenatoria, la cu41 el órgano ejecu--

tor de las sanciones penales lndlcar6 como las colonias penintenciarl-

aa, establecimientos o lugares para su cumplimiento, y adem6s se lmpo.!l 

dr4 de base de trabajo como medio de regeneración y algunas otras act..i. 

vidades culturales, deportivas y de educación para la readaptación so-

clal del sujeto•. ( 43) 

Ar.tfculo 26. Loa procesados sujetos a prisión preventiva y loe reos P.!?, 

lfticos serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales. 

COMENTARIO: 

En el artfculo 26. del código penal, se entiende que los procesados, -

que esten sujetos a prisión preventiva cumplirán su condena para se e~ 

( 43 ) Carranca y Trujillo, Radl, Carranca y Rivas, Código Penol Anota 
do., Editorial Porrua., S.A. Edición 15 Nov. 1981.Pág. 123 -
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tinci6n en establecimientos o departamentos especiales, por lo que hace 

o los reos polrticos deberán cumpl Ir su condena en les mismas caracte~-

rfaticaa anteriores, pero en distintos lu9aros y por separado". ( 44) 

Caprtulo 111. del Código Penal para el Distrito Fedcral1 

Rel~gacl6n. 

COMENTARI01 

•En el artrculo 27 del código penal, nos señalaba, que en todos los ca~-

sos en que se haga mención la ley penal u otras leyes seftelen la pena de 

relegación, se apl lcará la de prisi6n. 

Adem6s este artrculo ha sido derogado varias veces; primero fu6 derogado 

por el decreto del 4 de mayo de 1938, dcspu6s fué establecido su vigen--

cia por el decreto del 31 de Diciembre de 1943; y finalmente derogado de 

nuevo, por el decreto del 30 de Diciembre de 1947• 

la relegación, transportación o deportación, consiste en la retcnsión 

del delincuente a una colonia o territorio alejados de los centros de p~ 

blaci6n, para resiJir forzusamente en ellos, durante el t~rmino fijado -

en la sentencia judicial y sin reclusión carcelaria, y sometido a un re-

gim~n especial disciplinario, en esto se diferencia de la prisión".( 45) 

( 44) Cfr. Carranca y Trujillo, Roal, Carranca y Rivos. op. cit., P69 124 
( 45 )Carranca y Trujillo, Real, Carranca y Rivas. op. cit. Pág. 125 
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Eatá pena aol6 er~ apllcable a loa delincuentes poi rticos y a loa habit~ 

ales, es de entenderse que el envro era durante el término fijado en la-

sentencia judicial y estaban sometidos a un rc9imén especial mer8111~ntc -. 

dcsclpl inario y de trabajo, ejemplo de una colonia penal; las Islas Mar! 

as, en el estado de nayarit, Esté lugar era sitio freciente de relega --

cl6n, y ere utilizado por el Ejecutivo Federal. 

Caprtulo IV del Código Penal para el Distrito Federal. 

Confinamiento. 

#En el artrculo 28 del código penal; Nos señala que el confinamiento co.!!. 

siete en la obl igaci6n de residir en determinado lugar, conciliando las• 

exigencias de la tranquilidad p6blica con la salud y las necesidades del 

condenado, (cuando se trote de delitos polJticos), la designacl6n la h~ 

re el juez que dicte la sentencia". ( 46) 

COMENTARIO: 

En el artrculo 28, Nos seiiala que el Ejecutivo Federal será quién desig-

ne la obl i9aci6n de residir en un determinado lugar, ya sea villa o lu--

9ar poblado y no salir de ahr, esto es en consecuencia para cubrir las~ 

xigencias de la tranquilidad p6bl ica con la salud y de las necesidades -

del condenado y cuando s~ trote de delitos polrticos, la designación la-

hará el juez que dicto sentencio, está pena se diferencia de la relega--

( 46) Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, Real., op. cit., Pág. 127 
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ci6n, ya que el confinamiento constituye una limitación a la libertad de 

troalacl6n garantizada a las que nos hace mención el artfculo 11 Consti

tucional, es de observar que está limitación a la libertad es pero sin -

encarcelamiento y bajo vioilancia de la polfcia. 

Capitulo V dal Código Penal para el Distrito federal. 

Sancion pecuniaria: 

nEI artrculo 29. (multa y reparación del daño), la sanción pecuniaria, -

comprcni.le la multa y la reparación del doilo. 

La reparación dol daño que debe de ser hecha por el delincuente, tiene -

un car6cter de pena pdblica; pero cuando la misma reparación deba exigi~ 

se a tercero, tendrá un car6cte1• de responaabi 1 idad civi 1 y se tramitará 

en forma de Incidente los tárminos que fije el código de procedimientoa

penalea. 

Cuando el condenado no pudiere pagar la multa que se le hubiere impuesto 

como sanción, o solamente pudiera pagar parte de ella, el juez fijará, -

en sustitución de ella, loa draa de prisión que correspondan, ae96n las

condicionea económicas del reo, no excediendo de cuatro meses, 

COMENTARIO: 

El artfculo 29. Nos señala que está pena que ea la sanción pecuniaria --

\ 
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compr&nde lo multa que sorA aquella que serli impuesta por cualquier con

travención legal, en beneficio del Estado o de cualquier Entidad Oficial 

que se encuentra autorl:ada para Imponerla, si el infractor fuere ca~ti-

9edo con une multe, se deber6 atender de acuerdo a su situación económi

ca, ejemplo; si. fuera jornalero u obrero, no podrá ser sancionado con u

na mayor que el Importe de su jonal o salarlo de une semana, artrculo 21 

Constitucional y 22 del mismo ordenB111iento, esté 61timo prohibe la multa 

excesiva. 

Ahora bién, se entiende que la reparación del daño debe de ser hecha -

por el delincuente, y que tendrá el carácter de pena p6blica y se hare !. 

fectivo en la misma forma que la multa, artrculo 37 del código penal, y

cuando est6 reparación del daño no exijida a terceros, tendrli el car6c-

ter de responnabllldad civil que tiene el carácter neto de una obliga--

ción y· corresponde a uno persona determinada y consistirá en reparar el

daHo o perjuicio caueado a otro sujeto, que se tramitará en forma de in

cidente en los términos que fije el código de procedimientos penales. 

Est4 ertfculo además prevee le situación de que si el condenado no pudi,! 

re pagar la multa que se le fu6 impuesta, como sanción o solamente pudi~ 

re pagar parte de esa misma sanción, entonces el jue: tendrá la obliga-

ci6n y la facultad de fijar en substitución de celda, los dfas para la -
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privación de la libertad corporal que correepondan, segón las condiciones 

económicas del Inculpado, no excediendo de cuatro meses•.( 47 ) 

El artfculo JO. La reparación del daffo comprende:· 

t.- la reetltuqión de la co1a obtenida por el delito, y si no fuera po

ble, el pago del prec~o de la misma, y 

11.- La indemlnlzaclón del daño material y moral causado a la vfctima o 

a su familia. 

COMENTARIO: 

•El artfculo JO. (restitución, indemnización del daño material y del mo-

ral ), CGlllprende; 

l.• La reatltuclón de la cosa obtenida por el delito y si no fuera posl 

ble el pago del precio de la misma, y 

11.- La indemnización del daño material y moral causado a la vtctima o -

a eu famll ia, entendi,ndose que aer6 el pago'de una cantidad de di

nero o cosa que se entregará por concepto de daños o perjuicios que 

se le han ocasionado en su persona o bienes, o la vez, referente a 

la Indemnización moral., se considera que no existe una valoración -

en peso y medida, también nos aeñala que a las partes ofendidas son 

por un lado la vrctlma y por otra la f8lllilia, y tiende hacer en cu-

anto a la honra, reputación, tranquilidad personal y espiritual. 

111.-Tratándose do los delitos comprendidos en el trtulo Décimo, la repa-

ración del daño abarcara la restitución y de dos a tres tantos~. ( 48 ) 

- - - - - -- - --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 47) de Pina, Rafael, Dlccion~rio de Derecho., Editorial Porrua, S.A. 

M'Aico. 1976,, Pág. ~74 
( 48) Cfr. Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, Roól., op. cit., Pá9 132 
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"Artfculo 31. (datos para fijar la reparación), La reparación ser6 fija-

da por los Jueces, segón el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con 

las pruebas obtenidas en el proceso, y atendiendo también a la capacidad 

económica del obligndo a pagarla. 

Paro los casos de reparación del daño causado con motivo de delito por -

imprudencia, el ejecutivo de la unión reglamentaré sin perjuicio de la -

resolución que se dicte por la autoridad judicial, la forma en que, adml 

nistrativamente, deba garantizarse mediante seguro especial, dicha repa-, 

ción•. ( 49 ) 

COMENTARIO: 

Implica que el daño causado por la persona que afecta los bienes, deberé-

reparalo, y estaré fijado por el juez, además atenderé dos situaciones, -

Primero; Que ser& de acuerdo a los prucbos obtenidas en el proceso, Segu~ 

do; Se procurará ver la capacidad económica del obligado, para poder li--

quidar el daño causado. 

El artfculo 32. Estén obligados a reparar el daño en los términos del ar• 

tfculo 29. 

1.-Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren 

bajo su patria potestad. 

( 49) Cfr. Carranca y Trujilo, Carranca y Rivas, Raól., op. cit., Pág. 135 
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11.-Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados -

que se hallen bajo su autoridad. 

111.-Los Directores, de internados o talleres, que reciban en su establ,!! 

cimiento discipulos o aprendices menores de 16 años por los delitos que

ejecuten estos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aque-

llos. 

IV.-Los dueños de empresas o encargados de nogociaciones o establecimie.n 

tos mercantiles de cualquier especie, por loo delitos que cometan sus o

breros, Jornaleros, empleados dom6sticos y artesanos, con motivo y en el 

desempeño de su servicio. 

V.-Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus socios o geren

tes directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, se

an responsables por las demás obl igacionea que loa segundos contraigan. 

Se exceptóa a estas reglas a lo sociedad conyugal, pues, en todo caso, -

cado conyug6 respondera con sus bienes propios por la reparación del de

lio que cause, y 

Vl.-EI Estado subsidiariamente, por sus funcionarios y empleados. 
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COMENTARIO: 

Esté artfculo nos menciona que eatar6h obl igadoa a la reparación del daño, 

terceros, bajo loa términos del artfculo 29 de la misma ley penal. 

Artrculo 33, La obl igaci6n de pagar el importe de la sanción pecuniaria es 

preferente y se cubrirá primero que con cualquier otra de las obligaciones 

personales que se hubieren contraído con posterioridad al delito", ( 50 ) 

COMENTARIO: 

El artrculo 33, Nos especifica una obligación preferente de paga, es impo~ 

tante señalar que las obllgaclones de carácter real, como la hipoteca, no-

quedan afectados por está regla, tampoco lo esta~ las obligaciones personA 

les, siempre y cuando hallan sido contrariados por el delincuente antes de 

que halla cometido una acción delictiva, ahora bién, si eston contrariadas 

con posterioridad a está, en efecto, el juez declarurá con el auto de for-

mal prisión, que se encuentre plenamente l:o1.1prok1do el cuerpo del delito,-

y procederá que a petición del Minfsterio Público, instada o no por el o--

fendido, dicte las providencias necesarias, con la finalidad de que garan-

tizen la reparación del dalfo, cuando la sentencia condenatoria cause ejcc.!!. 

torio, cause la acción del cobro del importe de la reparación a que el se.!! 

tcnciaJo hubiere sido condenado haciéndose efectiva dicha acci6n,preferen• 

te• An los bienes que ante hubieren quedados asegurados. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(SO) Cfr. Carranca y Trjillo, Carranca Y Rivas, Rn61 .,po.cit., Pág 139 
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Actfculo 34, (exlgibilidad de oficio de la reparación), la reparación del 

daño proveniente del delito se exigirá de oficio por el Mlnfstcrio PC.bl i-

co, los casos en que proceda." ( 51 ) 

COMENTAR 10: 

En el artfculo 34. La reparación del daño proveniente del del ito,ee puede 

exigir de oficio, siempre y cuando el Minfstcric1 r(ihl ico rcuna los el eme.!). 

tos suficientes. 

"Artrculo 35, Es Importante la sanción pecuniaria se destribuir6; entre -

el Estado y la parte ofendida ,al primero se aplicará el importe de la --

multa, y a la segunda el de la reparación, 

SI no se logra hacer efectivo todo el importe de la sanción pecuniaria,-

se cubrirá de preferencia la reparación del daño, en su caso, a prorrota-

entre los ofendidos, 

Si la parte ofendida renunciase a la reparación, el importo de está se a-

pi icar6 al Estado. 

Los depósitos que garantizen la libertad cauciona! se aplicarán al pago -

de lo sanción pecuniaria cuando el inculpado se sustraioa a la acciol'i de-

la Justicia", ( 52) 

( 51) Cfr. Carranca y Trujlllo, Carranca>' Ri"""'' l?a61., op. cit.,Pág.l~O 
( 52) Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, Ra61., op. cit., Pág 141 
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COMENTARIO: 

El artrculo 35, del código penal, tiende a destribuir el importe de la -

sanción pecuniaria, y la cubrir6 el culpable, para luego cobrarle el o

fendido, en caso de que esté renunciaré al importe se apl lcar6 en favor

del Estado. 

Respecto de esté parrafo el artrculo 33. del c6digo penal, nos señala la 

obl igaci6n de pagar el importe de la sanción pecuniaria con un car6cter

preferente, ahora en falta de esté so atenderá a pagar la reparación del 

daño, si en caso de que estas dos formalidades fallaren; entonces se he

r6 por medio de la prorrota, que funcionará en une porción de les cosas

º del dinero, que se repartirá entre varias personas a lo que proporcio

nalmente les corresponda. 

Por lo que respecta a la parte ofendida o de su representante renunci-

en a le reparación, el importe pasará a manos del Estado, que deberá co.u 

tar fehacientemente en autos mediante declaración o por escrito ratifica 

do judicialmente. 

"Artrculo 36. (~ancomunidad_y solidaridad de la obligación de pago de la 

reparación, entre varios particrpes). Cuando varias persones cometan el-
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delito, el jue% fijar6 la multa para codo uno de los delincuentes, según 

su participación en el hecho delictuoso y sus convicciones económicas, y 

en cuanto a la reparación del daño, la deuda se considera como mancomun.! 

da y solidaria". ( 53 ) 

COMENTARIO: 

En el artfculo 36. Por lo que se refiere, nos hoce menci~ o la comunidad 

y solidaridad de la obligación de la reparación del daño, cuando fu6 co• 

metido el delito por varias personas, entonces el juez competente fijará 

el monto de la multa que corresponderá a codo uno, según halla sido su -

part i c i pac l 6n y 1 a deuda ae con e 1 dera-rá mancomunada o so 1 i dar i a. 

HArticulo 37, (ejercicio de la facultad económico-coactiva para el cobro 

de la reparación). El cobro de la reparación se hará efectivo en la mis-

ma forma que la multa". ( 54 ) 

COMENTARIO: 

En esté artfculo 37, Nos indica, que el encargado de cobrar la repara --

ción del daño, será el Estado por modio de la Dirección General de Servi 

cios Coordinados de Prevensión y Readaptación Social, y será quién segui 

ra el fraude correspondiente de acuerdo a su competencia legal, ahora el 

53 )Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, Roúl.,op. cit, P69. 142 
54 )Cfr. Ibídem. 
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código penal no especifica en su articulado la forma de como se hará efe~ 

tiva la multa, solamente se refiere a la forma del cobro de la reparación 

del daflo, 

"Articulo 38. (pervivencla de la obligación del pago), si no alcanza a c~ 

brirse la responsabilidad pecuniaria con los bienes del responsable o con 

el producto do su trabajo en la prisión, el reo 1 iberado seguirá sujeto a 

la obl igaci6n de pagar 1 a parte que falte", ( 55 ) 

COMENTARIO: 

En el artfculo 38. Desde ol punto de vista de que la ley no puede exigir• 

imposibles y si después de haber agotado con su pecul lo incluyendo sus --

bienes materiales y aún utilizando el producto de su trabajo en la prisi-

6n, no por ello se extingue la obligación de la reparación del daílo y adn 

ya liberado el sujeto deberá cubrir la parte que le falte en el caso de -

que no fué cubierto el adeudo. 

"Art f cu 1 o 39. La autoridad a quién corresponda e 1 cobro de 1 a sanci 6n pe·• 

cuniaria podrá fijar pla%os para el pago en los términos siguientes; 

1.-SI no excediere de treinta veces el salario minímo, se podré conceder~ 

el pla:o hasta ciento veinte dfas para pagarla por tercias partes, si-

empre que ol deudor compruebe estar imposibilitado de hacerlo en menor 

( 55) Carr~nca y Trujillo, Carranca y Rivns, Radl., op. cit., Pág. 143 
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tiempo y de garanti.as suficientes, e juicio de lo autorqdad ejecutora. 

11.-Paro el pago que exceda de treinta veces, se podrá conceder un plazo 

hasta de seis meses y que se haga por tercias partes, en el coso y con 

la• condiciones expreBadas en la fracción anterior#. ( 56 ) 

COMENTARIO: 

En el artfculo 39. La autoridad será quién fijará los plazos paro el pe-

90 de la reparocion del daffo, o seo será quién corresponderá el cobro de 

le sanción pecuniario y se~ la cutoridad le Dirección General de Serví--

clos Coordinados de Prevensi6n y Readaptación Social, quién lo facultará 

le Secretaria de Gobernación. Artfculo 673 del c~digo de procedimientos-

penales, y soló podrá fijar los plazos en los términos siguientes que h~ 

mos escrito anteriormente. 

Capftulo VI. del Código Penal para el Distrito Federal. 

Pérdida de loa Instrumentos y objetos del del lto; 

El ertrculo 40. (decomiso de instrumentos y objetos). Los Instrumentos -

de este delito y cualquier otra cosa con que se cometa o intente cometer 

asr como las que sean objetos de él, se decomisarán si son de uso prohi-

bido. 

( 56) Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, Rodl., op. cit., Pág. 143 
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Los objetos de uso lfcito a que se refiere este artfculo, se docomisar4n 

al acusado solamente, cuando fuere condenado por el delito intl.!ncional, 

Si pertenecen a tercera persona, sol u se decom.isarán cuando he)'ao .. si do-

empleados para fines del ictuosos, con conocimiento de su dueño".( 57 ) 

COMENTARI01 

En el ortfculo 40. La ley mencione en este del lto, que la decomisidn de-

los instrumento y objetos que sean parte del delito o cualquier otro ob-

to, ya sea en dos situaciones, Primero; con que so comete y •Segundo; --

que se Intente cometer ,tar.ibién serán decomisados los objetos que sean -

de uso prohibido, esto es por un aspecto. 

Ahora bien, por otro aspecto la ley soffale a los objetos de uso ilfcito-

y se decomisarán cuando el acusado fuese condena~o por delito intencio--

nal, si fuese el intruml.!nto dt· tercera persona y si este tenia conoci111ic.!J. 

to de que su uao estaba encaminado pera del inqulr, se le dccomiuélrá. 

Artfculo 41. (destino de los objetos y intrumentos considerados como mon!!_ 

trencos). Todos aquellos objetos que se encuentren a disposlcidn de las -

autoridades Investigadoras y de las autoridades judiciales del orden pe--

nal, que no hayan sido y no pueden ser decomisados y que en un lapso ma--

yor do tres años no sean recogidos para quián tenga derecho para hacerlo, 

( 57) Carranca y Trujlllo, Carranca y Rivas, Radl.,op. cit., Pág, 145 
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en loa casos que procede su devoluci6n, se conelderar6n blenea monstren· 

cos y se procederá a su venta en los términos de las disposiciones rela-

tivas del c6dlgo civil pare el Distrito Federal, teniéndose al Tribunal-

Superior de Justicie del Distrito Federal como el denunciante para los ,2. 

factos de la partlcipeci6n que concede el ertfculo 781 del propio código 

clvll, partlclpecl6n que para dicha lnstruccl6n se aumente en un clncue.n 

te por ciento y que se destinará el mejoramiento de le Administración de 

COMENTARIOr 

El artfculo 41. Nos señala el destino da loa Instrumentos y objetos que· 

no tienen dueño, o aea que son considerados monstrencos, la propia ley -

eeRele el procedimiento a seguir, pera cubrir ciertos lineamientos, ya -

sea por les autoridades Investigadoras y judiciales del orden penal y --

que en un término de tres años no sean recogidos o reclamados, entonceá• 

El Tribunal Superior de Justicie del Distrito federal, proceder4 a su --

venta, bajo e les disposiciones del cJdlgo civil para el Distrito Fede~-

rol, con.señalamiento en el artfculo 781, además de lo obtenido, el cin-

cuenta por ciento a la admlnlstraci6n de justicia. 

( 58 ) Carranca y Trujlllo, Carranca y Rlvas, Ra61., op. clt.,Plg, 147 
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Ahoro bien, cuando se trotaae de dinero o valores y est6n bajo la dispo-

slcl6n de algunos autoridades penales, se remitar4n a le Secretar a de -

Hacienda y Cr6dlto Pdbllco. Trot,ndose de objetos se remitirán a lo Se--

cretarlo del Patrimonio Nocional, para que pr·oceJa o su mejor aprovecho-

miento o destino o a su vent~, conforme a los términos y procedimientos 

apllcables a la enajenación de bienes muebl~s de la Federacion•. ( 59 ) 

Capftulo VII. Del C6di90 Penal paro el Oiotrlto Federal. 

Amonestaci6n1 

Artfculo 42, •1a omonestocl6n consiste en la advertencia que el juez di• 

rigue al acusado, hacl6ndole ver las consecuencias del delito qun come·-

tl6, exclt~ndolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una 

aonc16n mayor si reincidiere. 

Está manlfestacldn se harA en póblico o en privado, segdn parezca prude.!l 

te el Juez•. ( 60 ) 

COMENTARIO a 

En este artfculo. nos define lo que ea la amoneataci6n y constituye una• 

sanci6n preventiva en cuanto al futuro y acceeoria, publicable, post de-

llctum; y en est6 óltlmo consiste una de sus diferencias con el aperccbl 

m 1 ento y no es considerada, s ¡no netamente como medido de segur i ciad. 

( 59) Carranca y Trujillo, Carranca y Rivos, Ra61., op, cit., Pág, 148 
( 60) Cfr. Carranca y Trjillo, Carranca y Rivas, Ra61., op. cit., P6g,-

149 
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Copftuo VIII. Del C6di90 Penol para el Distrito Federal. 

Apercebimlento y coucl6n de no ofender1 

•Artfculo 43. (Definición), el aperceblmlento consiste en la conmlnacl6n 

que el juez hoce a uno persona, cuando se teme con fundamento que est4 -

con disposición de cometer un dellto, ya sea por su aptitud o por amena-

zas, de que en caso de cometer el delito que ae propone, u otro semejan-

te, ser4 considerado como reincidente•. ( 61 ) 

COMENTARI01 

Artfculo 43. Nos define el aperceblmlento, que es la conmlnaci6n, o ame-

naza, corrección o bajo pana determinada que el juez hace a una persona, 

cuando se teme con fundamento alficlente y el juez aprecia no arbitrar l,a .. 

mente, sino en funcl6n de su prudente arbitrio, esto es cuando el juez -

tiene conocimiento de que él indicado ae sospecha de querer cometer al--

9dn otro acto delictivo o se encuentra dispuesto a realizar cualquier --

conducta antljurldlca, ya sea por actitud o amenazas, en caso de rcali--

zarla se consiJeror6 reincidencia. 

•Artfculo 44. (Apercebfmlento agravado con la cauci6n de no ofender), --

cuando loa jueces estimen que no es suficiente el apercebimiento, exlei-

r6n además el acusado une caución de no ofender•. ( 62 ) 

( 61 ) Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, RoOI., op. cit., P6g, 150 
( 62) C•:irronco y Tr\1jillo,, ldem,, P4g, 151 
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COMENTARIO: 

El artfculo 44. Nos seftala que el aperceblmlento gravado con la caucl6n 

de no ofender, es decir, para imponer este artfculo el juez lmpondr6, .! 

xloir6 una caucl6n cuando estime que no ea suficiente el aprovechamlen-

to. 

Capftulo IX. Del C6dlgo Penal para el Distrito Federal& 

•Artfculo 45. (suspenal6n de derechos por ministerio de ley o por sen--

tencla), la auspensidn de derechos, es de dos clases; 

1.- La que por el Ministerio de ley resulta de una sancl6n como consec.D, 

encla necesaria de esta, y 

11.~ Le que por sentencia formol se impone como sancl6n. 

En el primer caso; la suspensl6n comienza y concluye con la sanción de-

que es consecuencia. 

En el segundo caso; si la suspensión se Impone con otra canción privat.i, 

va de 1 lbertad, comenzará al terminar esta y su duraci6n ser6 seiíalada-

en 1 a sentenc 1 a•. ( .6.3 ) 

COMENTARIO: 

En el articulo 45, Nos señala la suaponal6n de derechoo por el mini.et,! 

( 63 )Carranca y Trujlllo, Cnrrancs y Rlvao, Rsdl., op. cit., P4g. 152 
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rlo de ley o por acntenr.la y procede de dos maneras; 

1,- Los que por minfsterlo de ley resulta de una sancl6n como consecuen

cia necesaria de esto, yo sea bajo los artfculos 25 y 46 del c6dlgo pe-

nal, 

2,- Las que por sentencia formal ae Impone ~orno sanc16n, yo seo lo eus-

pensi6n temporal o la prlvocl6n definitiva de derechos, se consigna como 

pena principal trat6ndocie de loe delitos lmprudenciales, 

En el primer caso, Lo susponsl6n se Impone con otra sancl6n privativa de 

libertad, comen:ar6 al terminar eat6 y su duracl6n ser6 la seílalada en -

la sentencia, 

Está suspensi6n de derechos tiene como caracterfstlca primordial de 1 iml 

tar temporalmente la capacidad jurfdlca o ha la capacidad de ~:cr titular 

de derechos, deberes jurfdicos o blén la capacidad de obrar, de ojerci-

tar sus propios derechos y pueden verse sus derechos afectados a cuanto

ª la propia patria potestad, la tutela, derechos conyugales, patrimonio

Y de su di spos i c i 6n adm 1 ni strat i va y se cons i dcro como pena pr tnc i J>a 1 , 

"El artfculo 46, ( suspensión do derechos derivada de la prisión ), La -

pena de prisión produco lo suspensi6n de loo derechos polfticos y los do 
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tutela, curatela, de apoderauo, defenGor, albacéa, perito, depositar;o o 

interventor judicial, sindico o interventor en quiebrar,, arbitrio, arbi-

trador o representante de ausentes. La susponsi6n comenzará desde que --

cause ejecuúoria la sentencio respectiva y durará todo el tiempo de lo -

condeno, • ( 64 ) 

COMENTARIO: 

El artfculo 46. Nos senala lo suspensión de derechos derivada do la pri-

sl6n, como lo indica el mismo punto, 

Capftulo X, Del Código Penal para el Distrito Federal. 

Publicación Especial de la Sentencias 

HArtlculo 47. (Deflnici6n). La publicaci6n especial de la sentencia con-

sistc en la inserci6n, totel o parcial de ella, en uno o dos periódicos-

que circulen en la localldad, el juez escogerd los pci6dicos y se resol-

vr.r~ la forma en que debe hacerse la publlcocl6n. 

La.publicacl6n de la sentencio se har6 a costo del delincuente del ofen-

dido, si esté lo solicitor6 o del Estado si el juez lo estime necesario. 

H ( 65 ) 

COMENTARIO: 

En el artfculo 47, Nos define la publlcacl6n especlol de sentencia y que 

( 64) Carranca y Trujlllo, Carranca y Rivas, naal,, op. cit., P6g. 153 
( 65) Carranca y Trujlllo, Carranca y Rlvas, r.odl., ldem., P6g, 154 
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consiste, en.que el juez caco9er6 uno o dos periodicos poro que circulen-

la sentencio y deberá escoger lo formo en que debe hacerse la publ icaci6n 

esté tr6mite cerrera o costa del sentenciado o del i11cuente y del ofendido 

siempre y cuando, caté lo solicitaré o del Estado, si así lo estimara el-

jue;i:, 

Debemos conaiderar que .,1 la p6blicaci6n de lo sentr.ncin es o costa dul-

delincuente o del sentenciado, y será cuando se tratar~ de una pena acce-

sori a, de naturaleza pecuniario, complementaria de la rcp.:iraci 6n del d.iiio 

moral causado por el delito en atención o la publ icaci6n que esté ocssio-

na. 

•Artfculo 48. (publicación especial de lo sentencio, de oplicaci6n potes 

tativa). El Juez podrá o petici6n y o costa del ofendido, ordenar la pu--

blicaci6n de lo sentencia e Entidad diferente o slgun otro peri6dicoH,. 

( 66 ) 

COMENTAR 1 O: 

El artículo 48. !los señala lo publ icaci6n especial de la sentencia, de a-

pi lcaci6n pot.cstotiva, donde el cuál nos señala que la publ icoci6n aer4 a 

petici6n de parte y o costa del ofendido y será en Entidad diferente o en 

al96n otro peri6dico, con criterio del juez, 

( 66) Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, Ra61,, op. cit,, Pág. 155 
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•Ar~fculo 49.Lo póbllcoclón de la sentencia se ordenar6 ioualmente a titu-

1 o de reporocl ón y o pet i c 16n del 1 nteree.:ido, cuan<lu est6 fuere al1suel to,-

o 1 hecho 1 mputado no conat i tu ye de 1 i to o 61 no 1 o hui> i ere cometido". ( 67 ·) 

COMENTllRI01 

Eet6 artfculo 49. Nos Indico que los casos de publicaci6n o petición del -

Interesado, la publicaci6n de la sentencia deberá ordenarse a titulo de r,!. 

paracl6n, puede tambi6n hacerse a petición del Interesado, sf est6 fuere -

absuelto. 

•Artrculo 50. si el delito por ~I :rn impuso 1 a publ icaci6n de sentencio-

fu6 cometido por medio de las prensa, además de lo publ icori6n o que se r~ 

fiero los artrculoa anteriores, se har6 también en el peri6dico paro come-

ter el delito, con el mismo tipo de letra , igual color de tinto y en el -

mismo lugar". ( 67 ) 

COMENTARI01 

El artrculo SO, determina una formal ldad relacionado en cuanto o la publi-

caci6n en el peri6dlco utilizado para delinquir, y o su paso a seguir es -

la siguiente; Si se cometi6 un delito por medio Je la prensa, entonces se-

hará también en el periódico empleado para cometer el delito, con el mis1no 

tipo de letra, Igual color de tinta y en el mismo lugar en que ocupo la n,2 

( 67) Carranca y Trujillo, Oarranca y Rlvos, RaGI., op. cit., P6g. 156 
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ta periodfstica, solo se dar6 lnterprctacl6n en cuanto atiende el artícu

lo 363 del c6digo penal y cuando oc tratare de alguno pC'.lbl icaci6n ralacl.2. 

nada con el delio de Injurias, de difamación y de calumnias, 

Vigilancia de policfD: 

Consiste, como su nombre lo indica ea una vlgllancia que se ejerce sobre• 

la persona, repecto a la cu61 existe temor fundado de que cometa un deli

to, 

Suspensión o Disolución de sociedades1 

Cuando la forma de una sociedad constituya un delito, la autoridad judl-

ciol debe ordenar su disolución, independientemente de las penas aplica-

bles y a los otros delitos cometidos al formarlo. 

Mcdidad tutelares para menores1 

Est6s medidas no son prop i1emente penas, s 1 no providencias que toma 1 a au

toi• i dad respecto e los menores, ya sea en su persona o biones, para impe

dir que delincan o bien protegerlos, 

Por lo que se refiere al tftulo tercero, de la aplicación de las sancio-

nes, artfculo 51 ol 59 del código penal vigente, quedarán a la preclaci6n 
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de los jueces, quienes deban atender para ello, a todas los circunstancias 

que concurrron en la ejecución del delito y a los responsables del del in--

cuente o del ofendido." ( 68 ) 

( 68 ) F, Puente, Arturo,, Principios de Derecho, Escuela Bancario, Comei:. 
clol, Bibl iotoca, 2da Edición, 23 de Mayo 1952., Pág. 275, 276 



CAPITULO 111, 

"La Pena lndi:tcrminacl.:i, 

3.1. Concepto. 

3.2. Autores que estan a su favor, 
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Capítulo 111, 

upor lo que respecta a la Pena Indeterminada, es un fen6meno jurídico que 

a través de la historia a tenido determinada importancia, asf como varios 

autores que han estado en su favor y en contra, señalaremos los puntos --

principales dentro del marco historico-jurfdlco del desarrollo de lo pena 

Indeterminada, 

Primero: La pena tuvo procedencia antiguo eclcsiastlco donde corria el• 

affo de 844 y tuvo prominencia en el segundo Concilio de Vernevil y su y~ 

otigen se debio en que se prescribi6 encarcelamiento, esto trajo como -

consecuencia de que los recluidos es eso época, dieran señales de orrepe.!l 

timiento con el ffn de que dieran seffales de mudanza de mala vida a buena 

está determinación fu~ de carácter constante de prisi6n, pero con coract~ 
> 

rfstica de inclinación eclesiastice".( 69) 

"Segundo: Tenemos que uno de los paises Europeos, en opl icor las penas -

indeterminadas; fué España y su campo de acción solo· estaba 1 imitado en-

su mlnfmo, siendo indefenido en su moximo, ero utilizada la pena indcter-

minada con finés específicos y aplicados con un prop6sito utilitario de -

nutrir las tripulaciones de remeros de las galeras del Rey. 

( 69) Cfr, Cuello, Cal6n, Eugenio,, op. cit., Pág. 52 
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Es~o era la finalidad de que estaban limitados al servicio º"'elusivo del 

rey, se dice que lo oplicoci6n de está peno no ero con el minfmo de el i-

minar criminales, sino al contrario, ero ol servicio del gobernante, ea-

to claasula se le denominó de la wRetenci6nu y apareció bojo lo Sobero--

nfo de Carlos 111., de fecha 12 de marzo de 1771, está cla6sula sufri6 -

cambios posteriormente ya que su propósito oro de que los detenidos en -

un máximo de diez años, determinando después que o los criminales más p~ 

1 i9rosos se retenían en el presidio, eran juzgados por un tribunul, que-

también fungía a vecea de investigador paro Informarse de las conductas 

de los reclutas y si despu6s existían buenos antncedentea, se designaban 

en libertad, su procedimiento de esté tribunal era de llevar o cabo au--

dienciaa con el fiscal para la determinación de la libertad, y el ante--

cedente de eat4 cla6sula diaponia de lo real orden de 1830. 

Otro antecedente fué el de Alemania y aparece lo pena indeterminada en 

el siglo XVI, constatado Constituto Criminal is, Carolino de 153~, en los 

artfculo 176, 108 y 195, después en el afio de 1597 se epi ic6 el l'egimén-

de condena indeterminada". ( 70 ) 

También establece que paro los del lncuentes reincidentes, criminales,-

habituales, penas con un minfmo determinado y un máximo indefinido, está 

( 70) Cfr, Cuello, Col6n, Eugenio., op, cit., Pág. 53 
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duración ero fijado por loo tribunales Superiores, tomando en cuenta va-

rías circunstancias Primero.- La conducta. Segundo.- Lo corrección --

del condenado. 

Deapués en Prusia, en loa ordenonzoa del 26 de febrero de 1799, se re.!. 

1 izaron disposiciones paro loa mendigos, vagabundos y o otros del incuen-

tea, que fueron medidas aplicados con un carácter Indefinido, durante e.! 

te offo se introdujo el derecho territorial que fungf a como peno por ser 

netamente una medido de se9urldod en aquella época pero con un carácter 

indeterminado, esto Imposición de este derecho territorial ero encamina-

do sólo o delincuentes que reinciden", ( -71) 

Esto trojo como con1Jecucncios que en vnrioa Estados de Alemania se in.! 

tl.tuyeron ponoa con el m1smo carácter, como ejemplo: 

o.- Código Penol do Oldemburgo de 1814. 

b.- Código Penos do Boviero de 1913. 

Las consecuencias fueron origen , de que a través de todas estos formall 

dados planteadas por esté pofs a que se construyeron o mediados del si--

71 ) Cfr, Cuello, Calón, Eugenio., op. cit., Pág. 55 
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910 XIX, la desaparición de lo condeno indeterminada, así como lo odmini~ 

traci6n de la Justicio ", ( 72 ) 

3.1. Concepto: 

wEa aquello que ni especie ni medida de la pena son fijas y toco al Juez-

elegirlas, y que no ae pueden establecer opriori los ef~ctoe que ir6 pro-

duclendo en el sentenciado, los que solo se odvertil'6n conforme vayan ma-

nifeatondosew. ( 73 ) 

wLe 11ancl6n penal, nos eeflela Carranca y TruJillo, puede estar determinil-

da por 1 a 1 oy en formo obsol uta, es decir en especie o naturaleza, mcd·i-.,.. 

do, poro tombi~n pueden estor determinadas en formo relativa, en especie-

o naturaleza fijo, pero con un m6ximo y mínimo de su duroci6n. 

A todo esto se concluye que la peno puede estor absolutamente indetermi-

nado, por que si hocemos un anal isrs entenderemos que ni especie o natur,!!_ 

leza y medida de Is pena son fijas, es por eso que el Juez ser6 quién elJ. 

ge y determinar& en un mo;,:~nto dado Is situoci6n del inculpado, pero pro-

nunciada por el Juez lo sentencia, todavi¡¡ es posible que ella mism¡¡ seo-

Indeterminada, ya que no puede establecerse apriori". ( 74 ) 

( 72 )Cfr, Cuello, Cal6n, Eugenio., op. cit., P69. 55, 56 
( 73 )Carranca y TruJillo , Principios de SocioJogfa de Derecho Penal Me

xicano, Editorial Universitaria., Edición 1955., Pág. 225 
( 74 ) Cfr, Carranca y TruJil lo., op. cit., Pág. 226 
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Ahoro bién en nuestro le9laloci6n no se encuentra encuadrada le peno i!l 

derminode, yo que le pene se epi lcor6 al arbitrio del juez, de imponer e.u 

tre la m6xlma y uno mlnfmo, nuestro le9isloci6n ( C6digo Penal ), nos ce-

ilala lo apl icaci6n de las penas, donde y cuando deberán curnpl irse •. De a-

cuerdo al delito cometido por el infractor de la norma penal, es decir n~ 

ostra ley penal observa el castiuo o sanci6n que se deber6 imponer. 

La sentencio o pena indetcrminodo, significo que en el momento de die--

tar le sentencie, el juez Impone una pena o medida, sin fijar uno duro--

cl6n de modo determinado, es decir la lndoterminoci6n se ~olla en la pe-

na y no en la sentencia, es por eso propio decir que no estamos de acue.r, 

do", ( 75 ) 

3.2. Autores que están o su favor: 

Existen varios autores que tienen cierta inclinación a la aplicación de -

la pena indeterminada y mencionaremos en brevedad algunos; 

ROEOER: La define de la siguiente manera. Dice que todas las penas, mien-

tres su naturaleza lo permita, deben do ser indeterminadas y le indeterml 

noción no debe reservarse ten soló pera ciertas cotegorros de delincuen--

( 75) Cfr, Cerrones y Trujlllo., op. cit., P6g. 227 
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toa, sino que debe de epi leerse sin distinción, es decir no podian pronu~ 

ciarse de modo fijo e invorioble que podien edificarse ulteriormente, im-

poniendo en minfmoa y máximas", { 76 ) 

DORADO MONTERO: Seffala, de oqul, la condeno indeterminado, que hoce posi-

ble lo plena individualización administrativa y señalaba que poro del inc.!! 

ente, debe aplicarse provisionalmente el genero de le pena y el plazo que 

se col cu 1 o neceser i omento para al conzor 1 a f i nalidod opel odo". ( 77 ) 

No admitida aGn en los leglslaciones la condono indeterminado más ~uo muy 

restringidamente en cuanto o la duración de la prisión, poro no en cuanto 

al cambio de lo naturaleza de la pena asignada, aol6 so considera indisc.!! 

tibie trotándose de lee medidas de seguridad, pues co11 est6s, el tratamí-

ento ha de cerñirse por manera absoluto al caso particular que comtemplo. 

SHIAPOLl:Señolaba que las censuras o panos medicinales, se encontraban en 

tre ellos, la prisión cuando so conminaba como censura, oran de duración-

Indeterminado puesto que no podía fijar ante mono el momento en que se --

producirla el arrepentimiento del culpable, el criterio de esté autor se-

debe a lo inquislcl6n de un amplio sistema pronunciado la sentencia o con 

dena, no soló podla cambiar la duración de la careen perpetua sol In depon 

( 76 ) Cfr, Carranca y Trujil lo., op. cit., Pág. 228, 229 
( 77) Cfr, Cuello, Calón, Eugenio., op. cit., Pág. 56 
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der del comportamiento del reo, por que ere una condena indeterminada, 

DR. BENJAMIN RUSH 1787: señalaba que las clases de penos que pueden ser 

epi icadao por la ley, pero su duracidn no debe ser fijada, salvo un po-

sible m&ximaw, ( 78 ) 

Otro percusor de la pena Indeterminada se encuentra Carlos Lucas: fron-

cáa y fué director de lo prisión de Kaisorautrn en boviera, a Macanochl 

e en Inglaterra, vivid en la primera mitad del siolo XIX, aplico en el-

presidio de valencia, acortando la duracldn de la peno e los presos de-

buena conducta y asiduidad en el trabajo. 

A travás de los épocas que los diferentes precursores encaminados o la-

defensa de la pena inderminado, a ido cobrando e encontrando menos de-~ 

fensores, tenemos que alcmonfe fué Roedor, Kraepelin y Aschoffenbur9,.

en itolia por lo escuela positivo, en especial Ferri y Garafalo y Dora-

Monterow. ( 79 ) 

( 78 ) Cfr, Cuello, Cald, Euocnio., op. cit., P6g. 57 
( 79) Cuello, Cal6n, Eugenio., op. cit., P69. 58 
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Capftulo IV. 

La poi icfa Clontiflca1 

•La poi lefa Científica es una dlscipl ino especial que tiene cumo uuj~to 

primordial de encuadrar su estudio de lnvesti9oci6n con la llOJnada Medl 

cine legal, asf como lo toxicologfa y la criminologfa, en base a todo -

esto tiene que apoyarse dol ouxil io de otras ciencias como son; Lo Qui-

mica y en cosos extr.emoaos con las Matématicos, a todo este conjunto de 

ciencias, dor6n una serie de tecnlces con el ffn do colaborar· con la A.5!, 

minlatraci6n de la justicia y su interpretaci6n ser6 o través de los Í.!l 

dlcios o signos materiales que encaminados a la verdad de uno serie de-

actividades criminales qua siempre han perturbado lo paz: da lo socie --

dad". ( 80 ) 

Ahora blén su funcl6n que <lesempeña, ser~ la de precisar por medio de 

sus metodos y experiencias de laboratorio, que esté mismb descifrar6 

los signos materiales que se encontraban en un determinado lugar, en lo 

cu61 se l lov6 la real lz:11ci6n de un delito. 

A todo esto será necesario epi icar una serie de conocimientos de indolé 

técnico, asf como v<ilorar el real proocedencia de las huellas, cuando se 

trotese de delitos de sanore y llevar octuol izado la catalogoci6n de 

crlmlnales por especial izaci6n. 

( 80) Gayat, Jaan, Manual da policfo Clentiflco, Editorial, Zena., Es
paña 1965., P6g. 6 



-- 76 --

La poi icfo clentffico viene o ocupar un lugar dentro de lo administración 

de la justicio, yo que dontro de lo compleja actividad humano ae encuen--

tran situaciones de realización criminal, y tratará de perseguir la equi-

dad y la verdad más rigurosa, asr como solicitar el ouxil io de datos siem 

pre máa objetivos y Je mcdius de p ruaba ~6s indiscutibles, ea por eso --

que su complejidad en la que se encuentro, será do buscar• indicios como -

los hechos objetivos dentro del mundo #Mudo Testigo•, paro la cü61 se en-

co9or6 de detenerse poro poner atención e Interpretar sin la menor equiv.2, 

coción y aplicar su técnica especializada que lo encaminará al mejor mo-

mento adecuado para determinar lo culpobllldsd del presunto responsable. 

Su principal camino será de recopilar t4cnicos cientffices pera la in--

vestigaclón del crimen a tal modo que su perfeccionamiento o sido a tro-~ 

vés de métodos de trabajo y organización experimental y que todo esto se-

resumirá como pruebo judicial". ( 81 ) 

Ahora bien a todos los métodos aplicados por lo policfa cientfflca ser6 

por la necesidad de una severa adaptación o lo que llaNamos hechos delic-

tuosos, de una especie de estudio clfnlco, que se requiere de reflexión,-

ingenio y oxperiencio, osr descifrarlos por medio de laboratorio cientffl 

( 81 ) Cfr, Goyet, Jeon., op. cit., Pág. 7 
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co y ser6 quien se encorgor6 de determinar loa objetos que fueron toco--

dos antes o después del crimen y osf objetor si se encontraban huellos -

digitales, dactilares o señolea dejados por instrumentos utili%ados paro 

cometer el acto delictivo a trav6s de un exornen pericial poro les armas 

de fuego y poder resolver enigmas de identificación, esclarecer los cau-

sos de loa incendios o de explosiones, que llevan a veces a demasiado 

frecuencia trayendo consigo conclusiones engañosos. (82) 

"A todo esto, en resumen se impone un m6todo estricto de investigo-

ción de los diversos Indicios y on61 ieis, en consecuencia tenemos oar 

que lo poi lefa cientffico es una auxiliar de lo administración de la 

Justicio y resolver todos aquellos actividades que so han encaminado e 

perturbar lo tranquilidad de la sociedad en general, resolviendo casos 

que antes no tenfon explicación alguno y creando una serie de métodos -

experimentales cuyo fin son de encaminarlos a la verdad del mundo "mudo 

testigo" que vienen ocupando los objetos antes y despué~ del crimen, y 

as( descifrarlos al mundo de la verdadu (83) 

4.1. Constitución: 

#Para poder referirnos o lo formación de la pollc(o en general es lmpor-

tante señalar el aspecto histórico como antecedentes; y tenemos que lo 

Ley Org6nica del Ministerio P6bl ico del Fuero Com6n so edificó con fecho 

- -- -- - -· -·---··- -r·--- --- -··-·----·- -· -·-· -· -·-· -· -··-··-· -·-··--- -
( 82) Cfr, Carranca y Trujlllo, Roal, op. cit. P69. 43 
( 83) Carranca y Trujillo, 1'1061., op. cit., P69. 44 
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2 de Diciembre de 1971, asf la loy 6rganica de la Procuraduría General de 

.justicia del Distrito y Territorios Federales, dispone los requisitos que 

deben cubrir todo persona fisfca que inspire a formar porte del menciona-

do organismo {Agente de poi lefa Judicial ): 

a.- Ser mexicano por nacimiento y mayor de 2~ años; 

b. - Haber concluido 1 a ensefianza secundario; 

c.- Acreditar su buena conducta y no haber sido sentenciado como respona,a 

blo de delitos internacionales; 

d.- Aprobar loa exámenes de ingreso que se practiquen; 

e.- Seguir y aprobar loa cursos que al efecto se imparten on el Instituto 

T4cnico de la Procuraduria•. ( 84 ) 

"A todo est6s formalidades se encuentran apoyadas en el artfculo 8 Je -

la misma ley 6rgonica que respaldo su funcionamiento, odem6s en este lns~ 

tituto Ténico se impetten cursos intensivos a los agentes de lo policfa -

judicial en servicio, asf como para los técnicos en criminalfstica, ade--

más de otros de cor lictor es pee i a 1 a 1 os agentes do 1 f.11 n f ster i o P<ib 1 i co". -

( 85 ) 

"Los cursos para la preparación de agentes para la poi icfa judicial, tie-

nen uno duración do un año dividido en dos semestres; 

84 ) Col fn, Sanchéz:, Guillermo, Derecho Mexicano de Procedimientos Pen,a 
les, Editorial, Porrua S.A., EJlct6n 1979., P~o. 255 

85) Colfn, Sanchéz, Guillermo., op. cit., P6g. 256 
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En el primer semestre: 

1. Derecho Penal. 

2. Derecho procesal penal. 

3, Crimlnolfstlca ter curso. 

4, Pr6ctica y organice pericial. 

5, Defenae personal y manejo de al'tllaa. 

En el segundo semestre se ensefia: 

1. Crlminalfatlca 2do curso. 

2. Paicologfa Criminal 2do curso. 

J, Crlmlnologls y Medlclane Forense. 

•Ahora bien para cubrirlos requisitos paro agente da la poi lefa judicl-

al y oaf ingresar al Instituto T'cnlco de la Procuradurla, son loa sigui-

entes: 

1. No ser menor de 18 affoa, ni mayor de 30 affoa. 

2. Haber concluido la Educaci6n Secundaria. 

3, Haber cumplido con el Servicio r.ti 1 itar Obl Ígatorio. 

4, Aprobar ex6menes psicometricos sobre intellgencia, capacidad e interés 

osf como de carácter de antecedentes penales", ( 86 ) 

( 86) Colfn, Sancház, Guillermo., op. cit., P69. 256 
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#ror lo que toca a loa curaos Intensivos se Importen en JO horas y com-

prenden materlas1 

1. Derecho Penal. 

2. Derecho Procesal Penoñ. 

3. Crlminalfstlca. 

4. Crlminolooro. 

S. Medicina Foren•e• 

6. T&ctlca y Orgonlca Pericial. 

Emtoa curso• •on para agentes en servicio. 

Para ser T•cnico en Crlmlnalfatlca ae requiere: 

a. Haber concluido el bachillerato, o bien loa curaos de poi lefa Judicial. 

b, No ser menos de 18 oñoa, ni mayor de 35 años. 

c. Aprobar el ex8men psicometrico de inteligencia, capacidad e Interés". 

( 87 ) 

•tos curaos pare la preparación de Técnicos en Crimlnalfstico tienen d,!! 

roción de un año dividido en dos semestres, su plan de estudios en el se-

( 87) Colfn, Sanchéz, Guillermo., op. cit., P69. 257 



mestre os el siguiente: 

1. Crimlnolrstico. 

2, Derecho Penal y Derecho Procesal Penol. 

J. Interrogatorio, Poi igrafo e ldentificacl6n. (clase terciada). 

4, Sistemas de Identificación (clase terciada). 

En ol segundo semestre se compone de: 

-- 81 --

1. Nociones Fundamental es de Fisfca y Química Forense; y Microscopia (cla 

so diaria). 

2. Balfstlca (clase terciada). 

3. Incendio y explosión (clase terciado). 

4. Problema de Tr6nsito de vehículos (clase terci~do). 

5. Orascopia (clase terciada). 

6. Medicina Forense (clase terciada). 

7, Eetadfstica (clase terciada). 

Es bueno exponer que todos estos cursos son impartidos por profesores -

Catedraticos Universitarios, ademo.§, de que resulta evidente que lo poi i

cfo cientffico de dicho organismo poro un mejor dcscmpeílo ol servicio de-
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lo comunidad en general y a la equidad de lo pripio justicio". ( 88 ) 

4.2. Auxiliar con el Minraterio Pdblico1 

" Es preciso mencionar que dentro de esté capftulo, encontramos el artf-

culo 21 ConstHucional, principio basado en nuestra máxima ley; que nos-

seffala los funciones que I~ corresponden a lp aplicación punitiva del E.t 

tado a través de dos lnstltuciones1 

l. El Mlnfsterlo'Póblico. 

2. la Autoridad Judicial. 

Por lo que hace si Minfaterlo Póbllco aer' quién se encargo de la parse-

cusl6n de laa penaa, exclusivamente con carácter aanclonadorw. ( 89 ) 

"Ahora bi6n cuando el Minfater•io Póbl ico conoce de un hecho, ya sea 

por denuncia o querella, entonces esté agente investigador tendrá que 

reunir los elementos necesarios , para saber quién ea el autor del acto-

ilicfto, a través de todo esto, se seguirá inicio de uno etapa proce--

( 88 } Carranca )' Truj i 11 o, op, cit., P69. 52, 54 

( 89) Constitución Polftlco de de los Estados Unidos Mexicanos,, P69.6l 
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sol quo concluirá con le Averi9uoci6n Previo, o todo esto se reunirá 103 

elementos necesarios, legales que justifiquen el ejercicio de le acción-

penal•. ( 90 ) 

Durante est6 etape se pone de manifiosto la funci6n de la policfa judl 

clol o cargo del Minfstcrio Pdbllco, Is función que desempefiar6, sera le 

de ectuor como autoridad en le i nvest i goc l ón de 1 os hechos, es ayudado •·'. 

por el ofendido, por los peritos y terceros. 

eat6 averiguación de loa delitos del fuero comdn en el Distrito Federal,-

se 11 eva a cabo por 1 os agentes. i nvest l godores de 1 m 1nrstr1 o pOb 11 co, ad.! 

crlto o le Dirección Genere! de Averiguaciones Previas de la Procuraduria 

General de Justicie, )'por los que eat4n comisionados en las Agonclas del 

Minfsterlo Pdbllco Investigadoras del del lto quo funcionan en lea diver-

saa Delegaciones de polfcie•. ( 91) 

Pare que pueda dar inicio a la otape procesal de la averiguación previa 

deberá hacerse de tres maneraa1 

Primero& Cuando el denunciante o querellante da cuenta de los hechos a 

trav4a de un escrito, que deber6 hacerse antte la Direcci6n General de a-

( 90) Cfr, Colfn, Sanchéz, Guillermo., op. cit., P6g, 271 
( 91 ) Colfn, Sanchéz, Guillermo., op. cit., P6g. 273 
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veriguaclones previas, existe la aclaración pertinente que el escrito tam-

bién ente el agente de la Dolegaci6n (Minfstcrio Pdbl ico), ya sea de los--

*dos aspectos que en su oportunidad se le llamará asignante para que se --

presente a ratificarlo, para dar inicio a las dilingencias, con él o sin -

el asignante, el minfsterio pdblico tiene la obl igaci6n de real izar las Í.!l 

vestlgaclonee pertinentes de acuerdo al artk.ulo 21 Constitucional•. ( 92) 

4,3, Persecusi6n del Delito: 

"Para entender esté, es importante situar al Ministerio Pdbllco como una -

autoridad Investigadora y esta apoyada su actividad en el artfculo 21 Con.! 

titucional; Que establece que la pcrsecusi6n de los delitos incumbe al Mi-

nfsterio Pdbl ico y la policfa judicial y esté estará bajo el mando del Mi-

nfsterio Pdblico. 

Ahora bién es preciso especificar que la policfa judicial es auxiliar --

del minfsterio pdblico, ya que a~bos tendrán la facultad de ejercer la fu.!l 

cl6n persecutoria, es decir el ministerlopOblico será quien girará ordenes 

a la poi lefa Judicfal y está a la vez las acataráw, ( 93 ) 

•La función persecutoria, consiste en perseguir los delitos, siempre y cu-

ando reune los elementos necesarios para gestionar la aplicación de las --

( 92) Cfr, Colfn, Sanchéz, Guillermo., op. cit., Pág. 273 
( 93 ) Rivera, Silva, Manuel., El procedimiento Penal., Edit. Porrua S.A., 

Edición 1982., Pág. 55 
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consecuencias establecidas por la ley, esta función dcber6 se exclusiva

mr.nte del minrsterio pOblico, y soló se epi icar6 el autor o autores del

delito, siempre y cuando se haga conocimiento del acto illcito, eet6 fu.!!. 

ción tiene como finalidad de no evadir la acción de la justician. ( 94 ) 

La función persecutoria tiene dos clases de actividades: 

t. la Investigadora. 

2. El ejercicio de IA ACCION PENAL. 

LA ACTIYIOAD INYESTIGADORA1 

Est6 actividad la real izo el mlnrsterio pOblico, quién tPndr6 la final i-

dod de realizar una labor de averiguación, bOsqucdn dr rruchas y acrcdi-

tar la existencia de los delitos, proyectandol6 en un aspecto de rcspons,2_ 

bil idad·del autor o autores del hecho y reunir las pruebas necesarias pa

ro comprobar Is culpabilidad. 

Esta actividad invc~tigodorn PS necesaria su ejercicio, pare poder dar

cemino a la acción penal, es decir de encaminarlo el tribunal pera la e-

pi icación de la ley el ceso concreto a que haya lugar. 
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Esta actividad investigadora se rige por tres principios para su desarr.!:!, 

11 o: 

a, Principio do requisito de iniciación, 

b. Principio de oficiosidad. 

c. Principio de legalidad,• ( 95) 

Explicaci6na 

a. PRINCIPIO DE REQUISITO DE INICIACION, 

Este principio, se inicia la Investigación y para.dar inicio a esto,tienc-

que reunir una serie de requisitos fijados por la ley pera dar inicio. 

b. PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD. 

Paea la bdsqueda de pruebas hecha por el 69ano encargado de le investiga--

ci6n, no se necesita la solicitud de parte, inclusive en los delitos que -

se persiguen por quorrella necesaria, llev6 a cabo la busqueda que hemos 

mencionado, 

95) Rivera, Silva, Manuel., op. cit., P69. 57 
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c. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: 

El drgano investigador de oficio practicará su averiguación, es decir, u-

na vez cubiertos los requisitos, se iniciará la investigación, esta debe-

rá realizarse, adn de que el drgono in\'cstigador, estime pertinente hace.e. 

lo, sujetándolo a a los preceptos fijados por la ley•, ( 96 ) 

2. El Ejercicio de la Acción Penal. 

El Estado es el órgano encargado de representar a la sociedad organizada,• 

observar y velar por la ormonia de los ciudadanosy como Estado tendrá la -

facultad de ceder autoridad a lo policfa judicial para reprimir a todo e -

quel Individuo que trasgrede las normas, constatadas por la ley y tendrá -

como finalidad es ol Estado de ser posedor de derechos y obligaciones, ea-

decir de perseguir un hecho dollctuoso, asf como de exigir que se castigue 

al delincuente, reclamando asf, el reconocimiento de su derecho ejerciten· 

la acción penal. 

Una vez que a reunido los elementos qu~ lo convencen de la comisi6n de un 

delito, se seguirá un sistema que expondremos en 9encral1 

- ~ - -- - -- - -- - - - -
( 96) Rivera, Silva, Manuel., op. cit., Pág. 58 
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a. La facult~J en abstracto del Estado de perseguir los delitos, es decir 

elEstado t1cne la obligación de perseguir los delitos, proyectandoló en -

una actividad penal, asf como del ejercicio de está. 

b, El derecho en concreto de persecusión, seguirá cuando se cometa un de-

l.i to • Acc ion pena 1•1 es por eso que e 1 Estado tendrá una ob 1 l gac i ón de as, 

tuar, accediendo facultades al órgano jurisdiccional para la aplicación -

de 1 a ley, 

e, La actividad realizada para verificar la existencia del delito y el ó,& 

gano encargado de la exigencia del derecho persecutorio, tendrá que prep,! 

rar ldóneamente su petición como investigador, cerclorandose de la exis--

tanela del delito, a esto se le denomino el ejercicio de la acción penal, 

a trav4s de una averiguación previa•. ( 97 ) 

d. Realizadas las investigaciones, se concluirá la constitución de un he-

cho delictivo y por existir pruebas de quien4s son los autores, debera r.!!, 

clanar de lo aplicación de la ley; es decir agotada la averiguación prevl 

a y cerciorado el órgano del minfsterio póblico de la existencia de una -

conducta tipificada, se presentará la etapa m6s importante, que será la -

preparación del ejercicio de la acción penal, 

( 87 ) Cfr, Rivera, Sive, Manuel,, op. cit., P6g, 59 
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la roclamoci6n hecho ante el 6rgono jurisdiccional par•a que opl ique 

le ley al coso concreto, es consecuencia que nazco el ejercicio de lo-

acción penal., desde luego, recurrir ante ese 6rgeno jurisdicionol a• 

promover poro la debido oplicacl6n de la ley al coso concreto, está es 

llamada la etapa de la preporacl6n de le acci6n penal; pera iniciar el 

ejercicio de est6 deberá empezar con le oportocl6n de les pruebas, 6r-

denos de compareccnoiaa; aseguramientos persecutorios; formulación de-

conclusiones; de a9ravlos y de alegatos, de ahf que el desarrollo de -

la acci6n penal, llegará a su máximo mom~nto que será la formulación -

de conclusiones•. ( 98 ) 

Hay que hacer une nota aclaratorio, que la acción penal, prescribe y 

se extingue, de acuerdo al c6dlgo penal, lo señala en el artfculo 91.-

que nos indica que n~s Indica que las diferentes causas procedentes --

son: por amnistfa, es decir por extinción, y por el pcrú6n, cuando sea 

por querella necesaria y en los casos de prescripcl6n,los artFculos --

104, 105, 106 y 107. 

Es obvio señalar que en caso de muerte del delincuente, se extingue-

la ccl6n penal, pero la ley asr lo determina. 

( 98 ) Cfr, Rivera, Silvo,Manuel., op. cit., Pág. 60, 61 
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•Manuel Rivera Silva, nos soñala,. lo:quc se extingue es la apl icaci6n 

de las sanciones, excepto la reparaci6n del daño y el decomiso de los 

Instrumentos y objetos del delito, es decir la acci6n penal se ejerc.i. 

t6 )' existi6, es obvio hacer premeditaci,ones, ya que serie imposible 

expl icor la subslstencie de la reperaci6n del daño y el descamiso de-

los instrumentos que se consignan como penas p6blicas, en conclusi6n-

al presente análisis, sdlo teniendo el ejercicio de Is acci6n penal,-

teniendo que solamente desaparece con la muerte del del incuentc cond~ 

nado, pero cuando la aplicación del derecho ejecutivo de hacer efectl 

vo algunas sanciones•. ( 99 ) 

Solo se extlgue la acción penal y en consecuencia su ejercicio (a~ 

ci6n procesal penal), cuando la muerte sobreviene antes de que haya~ 

sentencia ejecutoriada, sin recurrir a situaciones de carácter civil. 

La Amnlstfa, artfculo 92 del c6digo penal vigente; Nos señala que -

Is acción penal, será por consentimiento, es decir por el perd6n tácl 

to del ofendido, revelado en la ausencia de querella y sol6 podrá pr~ 

sentarse ente le formulaci6n de les conclusiones del Minfsterio P6bll 

co, por ser esté el momento adecuado y señalado por la ley 

( 99 ) Cfr, Rivera, Silva, Manuel., op. cit., Pág. 62 
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Ahora bien en la prescripción; lo acción penal se extingue, ni puede 

ejercitarse, simplemente por el transcurso de loa lapsos fijados por -

la ley, m6s sl
0

de facto se puso en movimiento la acción penol y no hay 

desistimiento del minfstcrio póblico ( artfculo 138, fracción 1, c6di-

federal ), lo prescripción en cuanto a lo existencia, el Grgano juris-

dicclonal debcr6 reconocerla hecienuo lo manlfestoci6n condigna equiv.!, 

lente al reconocimiento de que por heberse extinguido el derecho en --

concreto de persecusi6n, no ha lugar a sonci6n alguna•. ( 100 ) 

Es Importante aefíalar que nuestro código penal de procedimientos pe-

nales1 nos aeffala el ejercicio de la acción penal, que indica, corns-

ponde al Mlnfsterlo f>(;bllco, de la siguiente forma: 

1.- Promover la lncoacclón del procedimiento judicial. 

2.- Solicitar las ordenes de comparecencia preparatoria y las de apre--

hensldn que sean procedentee. 

J,- Pedir el aseguramiento precautorio de bienes, para los efectos de -

la reparación del daffo. 

( 100) Cfr, Rillera, Silva, Manuel,,op. cit., P4g. 63, 64 



-- 92 --

4.- Rendir las pruebas de la.existencia de los delitos y de la roapons,! 

billdad de los inculpados. 

5.- Pedir la aplicación de las sanciones respectivas; y 

6.- En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la -

tramitación regular de loa procesos•. ( 101 ) 

( 101 ) Rivera, Siiva, Manuel., op. cit., P4g. 65 



CONCLUSIONES a 

Por lo que respecta a nuestro estudio de la Socioloera criminal, es i~

portante mencionar que el objetivo encuadro a causas de que lo sociedad 

en que vivimos y de nuestra ciudad, como es ~r Distrito Federal, es el

atatua donde el cu61 repoaC1111oa nuestras actividades, ya que ea enfoque

de observancia que vivimos en un lugar sin control alguno, y que ea pr2, 

piclante el desencadenamiento de fuertes presiones sociales, hoy a nue.!. 

troa draa se ha desenvuelto dentro del medio social el factor Crimen -

Delito, las-consecuencias son el producto de la falta de empleo por una 

parte, por otro lado, es la densidad de tránsito y otro factor es aGn -

•'• grave, la notable insuficiencia de los centros educativos en que d~ 

ber6n acudir el medio social que no tiene los recursos necesarios de 11!. 

pecto econ6mico. 

Respecto a los delitos imprudenciales, son el orioen de la alta dcnsJ. 

dad de tránsito, consecuencia de le falta grave de une educación cFvica 

en el uso de automotores, estas faltas graves, que en consecuencia se -

transforman en delitos imprudenciales, pueden evitarse de tal modo que

la Dirección de Protecci6n y Vialidad no expidiera licencias de manejo

por medio del coyetismo e imponer más rigor paro tales expediciones, -

que son falta de responsabilidad y que ta~bién son puestas en manor. de

pcrsonaa que en su mayoría son menores de edad, además personas que aGn 



no tienen la experiencia suficiente en el manejo de automotores, por eso 

debemos tomor conciencia del gran peligro, por una parte, los peatones y 

por otro lado, el automovista precavido. 

En otro aspecto, hay que hacer cierta conciencia de las grandes inqul,!· 

tudes juveniles que agobian a nuestro sociedad, que da origen al gran d.!!, 

sempleo que existe, que ae convierten en f6ciles presas de incl lnación -

anhelos, rumbo a los senderos peligrosos de la delincuencia. 

Ea cierto que el desempleo es el camino: la tentación y realización -

de ciertos delitos, quo en la meyorla son la falta de recurooe necesa•-

rlos para el sustento f11111iliar, ahor6 bi6n, por lo que respecta a las i.!l 

quietudes juveniles, que es el factor consecuente del mal formamiento ~

del convive, efecto y relativo orden de derechos y deberes recfprocos 

que no cuentan en el hogar, adem6s de que no cuentan con bases solidas -

de existencia edificadas, es por el lo que este mal no origin.1 situocio-

nes de car6cter contributivo, qua en tal orado se ha venido sumando el -

Incremento del mol virus de la sociedad, que ea la delincuencia. 

Es preciso poner tales medidas, que no den auge a una inseguridad cl

todina, ya que va de aumento, es preciso como ya lo mencione anteriorme~ 

te, que los nuevos funcionarios policiacos pongan en marcho acelerada 



un pion o una acci6n, donde el cuál participen con más densidad las 11,! 

modos juntos de vecinos, Asociaciones de residentes y Jefes de manzana

do cada una de las 16 Delegacionee Polfticas, que se encuentran consti

tuidas nuestra urbe. 

Desde luego que sr estás peticiones hechos a las autoridades correspo.!l 

dientes, no responden al llamado del ciudadano, se seguir6n comcticndo

toda clase de atropelfas y se lle9ar6 o la conclusi6n, de que llegare-

moa a la decadencia de hacernos justicia por propia mano. 

Desde el punto desde ol punto de visto de mi criterio, se puede anali

zar que se puede enfocar objetivos de creoci6n paro dar poso a centros

de copacitaci6o, dando o origen o escuelas de artes y oficios, donde -

loa jov6nes, puedan acudir paro recíblr enseílanzas, sobre de algdn ofi

cio y se les mantenga ocupados, rescatándolos de la ociosidad, con el -

motivo de poner en práctica su creatividad personal en el trabajo o di!, 

cipllna artrstica que sea de su agrado, es por eso que el Gobierno ac-

tuol deberá de crear mas instituciones de carácter objetivo y creativo, 

y asf mantener uno juventud que sirva a nuestra ciudadanfa y de nuestra 

nación. 

Con8idero que dicha tarea es dificil, propongamonos a realizarla, sie!!l 



pre y cuando se conjugen los intereses de nuc&tra sociedad y codo quién 

aporte su voluntad, sin que Intervengo el interes personal, con finés -

de lucro. 
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