
27-01 oc¡

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADAWARA 2G . ¡~~,. l .f.. . ·. .· ~ .·.J~ 

Incorporada a la Universidad Nacional Aut6noma ·'.~f» ',_, ; J: _ 
Escuela de Derecho _____ ___.. 

TESIS CON 
FALLA f1 • RiGEN 

1¡j~º~ .. 
VI > 
~ ~ 
"?,,_'? $ 

'"'Jd•da en '\C'f":J'J 

"IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE CLASIFICACI PARA 

PROCESADOS Y SENTENCIADOS, EN EL ESTADO DE SINALOA" 

TESIS PROFESIONAL 

que para obtener el titulo de: 

J.ICENCW>O EN DERECHO 

presenta: 

f'EllN.ANDO HERRERA n.ollE8 

Guadalci;ara, Jali8co 1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INTRODUCCION 

Lus cauaaa que me iautven a llevar a cabo eate aodaato 
trabajo, aonR,roduoto de una inquietud peraonal qua -
ee ha deapertado, como conaacuencia de 1111a aabici&i -
personal al llaber realizado los eatudioa correapon- -
dientes a la Carrera de Licenciado en Derecho, al fi
nal de loa cuales y aunados aatoa a la azpariancia de 
Litigio, obtenida llaata la techa d• realiuci&i del -
praaante trabajo, -boa mdios de conocimiento • 111, 
van a la concluai6n da ver con total daaaprobaci&i, -
el q1111br1111.tamiento del que día a dfa aOll objeto todoa 
loe campoa del Derecho l'enal. 

Me permito a tra"4a del aegundo capítulo, U.oer rate
rancia a trea diaoipl1.naa por de-'• intareaantaa1 co
mo amu remontindolaa deade la 4pooa de aua inicioa, 
haata lo que la 4poca actual nos perlllita, por conduc
to da loa astudioaoa del Derecho, partaooiOD&l'la• 7 -
adaptarlas a la 111tamortosis que ezperi111Bnta dfa a -
dfa la Humanidad. 

Por dsagraoia, oon desaliento veo que todavía nueatro 
Pafa DO ha logrado una aadurer: Di adn en el campo, da 
una semi-pertacta aplicaci6n del Derecho poaitivo, en 
beneficio de la colectiVidad como si11111l• reflejo da -
lo que en 4pocaa pasadas ha sido 1 Hguil'i siendo al 
comatido de quienes dedica.ron 7 dedioan au Vida al D!. 
racho. 

Paro no astamos en el grupo de eso4pt1.coa qua auaPi
cia al quebrantamiento de el Derecho, por lo que con 
agrado vemos loa estuerzoa que afto con allo realizan -
grupoa de Oatedr4ticoa, inqutetando al alW1110 da las 
Escuelas y facultades de Derecho, motivados por al -
arrojo 1 deoidio apoyo de hombree que como responsa-
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bl•• de una ilectorfa de una ~ma casa de Eetudioe,
no ¡¡actan oon qUiuia• por tatensea •r.quinoa, per
neoc 1 hacen proeelitilllllO para que loe grupos eet
cU.uitilee qu4en al mrpn del aftllC•, hacia le pro
pe:r14a4 de la Hu.nidad. 

Ya no •• 4poca en qu. el aapir11nte a real.ir.ar 1111& Ca.-

rrera 4• Derecho, M concrete a aprender el •i•Pl• 11!. 
nejo de lo• C64.1go11, ai.Do que requiere coao 1la8e tun-
4-Atal, lo obY101 conocer la effDCia del Dareoho ~ 
ra q11a PM4a dar una perteou tnterpretaoi6n 1 aplio!. 
o14n a lo qu el :Legt.•lador qU1•n decir en todoa ., -
ca4a uno 4• lo• precepto• ••tableo1d.oa q111 aon 4• ob
•l'ftDota general. u! m•o la real.1r.ao11D de tm -

nrdadero •ernoio •octal. en el qu, ad.m• d.• propor, 
clonar al .. tud.1ante una PO•itift ~tica 4• lo a- -
pnndid.o, l• •1p1fiqu 1111& wrlla4•ra oPortwlic1a4 para 
peraiUrl• oanocer lu .. tena en donde el profe91CIDi! 
ta hao• nrd.a4era tal.ta. 

Bzt•ten ndcleo• carentH 4• preparaoilo ioe que por -
ende •on e.imaltoa, •ollre todo •n la• prcwtactu 4• -
nueatro l'd•, por loa l'Hud.o-Abopclo•, qld.••• n~ 
raMAte conocen que en ... •41o loeran llllio ... te - -
la obtenot&n 4• una nntaja econ6Jd.ca1 dn 't'Brc1adero -
HPÍl'ih 4• Hn1.o1o lo qu loe profHionietu rehwia.
•• por a»at!a • 

.All0ra bien, loe ob.1•tlft• 4•1 prHente traba.jo 4e •eta 
cU.o, a tra.,• 4• n111atroa oap!tulo• .. 1m 110atnn40 
wao a 11110 a •4i4a qaa .. ~ de•11Tolnendo, 49114• 
9119 uteca4antH h1•t6ncoe 1 prtnciptoa que lClgl'UIOa
reooptlar, ha•U. lo qu conocu1oa en la actual1da4· •o
bre la !latel'ia1 para 8Pllll1ialar - pequ.fta ellllienda a 
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lo ya deavtrtuado tanto en el e;lercicio de la Profe
sioo como dentro del Poder Judicial, pues si el nrcla 
dero conocedor de los derecho• del hombre loa eat4 -
deeVirtuando, incurre en la miaa falta el qua ha°brt 
de juzgarlos, quien considera qua al fin 1 al cabo el 
lesionado ea el pro,Pio ciudadano creyente de laa 41-
veraae instituciones Ofioialea. 

Por lo que toca a la .materia qua ahora tra~af M -

est:lllla necesaria la creacioo de un :U.part1111111nto qua -
tenga como funcioo el e111tir un peritaje 1114100 :r.pl, 
preno a la Santencia A.baolutoria o Oon4enatort.a, oon 
el objeto. de qua en aaboa cuo•t M eacu4rilla al inq 
Viduo posible traegreaor de un precepto de c~ter -
Penal, para lograr eegdn el ouo no aolo j119PZ' para 
condenar sino juzgar para rehabilitar. 

Dando por reeultado, no el fenecilliento 4e la ori~ 
lida41 aitlo la reducoioo en un porcentaje elew.do, de 
la .miua, a trawe del funciOJlallliento per-.nte del 
:U.partuanto antes 1111noiODa40 como parte inteF&l dal 
aletea de rehabili taci6n social en el Bata4o de S~ 
loa. 
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OJ.PI!tTJ,O I 

DIRBOHO P.lllJ.I., J.NDOZDIRDS, 

BL IllllECHO JI( GllERJ.L,- Bl D9recho no tiene otra ti
nal1da4, que la de pez111itir que la oon4ucta humana -
Htl oo¡l41cicma4&, para qua el 1n41T14uo PUllda lle
T&r a cabo un 4eeenT01Tiaiento, dentro de la eooie
d&d en que Yin en lo qu atal!At • 811 oonduota e:iñer
na, nor111H a 1a11 qu ee"t;m e!Qeto 7 po4rá uponlr
eele •dian1;e la fumosa de que dtepone el Jle1;ado, en 
el -nto en que el hoabre atuo lall trusred&l lo
grando la paa 1 •ellD'id•d eootal. 

Coao ooneeouanota para qu el orden eoctal •ub•i•t• 
el .,atado Uene faou1ta4H 1 ttene la oblipotdn da 
uUliur lo• •dtoe qae le peraUan. pnntturlo, -
4ee4e lmp atn -ollOabu- loe derecho• del tn4tT:t.-
4llO. e>n~o19 uf el naoiaten'l;o 1 juatt:tto11Cidn. 
del lltreoho Panal. 

Jll utudio del llereoho Renal, H°" rui:ttoado en ..,._ 

rtoe t-• a:tinH • 0114& H'li1141oeo 7 HidD la profue. 
414a4 qm ••te le qu.iera dar. 1-ro en lo q111 la &911!. 
Z'&l!d&d ootnotde ee, que tiene dO• ~·• Olla gene
ral 1 otra HP80ialo ( 1 ) 

J.ten4ten4o • n parte pneral 41re11oe, q1111 dentro -
del oureo del ttelQIO ell:le'Hn cuatro periodoe1 en lo 
que .. re:ttere a la eToluo16n 4el concepto l'snala 

m. de la Venaanaa l'rt'ftk, per{odo en qu la :tunot&n 
4e nprea14n HUba en uno• de loe proptoa .Pañtc'IP 
lana, dando lupr a que en ooutaea, loe ftDllMl
rea ooutonaban im al ~or al reot1114o 1 4e · ahf -

- 1 -· 



que apareciera el Tali6n1 O~o por O~o, Diente por -
Diente, ésto con el objeto de que loa dem&a int•sraa 
tes del grupo, reconocieran dnicamente al oten4tdo,
el derecho de causar el mal en la proporct6n en que 
le fuere causado. (2) 

Con el Talión ya se denota una barrera de humaniza
ción, al no traegredir por el eolo heoho de poderse 
hacer justicia por Sil propia mano, no como oonMouea 
c1.a de laR.Z"opia ira, originada por la otenea, prohi
biendo el tr mas all4 del asran.o recibido. 

La Ven.gansa Dlnna.- Dentro de esta etapa encontra
mos que todoe los probleae eon encausados a la DtV1, 
nidad. Se cree qi.w como consecuencia de la ira de -
los D!.oeee, sur.ge el delt.to. Aquí la justicia de re
preal.6n en su genera.lidad, ea manejada por loe eacer_ 
dotes. (3) 

La Venganza l'liblica.- Aquí empieza a distinBUir•e lo 
que ea un delito privado 1 un delito pdblioo, éeto -
quill re decir¡ que en loe primero• la leei6n a loa ta 
ter4aee del particular, era directa y en la eesund&, 
ae lesionaba el orden pdblicc, La colecti'11.dad •• 1"!. 
presentnda por loe tribllnales y a nombre de 'eta ~11!, 
gan, abueando el grado de profanar tuabas para proc! 
ear cad,vert1e. (4) 

2 hrnando, Castellanos. Lineamientos Eleaent.i,es 
de Derecho l'ltnal. Edi'ti. Jurídica Jlfencsna 1963. 

3 Fernando, Castellanos. LtneBlllientoe Elementales 
de Derecho Penal. Bdit. Jur{dtoa lllexicana 1963. 

4 Pernsndo, Castellanos. Linea.mtantoa Ele•ntales 
de Derecho Penal. Edtt. Jur{d1c a Mexicana 1963. 
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:In Europa prevaleció esta tendencia hastl! el "'iglo -
XVIII, en lo que toca al D.reoho 1'9na1, no sin dejar 
notar que taabiln en ~rica 1 Oriente ensti6 Hte 
lapso de arbitrariedad, que no era otra cosa que el 
sometilld.ento pol{tioo de grupos d4biles al SOberano. 

:In esta 4pooa nacen los oalabozos, la argolla, la -
horca, etc. 

1'9r{odo B\ql&Ditarto.- N a •diados del itslo DIII 
con 04sar Bonesana, lfarquls de lllooaria, cuando se -
Yisluabra Ja la humanizaoi&n de laa penu. Ooao pun
to de psrtida para la paa, se deb{a considerar la -
ptligrosidad del deliDO\IBnte. (5) 

lleccaria, publica su libro, intitulado Dei Delitti e 
delle pene, en donde destacan co1111 puntos 111&8 i11POr
t111te e, para la 1& biel1111brante ar.rancada de la ~ 

' nizaoidn del Da:reoho 1'9nal 1 que forma parte de eu -
oilantacidn, los •iSUientesa 

I).- 11 derecho de caati¡¡¡ar se bua en el contrato -
eooial 1 por tanto, la JuaUcia hUMD& y la diñna -
son independientes. 

I?).- ?.as PIDA• dnic81118Ate pwiden 88r estableoidas,
por las La7H y 4stae deberin ser pneral.H. SOlo -
los Jllo8oes ,Plleden diotud.nar qua han •ido TI.oladaa -
lu La1e•• 

II?).- IAll penae deben de eer pdblicas, prontas 1 n!, 
oeeartaa, proporoional.H al delito 1 la• afn:l.as po
sibles, naDCa deberin eer atroces. 

IY).- 1.o8 ~ueoes por no ser legisladores, carecen de 

5 Pernando, Oaatellanos. Lineamientos illemntalee 
de Derecho •nal. ldit. Jur{dica •noana 1963. 
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la facultad de interpretar la Ley. Para Beccaria na
da hay mas peligroao al axioma común que proclama la 
necesidad de consultar el espfritu de la Iey. 

V).- El fin de la pena as, evttar que el autor cou
ta nuevos delitos, aa! como la ejemplaridad respecto 
a los dem&s hombres. 

VI).- La pena de muerte debe eer proscrita, por in-
justa, el contrato social no la autorizas dado que -
el hombre no puede ceder el derecho de aer privado -
de la Vida, de lo cual 41 mismo no puede disponar -
por no pertanecerla. (6) 

El Periodo Científico.- Bate per!odo ae puede conai
derar que ae inicia con la obra de lleccaria y nene 
a terminar con Francisco Carrara, lapao en el cual. -
se empieza a sistematizar el Derecho Panal real.JDan
te, a pesar de existir inquietudes de parte de loa -
posltivtstas, que no vienen a formar parte del Dere
cho Penal. 

A groso modo hemos recorrido la evoluoi6n que a tra
vls del tiempo awiaron las ideas penales, para en
causornos a lo que se refiere al Derecho Penal. 

Pero diremos en Primer t&rndnom que es importante cg, 
nocer la Historia del Derecho Penals en virtud de -
que analizando las correintes que dieron surgimiento 
a las inetituciones actuales, despuls de atraveaar -
por diversas etapaa, nos permitiriln tener una idea -
del por que de tal o cual precepto, pues solo aa! se 

6 l'ernando, Castellanos. Lineamientos E1e11111ntalee 
de Derecho Panal. Edi t. Jurfdica NeJtioa.DR 1963. 
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podr4n aprovechar experienoias pasadas, para lograr 
la •o1Wli6n de los ,problemas del presente, desde lll!, 
So apuntalando el futuro de un Derecho -"'enal. mas jq 

to 1 hWDaDOo 

'.11 Derecho Precorteeiano en .Amlrtca.- .A. pesar de no 
exi•Ur muchos 1 variados datos en lo que toca; al -
Dtrecho 1'9nal uterior a la llegada de loe Conqui•t!. 
dore•, lo• dietinto• pueblo• poee1eron resJ.amenta- -
oi&i. 1'9Ul.. (7) 

l'or la •Xi•tencia de Taria• naciones en la l'luen Eai
palla podemos afirmar qwi faltaba unidad pclhica 1 -
por tal aoti~ lo• eurOJeH e.11C1ontrarcm divereoe ti
PG• !le Derecho, ú loe que oitare.1110• loe 111a11 iapor-
tante•• 

lata etapa ocmprendi6 hasta la lllpda de los B•paflo-
1•• • en la que quedan adentrado•, todo• lo• pueblo. 
aborígenes y no sol11.11111nte loe Azteca• como se cree.-

lll. Pueblo llqa.- Las Le1•• de ••te pueblo ten:!u co
mo caraoteríatica la .. ftridad, a quien se le daba -
el cargo de j\JSill.?' era a lo• caciquea, a quienea -
ello• denOllisiaban con el noabre de !ataba, llliuoa -
que aplicaban lae penaa pr!noipal.ea 1 que arana la -
eaclaTlhd y la 11111erte, letea coneideraban que den
tro de la primera quedaban oo!Qll'endidos loa ladrones 
7 dentro de la Nglmda, el homo14a, el incendiario, 
el raptor, el corruptor de doncellaa, etc. (8) 

7 hrnando, Castellanos. Lineamientos 11.ementalee 
de Dsrecho .hnal. ldit. Jur!dioa Mexicana 1963. 

8 Pemando, Caatellanoe. Lineamientos Elemental•• 
de Derecho Penal. ldit. Juridica lrexicárla 1963. 
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Bl Historiador Ohavero, en au historia Antigua y -
de la Conquista de Mdxico a travls de loe Siglos,
eeilala que el Pueblo Maya dictaba sus sentencias, 
con el carácter de inapelables. 

Este pueblo no tenía como pena, ni los azotes ni -
la prtsi6n. 

El Pueblo Tarasco.- A pesar de ser un pueblo del -
que no se tiene una gran variedad de datoe, en -
comparación a otros, se ha logrado con loe estu--
dios realizados, saber que existan oiertas crueld!!, 
des en sus penas, tal como lO note.moa en la eente!l 
cia de romper la boca hasta las orejas, a quien 
era forzador de mujeres, mismo que era empalado -
hasta hacerlo morir. 

En algunos casca la sentencia del pueblo Taraeco,
no solo castigaba al culpable, sino que la pena mg, 
chas veces trascendía a la familia del culpable, a 
la servidumbre y a lo.e bienes, .Setos Últimos les -
eran confiscados. 

A pesar de que en ocasiones la Justicia la ejercía 
el sumo sacerdote o Petámuti¡ generalmente estaba 
a careo del Oalzontzi, el derecho de juzgar. (9) 

El Pueblo Azteca.- Siendo el Imperio que tuviera -
mayor importancia en el momento de la Conqu:ls ta y

a pesar de que su leg1elaci6n no trascendió en in
fluencia para lpoca posterior, resulta sumamente -
importante estudiar su Derecho Penal, ya que f6e -

9 l'ernando, Castellanos. Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. Edtt. Jur{dtca Mexicana 1963. 
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de influencia decisiva en las prácticas jurÍdicae
de aquellos pueblos que a la llesada de loe Espa.fl2 
lee adn conserTBban au Independencia. 

En su libro la Civilizaci6n Azteoa, cita Vaillanti 
que a la aooiedad Azteca la proteg{an y mantenían 
unida, dos tipos de inetituciones1 la religidn y -

la tribu, en lo que respecta a la religidn el ind! 
Viduo hacia depender todo de la obediencia religi.I!, 

La Vida sacerdotal sie!IUlre estuvo vinculada a la -
autoridad oiVil, la existencia de la sociedad de -
este pueblo tenía como fin, el beneficio da la pr~ 
Pi• tribu y cada integrante deb{a contribuir a que 
la 001111211idad se conservara. 

As! pues, aquel miembro de la tribu que violara el 
orden social, era situado en eu statu graduado de-
1nferiortdad y era aprovechado como especie de ee
olav1 tud. (10) 

Siendo el Puablo Azteca de casta guerrera y comba
tiTa, aurg16 el problema que al ser educados loe -
j6venea para el servicio de las armas, se manifes
taban belicoaamente dentro de su propio pueblo, lo 
que lea producía su propia debilitaoidn • .Por lo -
que ore19ron conveniente crear un tribunal. con ju
riediccidn en este tipo da probl6'18a o confliotos. 

4 diferencia del Derecho Civil de aste pueblo, que 
era de tradici6n oral, el Derecho Penal por el co~ 

10 ir.mando, Oaatellanos. Lineamientos lilamental.as 
de Derecho hnal. Edit. Jurídica Mextoana 196), 
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trario, era escrito; como se ha podido constatar -
en los codioea, dond~ eatableo{an a base de eace--1 
nas pintadas, los delitos elciatentes y por conai-
guiente las penas que se aplicaban, a cada uno de 
datos. 

El Derecho renal Azteca.- Sra de una severidad - -
excesiva, sobre todo en aquellos delitos, en los -
que la estabilidad del gobierno o la persona misma 
de el Soberano estaba en peligro. 

Segiin los estudios realizados con profundidad, re
salta plenamente que el pueblo Azteca diatinsuía -
lo que ara un delito doloso y lo que era un delito 
culposo, las circunstancias atenuantes y agravan-
tea de la pena, las excluyentes de responsabilidad 
la acumulaci6n de sanciones, la reincidencia, el -
indulto y la amnistía. {11) 

El Derecho Penal Colonial.- Cuando Vino la conquia 
ta, el Emperador Carlos. V dispuso el respeto y co~ 
aervact6n de lae Leyes y costumbres de loe aboríl!!!, 
nea, siempre y cuando no se opusieran a la f6 y a
la moral, a pesar de tal dispoeici6n, no existi6 -
influencia trascendental, de las legislaciones de
los pueblos aborígenes, en el nuevo estado, por lo 
que la legislac16n de la Nueva Espa.ila, fuá total-
mente de origen europeo. 

Se conoce con certeza que en lá Legislaoi6n Colo-
nial se hablaba claramente de la diferencia de ca!. 

11 Pernando, Castellanos. Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. Edit. Jurídica Mexicana 1963. 
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tae, por lo que en materia penal exiet{a la intiJD! 
daci6n para loe negros, mulatoe y caetae, tal era, 
pagar tributoe al Rey, transitar por lae callea1de 
noche, pena de trabajo en minas y de azoteas que -
eran aplioadae como consecuencia de procedimientos 
sumarios. 

Se denot6 alguna benevolenoia, que Vino a benefi-
ciar a loe indios, cuando empezaron a existir loe 
trabajoe pereonalee, como pena el eervtcio en cin
ventoe, cuando la pena era grave, puse ei ee trat!_ 
ba de delitos leves, la pena sería de acuerdo al -
mismo delito, continuando el reo en su o!icio y -
oon su familia. 

Oita Oarranc~ y Trujillo en su Derecho Penal Ule.xi
oano, que en aeta &pooa d~ la Oolonia, loa delitos 
oonoertadoe en agravio de los indios, necesariame~ 
te deb!an oaetigarae con mayor vigor, que si ae -
tratara de otro oaeo. (12) 

Ji!EX!CO INDEPENDIE!'ITE. 

En aeta ~poca la guerra de Independencia trae como 
ooneeouencia una grande orieie, por lo cual es ve 
la imperiosa neceeidad de dictaminar diapoeicionee 
qua remedien, eino del todo, cuando menos en parte 
los problemas por loe que es atraVieaa. 

Se trata en aeta dpooa de tener una reglamenta
o16n referente a la portaoi6n de armas, al sistema 
de Polio{a, al coneWllO de bebidas alcoholioae ea -
pretende controlar la lllBnclicidad, V88&11cia y evi-

12 Carranotl 7 Tru;!Ulo. Derecho 1"'nal llexicano --
1955. 
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tar el robo y el asalto. Pero en 1838 se acordcS -
que fungieran como Leyes, las que ya existían en 
la etapa de la dominaoicSn Espaflola. 

Comenta de esta ~poca, en su Derecho Penal en Aflf
xico, Ricardo Abarca que, por loe diferentes ti-
pos de delincuencia que llegan a trascender en -
problemas políticos, queda una legielacicSn total
mente fragmentada y dispersa. (13) 

Ciertamente que hay algo de humanitario, en cier
tas penas, pero la pena de muerte existe para el 
enemigo político. A pesar de existir diversas 
constituciones ninguna ejerce influencia en la L!!_ 
gislaoi6n Penal. 

HISTORIA DE LAS CODIFICACIONES PENALES. 

Allo de 1862.- Se designa una comisi6n para elabo
rar, un proyecto de C6digo Penal. 

Afta de 1868.- En Virtud de que la comiei6n ante-
rior, se Vi6 interrumpida con motivo de la Inter-

· venci6n Francesa, Maximiliano dispuso ee pusiera 
en Vigor el CcSdigo Franc&s Penal, ee vuelve a nofil 
brar otra oomiei6n a cargo de lee Sres. Lice. Jo
s& Me. La Fragua, l;Januel Ortiz de lilontellano y -
Manuel M. de Zamacona, ~stoe trabajos ee realiza
ron teniendo como modelo el CcSdigo Eepaflol de 
1870. 

Veracruz, Ver., 5 de Mayo 1856 es expedida la pri 
mera oodificaoidn ~anal. -

7 de Diciembre de 1871.- El Poder Legislativo 

13 El Derecho Penal en Mlxioo. 1941. 
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tiene a bien aprobar el proyecto. 
1°. de Abril de 1672.- Empieza a regir el proyecto,
en materia comdn, para el Dietrito Pederal y Territ.2, 
rio de Baja California, en materia Federal en toda -
la Rep&blioa. Ordenamiento que ee conoce como Ord~ 
miento de 71 o C6digo de Martínez de Castro. 

Año de 1903.- Bl Lic. :.lanuel s. Macedo fuá designado 
por el G:ral. Porfirio D!az, como Presidente de la C.f!. 
misión, que tendría la labor de reviear la Legisla-
otón Penal, miBIÍlos trabajoe que no se lograron, fue
ron enmaroadoe, debido a la situaci6n que guardaba -
en esas techas el País, por su Revoluci6n, llUee &e-
tos trabajos Vinieron a terminarse en el afio de - --
1912. 

Afio de 1929.- Se expidi6 el Código de 29 que se con.e. 
oe, en virtud de haber formado parte de la comisión 
redaotora el Lic. Jos& Al.maraz, como C6digo de Allna-

raz. 

Este Código tuvo varios aciertos, talee como la ex-
tinci6n de la pena capital, en la aplicación de lae
penae ~ un m!nimo y un mitnmo en cada delito, sin 
embargo, debido a la deficiencia de que adolecía, -
fu& difíoil eu aplicaci6n, motivo por el cual rigió 
hasta el 16 de Septiembre de 1931. 

17 de Septiembre de 1931.- Entra en vigor la codifi
cación, que hasta la fecha rige, y que futf promulga
da en A&oeto 13. 

la comisión que lo redactó la integraron los Lice. -
.Ufonec Tejed& Zabre, Luis Garrido, Ernesto Garza, -
Joel Angel Ceniceros, Joel L6pez Lira y Carloe Ange
lee. 
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Ya en esta codificaci6n se ve la imperiosa necesi-
dad de elaborarla y así lo manifiestan, sin ninguna 
tendencia doctrinaria, sin ninguna escuela o siste
ma penal, siendo posible siempre y cuando se aiga -
una tendencia práctica y realizable, ee argll!a en -
este tiempo, Se establecen f6rmulas que ya complet~ 
das No hay delitos sino delincuentes, !1o hay delin
cuentes sino hombres. 

El delito es en principio un hecho contingente, las 
causas que lo originan son distintas; es un result~ 
do de fuerzas antisociales. 

La pena es un mal, pero que es necesario, pero está 
justificada por los conceptos, ejemplaridad e inti
midaci6n, todo en bien del bien de la coleotiVidad
Y buscando la conservación del orden social. 

La Codificación del 31 ha sufrido modificaciones, -
de las cuales mencionaremos las mas relevantess 

Affo de 1951.- Participan en la reforma el C6digo P~ 
nal de 31, Francisco ArgUelles y Jorge Reyes Taya
bas. 

LAS PUENTES DEL DERECHO PENAL. 

Fuentes del Derecho en general.- Al referirnos a las 
fuentes del Derecho, no haremos otra cosa que encon
trar el lugar de donde han surgido las disposiciones 
jurídicas, dando a conttnuaci6n la distinci6n entre
cada una de estas fuentes. 

1).- Cuándo vemos y analizamos las causas que moti~ 
ron al legislador a darle Vida a su precepto, lo en
cuadramos como una fuente real. 

2).- Al tratarse de loa medios para conocer el Dere
cho, se denominan fuentes formales y que vienen a --
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ser1 La Ley, la Jurisprudencia, la Costumbre y la -
Doctrina. 

Ya ee.bemoe que la Ley ea una norma emanada del Poder 
Pdblico, general y abstracta y permanente, provieta
de una sane i 6n. 

La Costumbre, será la que está integrada por loe 
usos que la colectividad considera obligatorios. 

La Jurisprudencia está constituida. por el con~unto -
de principios, contenidos en le.e resoluciones de los 
tribunales. 

La Doctrine., la forman loe estudios jurídicos reali
za.dos por loe hombres de ciencia. 

3),. Las :Fuentes Hist6rice.s es el medio por el cual -
de manera material nos daremos cuenta del Derecho -
que en el pasado regÍe.. 

Al hablar de Fuentes del Derecho Penal, diremos que
la única fuente del mismo es la Ley¡ en forma direc
ta, inmediata. y principal, ya que el derecho de cas
tigar del estado encu&ntraee puea limite.do por la -
Ley Panal y nadie puede ser oaatigado sin existir -
una ley anterior al delito. 

Respecto de la interpretaci6n de le. Ley, existen un
ein ndmero de posturas, sin embargo, la inmensa IDB.Y.2. 
ría de loe estudiosos del Derecho creen que la Ley -
Panal. no ee interpreta, y como ya sabemos, el inter
pretar una Ley es con él objeto de entender, limitar 
el contenido de lamiema, ee trata e.e! como de deeen
traf!ar su sentido, ya que ee muy posible que en un -
precepto penal no eld.ata la suficiente olandad, se
rá entonces cuando existe. la imperiosa necesidad de 
limitar y determinar su alcance, ya que si bien es -
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cierto que alin cuando una ley ea clara, ,hay que' in

terpretarla con el objeto de adaptarla a caeo con-
creto; con mucha mayor raz6n cuando el texto de la 
miema no es lo suficientemente claro respecto del -
caso. 

En nuestro Derecho Positivo MeXicano, la ley Penal
se interpreta en el siguiente sentido: 

Haciendo Primero la distincil5n entre interpretación 
analógica, que es entender una situación; aclarando 
la voluntad de la norma que a superficie del propó
sito de la ley, no se describen axpreaamente. 

La aplicación por analogía, que ea cuando en caeos 
similares se formula la norma aplicable por carecer 
de ella, el ordenamiento jurídico; lo que no viene 
a ser otra cosa que dar nacimiento a delitos que no 
est~n prevtamente establecidos por la ley. 

En nuestra Constitución se encuentra establecida la 
prohibición en forma tajante de l~ aplicación pcr -
analog{a, ya que el 6nico capaz de interpretar la -
Ley es el Legislador; por el contrario de la inter
pretación anal6gica que se ve apoyada por muchos de 
nuestros preceptos jurídicos. 

Cuando existe ignorancia de la ley, a nadie benefi
ciaril, ni lo excusará en un momento dado, de su CUJ!! 
plimiento a6n cuando b<en es cierto que el ...rt{culo 
52 del C6digo Penal estableces ~ue el Juez en el m2, 
mento de individualizar la pena, deberá tener pref'
sente_ las ctrcunatancii:e personales del infractor, 
así como circunstancias externas de_ ejecuci6n del -
delito, lo,·rando A~C aue el nron1o .Tuez antes de -
cll!ll uir su 111..1.J.o, se verá !l.Oen1'rado en lo que ea le 
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verdaaera ptiraonalidad d~l delincuente, iuclusive -
4sa personalidad ser4 entendida de acuerdo al grado 
de preparacidn del propio individuo. 

Aqu! el escollo en donde se pro:tundizanl nuestro e!_ 
tudio para lograr que al transcurso del tiempo se -
realtce un prooeso adecuado al delincuente y al de
lito, no oomo exolutente de responsabilidad o oomo
una causa de impunidad, sino como la sociedad donde 
se crea un precepto moderador, con el objeto de po
der conVivir, y ei eXiete el ini'raotor, existir4 un 
Juez quien aplicará lo que en Derecho la correspan
de, a quien trasgredió un precepto previamente eet~ 
bleoido, pero no sin antes juzgarlo, haci4ndoee ll.!!. 
gar loa medios tanto positivos como negativos pará. 
el trasgresor. 

La validez de la Ley Penal tiene eepeoial eignific~ 
ci6n, como lo veremoe en cada uno de sus ámbitos; -
queda debidamente delineado el campo de aotuaci6n -
de la propia Ley. 

En cuanto a su materia, la validez de la Ley Penal
queda perfectamente explicada en lo que eetableoe -
el Arti'culo 124 de nuestra Carta Magna, cuando lee
mos que todas aquellas funoianee o actividades por
ella no oon:teridae, a loe Poderes J:lederalee, queda
r4n reservadas a los Estados miembros. 

Este precepto hace la distinai6n de competencias ea 
tre loe drdenes de los fueroe, Común y l!'ederal¡ el 
l!'ederal es de excepci6n, mientras que el Comdn lo -
rige todo. 

No estando por dem4s decir que, la Conetituci6n es
la Ley fundamental en la vida del pueblo, por ser -
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la expresi6n de la soberanía del pueblo, ea la Ley
que rige a las Leyes y autoriza a las autoridad<'!a.-

En el ,\rtÍCu.lo 73 en su fracci6n .x:x::r de la Conatit!!:, 
ci6n de la Repdblica, podemos darnos cuenta de lo -
que por Derecho Penal Mexicano com\Sn y federal deb!, 
moa entender, ya que en este precepto ae faculta al 
Congreso de la Uni6n para definir laa faltas y deli 
tos cometidos en contra de la Federaci6n y desde -
luego la fijaci6n de los castigos a dichas faltas,
por otro lado, en lo que respecta a las 29 entida-
des Federativas, será su propio Poder Legislativo -
quien dicte para su territorio las leyes neoeearias 
únicamente aalvoguardando loa postulados generales, 
establecidos por la Conetituci6n Federal. 

Nace por consecuencia la competencia Común y Fede~ 
ral. 

Todos los dalitos son de la competencia común, sal
vo los que el Poder Legislativo Federal en ejerci-
cio de las facultades que le confiere la Conetitu~ 
ci6n, ha creido conveniente señalar como federales, 
miemos que se encuentran claramente establecidos en 
el Artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judi--
cial de la Federaci6n, reservándose loe demás a los 
Estados miembros. 

DERECHO PENAL MILITAR.- Para tal caso existe una r~ 
glamentaci6n especial cuando son delitos en contra 
de la disciplina del ejército, por lo que no será -
materia federal ni comt1n, quedando encuadrado den-
tro de la juriedicci6n militar. 

Encontramos en nuestra Carta Liagna, debidamente re
glamentado lo conducente a la competencia de loe --
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tribunales Militares (Artículo 13 Constitucional). 

Desde luego, que de.do el caso de que un militar C.!!. 
meta un delito en que no resulte afectada la mate
ria militar, será juzgado por el tribunal compete!!_ 
te, pues claramente se establece en ol Artículo 13 
Constitucional que para que el tribunal militar a~ 
tue, aer4 una vez que eea trasgredido el orden mi
litar. 

AMBITO DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL. 

Validez Espacial.- Dado que la Ley ee la expreai6n 
de la soberanía del Estado, ella misma determinará 
su propia eefera imperativa. A pesar de que la fU!!_ 
ci6n represiva generalmente se lleva a cabo dentro 
del propio territorio del Estado, ee da el cae o -
con frecuancia, mismo que acarrea problemas, pues
se tiene que aplicar una norma a una situaci6n que 
hubo de realizarse en el territorio de ·Pa!e extrB!!. 
jero. 

DER»JHO PENAL mTER?UOIONAL.- Luis Jim~nez de Aeúa 
lo define en la siguiente forma: Conjunto de re-
glas de Derecho Nacional, sobre la aplicaoi6n de -
la Ley en el espacio y las normas de auxilio pare.
asegurar la justicia Punitiva que deben presentar
se entre s! loe Estados. (14) 

Le.e normas integrantes del llamado Derecho Intern,a 
cionel PeDal son regles de Derecho Intei·no, por lo 
que no puede hable.rae de un verdadero Derecho Pe
nal Internacional, ye. que pe.re. que e.a{ fuera, ee-

14 La Ley y el Delito, Edto. Andrls .!leJlo, 
Caraoas. 
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r{a necesario que estuviera integrado por WJ conjlJ!!. 
to de normas o tratados capaces de imponerse a loe 
Estados signat:1rios, por lo que realmente en lo que 
respecta a la Tnternacionalidad del Derecho Penal,
lo único que tiene es el nombre. 

Principio de Territorialidad.- Según este principio 
debe aplicarse illiicamente dentro del territorio del 
Estado que la expidi6, haciendo caso omiso de la n.!!. 
cionalidad de los aujetos a quien haya de imponer--
se. 

La territorialidad y la extraterritorialidad del ~ 
recho Penal Mexicano se establece en' el C6digo Pe-
nal del Distrito y Territorios Federales en su A:r-

tículo 1°., donde se fija de manera expresa, el ám
bito de validez espacial de la Ley Penal, denotando 
que la Ley Penal Llexicana se inspira únicamente en
el principio de territorialjdad, ya que el C6digo -
no tiene eficacia fuera de nuestras fronteras, aún
sin embargo, en otros preceptos se admite la extra.
terrirorialidad (Artículo 2 del C6digo Penal del -
Distrito y Territorios Federales), en su Fracci6n -
II se acepta éste iSitimo principio. 

Principio Personal.- Aquí prevalecerá la Ley de la
Naci6n, a la que pertenezca el delincuente, indepea 
dientemente del lugar de realizaci6n del delito, 

Principio Real.- Atiende a loa interéses jurídica~ 
mente protegidoe y por ello, la ley aplicable será
la adecuada para la protecci6n. 

Principio Universal.- De acuerdo a este principio,
todaa las naciones tendrán derecho a sancionar a ~ 
loa autores de determinados delitos, cometidos en -
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territorio propio o ajeno. 

Validez Temporal.- Lae normas jurídicas deben de 
obligar a partir del momento de la iniciaci6n de eu 
vigencia. Por tal motivo, la ley ee dá a conocer a
loe individuos que deben de cumplirla, por lo qu.e,
la iniciaci6n de la vigencia de lae leyee queda eu
pedi tada al acto material de eu publioaoi6n, dándo
se un tiempo razonable e efecto de que aea conoci-
da. 

LA RETROACTIVIDAD KN MATERIA PENAL.-

Da manera ordinaria.diremos que una ley ea retroac
tiva si está obrando sobre el pasado, la Conetitu
ci6n Federal en su Artículo 14 establece en forme -
terminante, que a ninguna ley se dará efecto retro
activo en perjuicio de persona alguna, 6ete miemo -
precepto establece la garantía de legalidad, que--
riendo decir con 6eto, que, para que un individuo -
pueda ser privado de la vida,. libertad, propiedades 
o posesiones, tendrá que ser mediante juicio previo 
seguido ante tribunales que previa.mente hayan eido
eetablecidoe, miemos que cuidaran eean cumplidas -
las formalidades del procedimiento y desde luego, -
de acuerdo a lae leyes expedidas con anterioridad -
al hecho de Juzgar. 

Dado que la Constituoi6n es el ordenamiento máximo
y fundamental, los dellllls ordenamientos deberán BUP! 
di terse a ella, por lo que, si 11 e trata de retroao
ti v1.dad, debe estarse a lo ordenado en el Art!culo-
14 Constitucional. Pero desde luego, que hablando -
oonetitucional.Dwnte, si el efecto retroactivo bene
ficia, no habrtl opoeicidn, ya que lo 11nico prohibi-
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do ea la retroactividad en perj\.lioio de quien ea juz

GB-do. 

Validez Personal de la !í3y Penal.- Al. hablar de lgua! 
dad ante el Derecho Penal, nos remontaremos a la anti 
guedad en que loe nobles erán juzgados por leyes de -
mucha mayor benignidad que las que se aplicaban a loe 
plebeyos y humildes, desde luego, ~ato sin llegar a -
la ~poca de la esclavitud, misma en la que ni siquie
ra el hombre era condenado como persona. 

Y fu~ hasta que la Revolución Francesa se difundió, -
con sus fundamentos de igualdad y fraternidad h~ 
nos¡ se oonsagr6 el principio de igualdad de todos -
los hombres ante la ley. 

Quedando asentado en el Artículo 1°., de la Declara.-
ci6n de loe Derechos del Hombre, el que la ley deber! 
eer la misma p:.ra todos, tanto en lo referente a la -
protección, como en el castigo. 

Nuestra Constitución consagra la igualdad y la liber
tad en sus Artículos 12 y 13. 

Inmunidad y Fuero. 

El Artículo 13 Constitucional establece que nadie pu~ 
de ser jusgado por leyes privativas, ni por tribuna-
les especiales. Xinguna persona o Corporación puede -
tener fuero. 

El Artfoulo 14 del Código Penal estableces Son reapoa_ 
sablea de loa delitos los que intervienen en la con-
cepci6n, preparact6n o ejecuci6n de ellos. Los que ia 
ducen o compelen a otros a cometerlos. Los que ,pres-
ten auxilio o oooperaci6n de cualquier especia, para 
su ejecución. Y los que en casos previstos por la Ley 
auxilien a los delinc11entea, una vez que ~atoe afeo--
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tuaron su acoi6n delictuosa. 

El haber citado estos preceptos, fué con el objeto de 
dojar asentado que de ellos se desprende que en el Ll2. 
reoho Positivo .llle:d.osno, exista absoluta igualdad pa
ra todos¡ sin embargo contraponiéndose a ésto, la Pr.2_ 
pia Constituci6n establece excepciones para aquella -
persona que ooupa determinado puesto público, ésto -
desde luego a efecto de qua puada tener el mejor de-
sempei'lo en su cargo sin correr el riesgo da ser enjU!_ 
ciado, como coneeouenoia de aoueaoionee, que en la llJ!!. 

yoría de los caeos no tendrían fundamento. 

Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, regla-
mentada por loa Artículos 108, 109, 110, 111, 112 y -
113 de la Conetituci6n Federal, misma que establece -
quienes gozan de fuero, loe que diVidiremoe en tres -
oategoríae1 La primera de ellas la integran loe Dipu
tados y Senadores del Congreso de la Uni6n, loe Llini,!! 
troe de la Suprema Corte de Jueticia, loe Secretarios 
del Despacho y el Procurador de Justicia de la Na
ci6n. 

Debiendo distinguir entre delito común y deiito ofi-
cial, para poderle exigir responsabilidad a loe !un-
cionarios anteriormente eeflaladoe, materia de un eSt!!:, 
dio diatinto a 'ate que nos ocupa. 

La segunda categoría comprende a los Gobernadorea de 
loe iatadoa y a los Diputados Locales, quianes son -
responeablea por violacionea a la Conetituci6n y a -
les Leyea Jederalea. En lo que toca a los Diputados ~ 
que cometan delitos fuera del territorio de su Esta-
do, no debe existir obst&culo para ser detani&o y 

puesto a diaposici6n de la autoridad competente. 
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Tercera Categoría, aquí únicamente queda co111prend{
do el Presidente de la Renúbl ica, mismo que única
mente podr~ ser acusa.do, durante el deaempeHo de au 
cargo¡ de traición a la .Patria y delitos graves del 
orden comiin, el .Artfoulo 109 de la Coneti tuci6n es
tablece que los delitos comunes cometidos por el J~ 
fe del Ejecutivo, serán considerados en todo caso -
como oficiales, aigui~ndoee su procedimiento de ac~ 
saci6n ante el Senado, por la OtÚlara de ~iputadoa,
previo desafuero decretado por data Última. Y aun
que ae aucitara el desafuero, el Presidente de la -
República durante el desempeño de au cargo podrl. -
ser perseguido. 

Resulta muy importante señalar que dentro de las ~ 
tres categorías que mencionamos, que de tratarse de 
desafuero por loa delttoe comunes o juicio político 
por delitos oficiales, la determinaci6n al respecto 
del Legislativo ea inatacable, Artículo 111 Consti
tucional, no procediendo el Juicio de AJllparo en ca~ 
tra de daa determinación. 
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CAPITULO II 

EL DELITO.- DEPINICIONES MAS ACEP.l!ADAS.
IlELITOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIC!i
MEXICANA.- ANALISIS DE LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL DELITO. 

Un sin número de autores han tratado de dar al Derecho 
una definioi6n del delito y que sea de validez univer
sal, pero éete está legado a la manera de eer de cada
pueblo y al momento por el que se atrarteee. 

Para la Escuela Clásica, el Delito eegiSn Francisco Ca
rrara, es la infraoc16n de la Ley del Eetado, promulim_ 
da para proteger la seguridad de los ciudadanoe, resu!_ 
tanta de un acto externo del hombre, positivo o negati 
vo, moralmente imputable y politicamente dafloeo, (15)
también noe dice que para que un acto se conVierta en
del t to debe de contraponerse a la ley, pero del Esta-
do. 

El. PositiViemo trat6 de probar que el delito no es - -
otra ooea que un fenómeno o hecho natural como result~ 
do de un factor hereditaxio de causa física o de fenó
meno sooiol6gioo, en esta corriente nos dioe Rafoll ~ 
r6falo, que el delito ea la Violaoi6n de los sentimie!:!. 
tos altruistae de probidad c de piedad en la medida ~ 
dia indispensable, para la adaptaoi6n del indiViduo a 
la colectiVidad. (16) 

Ya para hablar de una def1nici6n jurÍdioa del delito,
eerá desde luego apegada &eta al Derecho, que tenga lo 
material y lo formal del delito, 

15 Fernando, Castellanos. Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. Bclit. Jurídica Mexicana 1963. 

16 Feniando, Castellanos, Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. Edit. Jurídica Mexicana 1963, 
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En lugar de hablar de Violaci6n de la Ley, como una -
1·efernnci.a formal de antijurici.dad o concretarse a bu~ 
car los sentimientos o intereses protegidos, que son -
vulnerables como contenido material de aquella viola
ct6n de la ley, deberá citarse la witijuricidad como -
elemento que lleve consigo sus doe aspectos, el formal 
y el material, y tomar a la culpabilidad como elemento 
del delito. 

En este campo se han desarrollado varias definiciones, 
unas de tipo formal y otras de carácter substancial. -

Nuestro Código Penal del Estado de Sine.loa, en su Artí. 
culo 4º. dice 1 "Que el delito es el aoto u omisión q\IB 
sanoi.onan las leyes penales" (es una definición de ti

po formal). 

En lo que toca al carácter eubstanoiai Edmunoo Mezger
dice s El delito es la acción t{picamente antijur{dioa
Y culpable. 

Cuello Cal6n 1 nos da una dsfinici6n que dices El deli
to es la acción humana antijurídica, típica, oulpable
Y punible. 

Como es de notarse en todas las ~afiniciones quedan -
plasmados como elementos del delito, la aoci6n, la ti
picidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpa
bilidad, la penalidad y lae condiciones objetivas de -
penalidad. 

CLAS!FICACTON DE LOS DBLcTOS, 

Delitos en función de su gravedad, aqui conviene d1s
tin01ir los delitos de las faltaa, de manera bilateral 
y tripartitamente; se podrá hablar de crímenes, deli
tos y faltas o contravenciones. 

En nuestro País ~sti,.a di ferenoi.as carecen de toda im-
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portancia., pues en el C6digo Penal solo ea habla de d!!, 
litoe en general. 

:En lo que toca a loe delitos qua ea basan en la oondu~ 
ta del agente comisor del delito, podrán ser loe deli
tos de acoi6n o da omieidn. Loe pri111Broe que eon los 
que ea cometen mediante una. actividad positiva, y loe
segundoe consisten en la n6 ejecuoi6n de algo ordenado 
por la. ley, 6etoa violan una ley diapoaitiva.;~qui en-
contra.moa una diviai6n en delitos de simple omieidn, -
que son eanoionadoe por la miema omiei6n, y que los p~ 
demos encontrar en el Artículo 400 de nuestro Cddigo -
Penal del Estado da Sine.loa, en donde se impone a to-
dos la obli¡¡acidn de auxiliar a la.a autoridades pa.ra -
la. averiguaoidn de los delitos, etc. Y loa delitos de 
oomiei6n por omiei6n, son cuando el a.gente oomieor de
cide de manera positiva., no actuar para. que oon su faj,_ 
ta de acoi6n traer el resultado. 

llae&ndoae en el resultado que produce el delito, la -
olasificaci6n que se enmarca ea des Delitos 7ormalee,
que son aquellos en que ee agota el tipo penal, en el
movimiento corporal o en le omisidn del agente, no - -
siendo necesaria para su integraoi6n, la produoci6n -
de un resultado externo, ejemplo de dato será el fa.leo 
testimonio. Y delitos materia.lea, que son loe ·que se -
requiere para su 1.D.tegraci6n, la produoci6n de un re-
sLll. tado objetivo o material, como ejemplo da datos ci
taremos al robo. 

En lo que toce al daf!.o que causa un delito a la victi
ma, ea dividen estos an1 Loe de leeidn que causan un -
dal'lo directo y efectivo en los intereses o bienes que 
jur{dicamente protege la norma que es viola.da. Y loe -
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de peligro que eon loe que dañan, pero ein poner en -
peltgro loe intereses o bienes protegidos por la nor-
ma. 

En cuanto a la duraci6n de loe delitos, eon inetantt
neos, que son en loo que la acci6n que loa oonsu.ma se 
perfecciona en un solo momento. Los instantáneos oon
efectos permanentes, que son cuando la oonduota dee-
truye o disminuye el bien jurídico tutelado, en forma 
instantánea y permanecen las consecuencias nootvae. 

Los delitos conttnuados, en 6stos se dan varias acci~ 
nea y una sola leai6n jurídica. 

Los permanentes, en áatos delitos se pueden encuadrar 
los muy de moda; los plagios, Pl.!Bs se concibe la ac
ct6n como prolongada, en el tiempo hay continuidad, -
en la conciencia y en la ejecuci6n persistencia del -
propósito, no del mero efecto del delito, sino del e~ 
tado mismo de la ejecuci6n. 

Basados loa delttos en el elemento interno o culpabi
ltdad, pueden ser: Dolosos o culposos. De acuerdo con 
el Artículo 8 del C6digo :Penal del Distrito y Territ~ 

rios FederaÍes, los delitos pueden ser: Intenoiona- -
les, no intencionales o de imprudencia. 

Los del11De simples,. son aquellos en que la leei6n ju
rídica ee 6nica, como ea el caso del homicidio. 

Los delitos complejos son: En loe cuales la figura j~ 
r{di.ca consta de lo. comiei6n de dos infracciones, que 
al unirse traen consigo uno. figura delictiva, de ma
yor trascendencia, que la que lo componen. 

Loe delttoe uniaubetanoialeo, que son loe que ee for
man por un solo acto y los pluriaubstanctalee, que -
constan de varios actos. 
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Loe delitos unieubjetivoe y plurieubjetivoe, clasifico!. 
ci6n que va de acuerdo a la unidad o pluralidad de su
jetos que intervienen para ejecutar el hecho, podemos 
citar dentro de loe delitos unieubjetivoe, al peculado 
Dentro de loe delitos plurieubjetivoe podremos encua-
drar el adulterio, ya que concurren doe conductas para 
integrar el tipo. 

Por la forna de pereecuoi6n, podemos decir que solo -
pueden perseguirse si as! lo manifiesta el ofendido o
eu repreeentante legal, ~atoe delitoe ee lee llame Pr! 
vados. 

LOe del1toe pereeguibles de Oficio, son loe que lá au
toridad tiene por obligación actuar, aún en contra de
la voluntad del ofendido para lograr el caetigo, des-
pues de haberlo perseguido al traegredir la ley penal, 
en eu mayor!a loe delitos se persiguen de oficio. 

Loe delitoe Comunes, olaeificaoi6n que atiende a la~ 
teria y que eon aquellos emanados de las legielaturae
localee, contrariamente a loe federales que nacen del
Congreeo de la Uni6n. En esta dietinci6n podemos apun
tar que el D:!.etrito Pederal y loe Territorios Federa-
lee, como ce.recen de Poder Legislativo propio, el pro
pio Congreso Pederal legiela en materia común. 

Loe delitos Oficiales, son 109 cometidos por un emple.!. 
do o funcionario p&blico, en el ejercicio de sue fun-
cionee; latos aparecen enmarcados en loe Art!culoe 13-
y 18 de la Ley de Reeponeabilidadee de Puncionarioe. 

Loe delitos Militares, que son aquellos cometidos ex.!.. 
preeamente por persona que se encuntra prestando sue
eervicioe al Instituto Armado, nuestra Constitución -
claramente dice al reepectos que loe tribunales milit.!_ 
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res no podr.in tener jurisdicción sobre per¡¡unas ajenas 
al Inst1tuto Arcado ( Artículo 13). 

Los delitos Políticos. En nuestro :aís carecemos en ~ 
realidad de una definición r,ue sea clara, pues en la -
eeneralidad, en este tipo de delitos se habla que son
todos aquellos hechos que lesionan la organización del 
istado en sí misma o en sus Órganos representativos. 

En nuestro 06digo Penal del ~atado de Sinaloa en sus -
Artículos 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127 y 128, se establecen como delitos -
políticos, la sedici6n, la asonada, la rebelión, la di 
soluci6n social. 

Clasificación Legal. 

Esta clasificaci6n surge en la legislación Penal de ~ 
1931 misma que reparte los delitos en veintitres títu
los. 

Delitos contra la seguridad Exterior de la Nación. 
Delitos contra la seguridad interior de la Nación. 
Delitos contra el Derecho Internacional. 
Delitos contra la seguridad pública. 
Deli·tos en materia de vías de comunicaci6n y de corre!!_ 
pendencia. 
Delitos contra la autoridad. 
Delitos contra la ~alud. 
Delitos contra la moral púulica; revelación de seora~ 
tos. 
Del!tos cometidos por funcionarios públicos. 
Delitos cometidos en la administración de la justicia. 
Delitos de responsabilidad profesional; falsedad 
Delitos contra la econ6mia pública. 
·neu toe Sexuales. 
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Delitos de Eetado Civil y Bigamia. 
Delitos en materia de inhumaciones y e%humaciones. 
Delitos contra la paz y seguridad de lee personas. 
Delitos contra la integridad corporal. y la Vida. 
Delitos contra el honor; privaci6n ilegal de libertad y
otras garantías. 
Delitos en contra de las personas en su patrimonio y en
cubrimiento. 

El motivo qua tuvo el Legislador en 1931 pare dar esta -
clasificaoi6n, fu6la necesidad de tomar en cuenta el - -
bien o el inte~ee protegido. 
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ANTECEDENTES DEL PROCEDD!!ENTO PENAL. 
Como ya sabemos, el Procedimiento Penal no ea otra co
sa que un conjunto de actiVidadee y formas regidas por 
el Derecho Proceea1 Penal, que tiene su punto de parti 
da en el momento en que la autoridad p~blica intervie
ne al tener conocimiento de que se ha cometido un deli 
to, lo investiga y continua hasta que se dicta una se~ 
tencia. Eeto a decir verdad suena bien ¿ pero que tan 
cierto es? 

Bueno, empezaremos por decir que al oometerse un deli
to, nace la relaci6n entre el Estado y el Delincuente; 
misma relación que tiene dos aspectos: un principal ~ 
que ee, cuando el Estado tiende a mantener el orden Y
trata de restaurar el derecho que ha sido violado, se
persigue al responsable mediante un proceso, logrando
la imposición de la pena que para tal caso eXieta. 

Y el aspecto accesorio, que es simplemente cuando el -
Estado solo persigue el resarcimiento del dal'lo. 

Cabe aeBalar la distinción del Proceso Penal y del Pr2 
ceso Civil. El Proceso Civil es diepoeitivo, el Juez -
no podrá oficiosamente llevarlo a su término, si no ~ 
existe actividad de las partes. En el Proceso Penal ~ 
hay obligatoriedad, no queda a voluntad de quienes in
tervienen darlo, por concluído en forma convencional,
ni llllllltener estático eu deearrillo, deberá seguir su -
curso y el Juez tendr4 un plazo máXimo de un año para
concluírlo y cuatro meses para loe procesos que encie
rren delitos cuya sanción no exceda de dos al'loe. 

En el. Proceso Penal no se· escoger~ al Juzgador, como -. 
es el oseo del Proceso Civil, para recusar a un ju~ga

dor deberá imperar causa legal suficiente µara hacer--
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lo, as! como el Juez no podrá excusarse sin fundamento 

suficiente. 

E':EV"i: HT.;TO:cIA DEL P:':OCESO PEN.<L. 

Conocemos cuatro periodos del Proceso Penal: 

1).- Proceso Penal de la AntigUede.d, Epoca Grie6e. y R~ 

.mana como punto de partida. En Grecia se he.ce gal.e. de 
la elocuencia y todos loe negocios de carácter judi- -
cial se ventilan de manera pública, no ere. permitido 
el que intervtnteran terceros en el Juicio. 

El ofendido era quien ocupaba el cargo de acusador di
recto y en forma verbal exponía au ce.so, ante los Jue
ces Griegos; el acusado se defendía por sí mismo, a ~ 
loe terceros les era permitido auxiliarlo en la redac
ción de la dofensa, preparándose un instrumento llame.
do Leg6grai'os¡ le. función de declarar el Derecho co--
rres pond!a al Arcantado y al 1'ribune.1 de los Heltas- -
te.e, quienes tomaban sus decisiones desp~s de haber -
escuchado el alegato de las part~s y de haber recibido 
le.a pruebas que éstas ofrecían, y era decretada la co~ 
dene. por medio de bolas negras, y si eran absueltos -
por bolas blancas. 

Los preceptos condificados de las 6pocas mas conocidas 
fueron los diectseis libros del C6digo Teodosiano. Las 
novelas de los Emperadores, Teodosio, lilllrciano, Mayo-
riano y Severo; las Instituciones de Ge.yo, Los cinco -
Libros de las 6entencias de Paulo, algunos Títulos de 
los C6digoe Gregoriano y Hermo¿eniano y fragmentos de
las respuestas de Papintano. 

El Preceso de tipo ~ene.l de la época antigl.la. tiene co
mo estructura el sistema de enjuiciamiento de tipo ac~ 
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sativo, y como distinción encontramos el reconoci-
:Jlianto de los principios de ~ublicidad y de orali-
dnd. 

2).- El Proceso Penal Canónico, viene a substituir 
el proceso penal antig{lo, y se distinguen dos fa~
ses: El procedimiento que empleaba el tribunal del 
Junto Oficio y el que constituye el sistema laico -
de enjuiciamiento inqui.si torio. 

3e faculte en el afl.o 1184 a los Obispos pura que en 
sus diócesis envíen a comisarios a perseguir here~ 
jea y entregarlos al castieo seglar, 

Despuáe ya se nombre a un eoleseástico y dos perso
nas laicas que se encargaban de buscar y denunciar
herejes. 

La función de los inquisidores, era interrogar acu
eudos, oir la declaración del testigo, miemos que -
eran admitidos pudiendo en ocasiones ser tachados,
conforme al derecho comllll, no se permit{an abogados 
defensores en el sumario y en el plenario se recu~ 
rr{a a los tormentos. 

La inquisición creada en el Siglo XIII no debe de 
confundirse con la inquisición Espaf'lola del Siglo 
X!l que fuá una institución de carácter real, 

El Proceso Penal Canónico de!iPO inquisitorto, se -
distingue por el empleo del secreto y la escritura
y por la adopción del sistema de la prueba tasada.-

El Juez tenía amplitud de Poder para la aplicaci6n
de las penes, usando los procedimientos que creyera 
mas ·efecttvus, llegtÚldose con ásto hasta los azotes 
marcas, tormentos, eta. 

El incul·uado no ten{a derecho a conocer ni siquiera 
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los cargos en su contra. 

Ya hay antecedentee en esta época del Ministerio ~ 
blico, además del defensor, pero como parte del mi~ 
mo tribunal y no de manera independiente. 

Lo_s medios usuales para que se pudiera dar princi
pio al procedimiento eran: La aousaci6n, delac16n -
y pesquisa. 

la aousaci6n consistía en que el delato.·r, debía por 
fuerza probar lo que hab{a afirmado, ya que si re-
su1taba lo contrario, quedaba bajo la Ley del Ta- -
li6n. 

le. pesquisa, siendo el medio que con mayor frecuen
cia ae usaba, la dividian en dos: 

Pesquisa General: Que~ra para descubrir a los here
jes, y en ocasi6n se les hacía a los inquisidores -
en los Obispados o en las provincias. 

IA Pesquisa Eepecialr Cuando por la voz pública es 
conociá a personas que realizaban actos contrarios 
a la JM. 

Ya estando debidamente presentada la mala fama del
acusado, por los testigos que procedía, recibiéndo
le al acusado tres declaraciones ordinarias, toma-
das desde que causaba alta en la priei6n, y a cada 
una de ellas ee le recordaba que debería de decir 
la.verdad tal cual era, con el objeto de lograr con 
la confeei6n una suave penitencia, como paso ei- ~ 
g11iente tocaba al fiscal formular eu acueaci6n de -
manera concreta, debiendo el acusado responder de ~ 
ljlB.llera verbal a cada uno de loe capítulos que le -
ao usan, despu&e de que éste se enteraba de los car
gos extstentee, ¡iud1.endo el llamado promotor f1scnl 
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hacer nuevas preguntas, que deberían ser oonteat~ 
das por el inculpado. 

Las pruebas eran recepcionadas si que el acusado 
se enterase de quienes eran sus acusadores. Cuan
do se le autorizaba al acusado carearse con loa -
testigos, se hacía a través de una celosía, había 
ocaei.ones en que era empleado el tormento, pero -
ésto se hacía antes del pronunciamiento de la Se~ 
tencia·y cuando era dado el fallo se enViaba al -
Consejo Supremo de la Inquisición para su confir
mación o modtficact6n si el caso lo ameritaba. 

EL PROCESO PENAL CQi,fON O PROCESO PEN.AL MIXTO. 

Como oonsscuenoia de las investigaciones de los -
Juristas.de Bolonia, nace el .Proceso Pe~al Común 
y es implantado en Alemania en la Constitución -
Criminal Carolina de 1532 y en Francia en la cal!_ 
bre Ordenanza Criminal de Luis XIV en el afio de -
1670, al arbitrio de loe Jueces es el campo Judi
cial. 

Ya en Italia en el ~iglo 13! varios Jurisconsul-
tos establecen normas de .Procedimiento Criminal -
y existe libertad para defender al acusado. En e!!. 
ta época el Juez que tiene a su cargo la instruc
ción no es el mismo que falla, se desconoce a la 
confesión como valor absoluto probator:l.o, se re
quiece de otros medios de prueba que deberan de -
e.Wlarae. 

EL l'ROCESO fBNAL MODERNO. 

3u antecedente se remonta al edi~to del 8 de Mayo 
.de 1777, que vtene a transformar la ordenanza de 
1670, y tiene como c11racter!stica la ausencia del 
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tormento como medio illlllinente para arrancar la confe
ei6n. En este edicto ee establece como obligacidn para 
el juzgador, la necesidad de expresar loe !undamentos
jlll'!dicos para la admisi6n de las pruebas. 

En esta 'poca como puntos principales dados a luz, 00-

110 nueva rute. del procedimiento penal en Francia, re
sal tan la suma de garantías concedidas al aousado, el
derecho inalienable para nombrar defensor desde el mo
mento de su conaignacl6n1 publicidad y oralidad lilllit~ 
da en los actos procesales; obligaci6n del Juez para -
proveer al nombramiento del defensor, cuando el acusa
do no lo hubiere nombrado1 detenci6n precautoria del -
inculpado, siempre que el delito atribuido a¡ersciere -
pena oorporal; Juicio por Jurados. 

Loe principios consagrados en la Declarac16n de los D!, 
reohos del Hombre, adn prevalece en las conetitw:iones 
de lee paebloe, ouya democracia ea subsistente, mismos 
que eon1 La Ley cc!llO expresi6n de la voluntad del pue
blo, debiendo ser esta para todos por igual, tanto pa-
ra proteger como para castigar, as! como el que un hos 
bre no puede ser acusado, arrestado, ni detenido, sal
vo en los casos en que la Ley lo determine as{, y de -
acuerdo a las formalidades procesales establecidas de
antemano, en ella m111111a, y a todos aquellos que solici 
ten, ezpídan o realicen 6rdense arbitrarias serán cas
tigados. ~odo aquel ciudadáno que es le cite o aprehe~ 
da en Virtud de una Lay, debe de cumplir de inmedia.to-
1 bajo e~eponeabilidad quedar4 ei ee reeiete, la --
Ley deber& establecer penae estrictas y evidentemente
neceeariae, y para ser castigado deberá de ser de a--
ouerdo a una ley ezietente con anteriortdad al delito, 
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Y desde lue~o que hubiere sido promulgada. Adem:1s t2 
do hombre deberá de considerarse tnucente hasta en -
tanto haya sido declarado culpable, 

DESARROLLO HISTORICO DEL PROOEDI/i!T.GNTO PENAL EN li!EXI 
co. -
Para un mejor y simplificado estudio al respecto, -
opte.remos por apegarnos a las tres etapas en qWI se
dividen los 6rdenes Hist6rioo-Procesales. 

1).- Leyes del Procedimiento Penal Vigente en la Nu~ 
va. Espafla antes de la consumaci6n de la Independen-
cia, en esta lpooa regía el eistema d~ enjuiciamien
to inquisitorio, el Juez estaba invés~ido por la pr2 
pia Ley con poder omnimodo, no existia ninguna clase 

-de garantías para el acusado, marcas, azotes, aisla-
mientos, etc. 

Y así., el 4 de ~eptiembre de 1824 nace la primera -
Ley para ·una mejor administract6n de la Justicia, 
as! como los procedimientos Judiciales. 

Dsspuls surge la Ley del 16 de Mayo de 1831 y 18 de 
Mayo de 1840, mismas que son muy modificadas. Pero -
desgraciadamente no pros11eran, en virtud de la in- -
quietud política que reinaba en el País por la pugna 
existente en contra de la Intervenci6n y el Imperio. 

Ya con el tiempo de la Rep~blica sobre el Imperio, -
se expide la primera Ley de Jurados (15 de Junio de-
1869), y uqui por primera vez se menciona la InstitJ! 
ci6n del Ministeri.o Nblico. 

Fero a ~esar de _todo seguía predominando el sistema 
inquisitorio que aunque no en plenitud si en pe.rte,
Y como consecuencia producía inseguridad para el in
culpado sobre todo. 

- 36 -



El 7 de Diciembre de 1871 nace ei Código Penal del 
Jurieconeulto Antonio lila.rt!nez de Castro, que tra
jo como consecuencia el n~cinrl.ento de una verdade
ra ley de Enjuiciamiento Criminal y fu& as! como -
por decreto del 1°. de Junio de 1880, el Congreso
facult6 al Ejeoutivo a expedir el Código de Proce
dinrl.entos ~enalee regulador de Justicia en el Dis
trito Pederal y en el Territorio de Baja Califor-
nia, y fu& despu&s de eer estudiado cuidadosamente 
como surgió la adopción del contenido del Código -
Penal de 1871 el 18 de Diciembre de 1872, pero he
ohoe como la Muerte de Juárez y otros, no Permiti!, 
ron se publicara de inmediato esta Ley Procesal y
ful as! despu&e de nuevas modificaciones como se -
imPr1m16 en 1873 para ser distribuido, volvi&ndoee 
a realizar estudios que trajeron como consecuancia 
algunas modificaciones para promulgar la Ley el 15 
de Septiembre de 1880, para entrar en vigor el 1°. 
de Noviembre del mismo al'l.o, siendo as! como se lo
gró lo que desde mediados del siglo IIX ful motivo 
de preocupación. 

Posteriormente el 3 de Junio de 1891 el Congreso -
de la unión autorizó al Ejecutivo para reformar el 
Código de Procedimientos Penales de 1880, en lo -
que respectaba a los Jurados. 

B1 6 de Julio de 1894 se promulgó el Código de Pr2, 
cedimientoa Penales, en el que ee coneervó la doc
trina francesa, estableció que la Policía Judicial 
ten!a por objeto la investigación de todos los de~ 
litoe, la reunión de eue pruebas y el descubrimie!!, 
to de sus autores, cómplices y encubridores, en -'-
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tanto que al illinisterio Pd.blico correspondía perse
guir y acusar ante los tribunales a los responsa- -
bles de un delito y cuidaría de que las sentencias 
fueren ejecutadas con puntualidad. 

Se~stablec{a que la violaci6n del Derecho que garaa. 
tizaba la Ley Penal, daba origen a dos acciones& Ia 
Penal qué corresponde a la Sociedad y se ejercía -
por conducto del Ministerio 1'6.blico para lograr el 
castigo del del.incuente, y la oivil que solo era -
ejercitada por la parte que había sido ofendida y -
por eu representante leg{timo. 

Viene posteriormente el C6digo de Procedimientos 1'!, 
nalee del 18 de Diciembre de 1908, bajo lineamien-
tos del C6digo de 2rocedim1entos Penales de 1844, -
es !l.IDPlio y sufre modificaciones, despu's de Febre
ro de 1917 se abandon6 la teoría Francesa. 

En 1929 se integr6 bajo el gobierno de Don Emilio -
Portes Gil, una comisi6n a efecto de reformar la ya 
anticuada Ley Penal y proceso penal, que inclusive 
se contraponía con la Carta Fundamental, siendo ruuy. 

precaria su Vida, pues en Agosto 27 de 1931, se ex
pidi6 el C6digo de Procedimientos Penales. En Agos
to de 1934 se promulga el 06digo Federal de 2roced! 
mientas Penales, ya en esta reglamentaci6n se adap
ta a la realidad mexicana, fu' realizado con con- -
ciencia de causa. 
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O a ~ I T U L O I I I 

EL DELINCUENTE.- CONCEP?OS EN HELACION 
A PERSONALIDAD PREVIA.- CONSIDERACIO-
NES DE T:r.PO PSICOLOGICO PREDISl'ONENTES 
A LA CRIMINALTDAD DE LA PERSONA O SUJE 
TO.- CONSIDERAC:rONES DE ORDEN SOMATIC~ 
l'UNCIONAL EN RELACION A l'OS!BLES PORT.li. 
¡ICltES DE PATOLOGIA NEIJROLOGICA QtlE PR! 
jjySPONGA A LA CRIMINALIDAD. 

EL DRLINCUENTE.- Por efecto de la Ley el hombre ee coa 
vierte en criminal, en el aspecto jurídico del crimen; 
concept~dolo loe crimin6logoe como fen6meno Natu.ral
y Universal, y con el hombre da principio la Criminol~ 
g{a. 

Existen varios puntos de vista, tales como el del Cri
min6logo; PBra &l al aspecto bio-psicol6gico y eociol~ 

gico es el punto de partida para que el hombre ee con
vierta en delincuente. 

La Escuela Neoclásica, fundamenta el crimen en la vo-
luntad del hombre. 

El Derecho Penal Moderno, parte del punto de Vista - -
Peico-Jur:!dico. 

El Crimen ea el hecho ma.e personal del indiViduo, por
lo que el hombr~ al cometer un crimen de menara común, 
ea el crimen la expreei6n concreta del hombre, en el -
mÓmento en que el hombre ea~ carente de control y si!!, 
caridad. 

Todo crimen es un acto que comete .un e.ujeto en un me--· 
dio ·social determinado, y pare. establecer el determi-
niamo del crimen, hay que conocer a su autor. 

Sen( de importancia conocer la herencia y poder saber
lo que en un momento dado v~le el individuo, desde un
punto de vista t:!sico y fisiol6g1co, y una vez eetabl!, 
cido as!, el determinismo biol6g1co o la biología del
crimen, el cllllino a seguir será el wmlizar el medio -
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en el que el hombre ha vivido. 

Aún cuando el a.oto anti-jurídico se haya realizado en
medi.o distinto habrá que conocerse, a efecto de compre!l 
der, las condiciones determinantes del crimen. 

Todas las infracciones, como en cualquier actividad de
un delincuente existe una predisposici6n, un atractivo, 
una inclinaci6n, una trascendencia, etc., mi6lll8e ~ue ~ 
las circunstancias las vuelven a la vida., cirounstan~
ciae que pueden ser las de un medio desfavorable. 

A decir de Lombroso, las causas biol6gtcao mas import!l!!, 
tes de la Criminali.dad pueden ser1 La locura, el al
cohol, un estado degenerativo del individuo o un estado 
Psiquico alterado del mismo. 

La forma de comprender bien la constit1Ci6n criminal, -
será entender la palabra constituci6n, misma que eigni
fica1 Conjunto de elementos Anatómicos y funcionales, -
incluyendo los físicos, que bardo al individuo dietin~ 
to, el uno del otro. 

As! como hay individuos con cierta inclinaci6n a una ea, 
fermedad desde pequefioe, loe hay con cierta predispoe1-
ci6n a cometer infracciones. 

Loa dos grandes factores de la Criminalidad son: La He
rencia y el !Jedio. 

Existen hombres que no presentan anomalías, cuya psico
log{a. es normal y pueden llegar, bajo la preet6n de las 
circunstancias, a cometer actos de infracci6n. 

Los factores end6genoe, aún cuando sean poderosos, no -
podrán por e{ solos provocar la. infl'acci6n, salvo el c~ 
so en que exista una anomalía, de una diatesis criminal 
que se presente violenta. 
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En realidad el medio y la Herencia, están en wia cont!_ 
nua interaccidn, la herencia ea el medio del pasado, 
lo mismo que el medio, ser4 la herencia del futuro. 

El crimen como fen6meno natural propagado en la fauna 
y por consiguiente en loe seres Vivos, denotan ambos -
wia predisposicidn oriminal, misma que existe basta en 
el hombre mas honrado. 

Así como en el campo de la medicina no se puede hablar 
del hombre totalmente sano, tampoco encontraremos en·
el hombre un estado total de no oriminalidad. 

No existe procedimiento que noe permita aislar el fac
tor de la herencia, del medio ambiente, como causa ge
neradora en el destino del infractor. 

Dadas lae características del fendmeno Criminal, no p~ 
demos decir de manera cientifica, las causas del date;: 
minismo del crimen¡ Ya Stuart Mili nos lo dice Poned -
la oauea y el efecto se produce, quitad la causa y el
efecto cesa. Haced variar la causa y el efecto varía. 

En este aspecto podemos decir que se presentan varias 
eituactonee como lo eon1 

CÍlando se requiere de la colaboracidn de diferentes 
oausas para producir el fendmeno criminal. 

Cuando la causa se detiene o desaparece por una o va~ 
r1.as caueas antagdnicas. 

Cuando el fen6meno a que nos referimos tiende a produ
cirse por una u otra causa. 

Una predispoaici6n no se transforma en infracctdn; ha.!!. 
ta que no se encuadra en cierto medio. 

Es la Sociedad la que ae encarga de establecer public.!!. 
mente las tablas de loe valores sociales, por conducto 
de loe C6dtgoa Penales por ella establecidos. 
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:::ntre los criminale::. dice .Lombroso, hay dos catego
rias: El de ocaei6n, que es .~quel que comete la in
fracci.6n, cuando tiene la influencia de las circun!!. 
tanciae, careciendo de signos antropol6gicoe; y el
criminal Instintivo, que no ea otro que el ~ue tie
ne en su personalidad perversiones, vicios, etc. 

Las tendencias del crimen, tienen2:omo resultante 
su propia organizaci6n de tipo criminal nato. ~l 
criminal nato, no sería otro que el hombre primiti
vo, en el epicentro de la ciVilizaci6n; siendo áete 
una manifeetaci6n de irrespon130bi.Üdad y oon siglioe 
claramente establecidos de incurabilidad. Siendo -
pues el crimen una clara manifestaci6n de degenera
ci6n. 

Al travás del tiempo y de los profundisimós eatu~. 
di.os que se han realizado en el campo de la crimin2: 
logía, y como ya lo apuntamos anteriormente, existe 
'correlaci6n con otras materias. 

Desde .el punto de vista de la Anatomía, vemos que -
se logra la descripci6n o el diagn6stico cri.mino16-
gico de los indiViduos al trav~s de todos sus ras-
gos anat6micos, nariz, boca, oido·s, etc., y que en
un momento dado permiten un estudio del delincuente 
o su identif!caci6n. 

La.a arrugas pueden en un momento dado, hacernos 11~ 
gar a un d1.agn6stico crimino16gico que arrojar6. la
pista de loe asesinos, ladrones, incestuoaoa, etc.-

En la ápoca moderna se logra a traváe de loe' retra
tos hablados, la perfecta identidad de loa crimi.na
lee, recabando para ello todos loe datos fieon6.mi-
cos de los testir;os presenciales, y armados ásoa d!!_ 
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tos con una extensa olasificaci6n anat6mica en el -
campo de la criminologÍa se logra una perfecta fot2 
grafía hablada que conducirá a la justicia al pron
to descubrimiento del delincuente, y al inicio de -
su proceso por la violaot6n a los preceptos que la
propia sociedad ha establecido como salvaguarda de
sus intereses. 

Aqu!, es donde oreemos que empieza el desvirtuamie!!, 
to de lo que debería ser la autentica reconstruo- -
oi6n de la vida del criminal, o mejor dioho delin-
ouente, cierta&ente se puede llegar a conocer a ~a
te en lo que ha sido su vida y el motivo que lo ori 
116 a cometer el delito, pero de manera científica, 
no e lleva a cabo un estudio desde su infancia has
ta el momento en que delinque, sino que se concreta 
la Justicia a juzgarlo por el simplísimo hecho de -
ser un infractor y no el de un inadaptado, un enfe~ 
mq psiquioo, que mas que un confinamiento en un me
dio que lo orillará a mayor perversidad, por que no 
se negard que nuestro sistema Penitenciario adolece 
de lo más elemental; necesita ser tratado para que
una vez procesado, sea sometido a estudios socia- -
les, Peiquicos y Psiool6gicoa, para que eee confin~ 
miento le resulte de un verdadero provecho y logre 
al recuperar su libertad, ver al medio que lo rodea 
con el interes de buscar los peldsflos de la escali
nata que lo oonducirdn a ser un hombre de verdadero 
provecho, tanto en su familia, como en la.sooiedad
Y la Patria. 

Pero considero que estamos distantes de lograrlo, 
porque día a día el ego propio de cada persona se -
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desarrolle. mas en sentido contrario a lo que pudiera 
ser la concatenación de los distintos ideales para -
un mundo mejor. 

D{a con día se forman mas grupos en nuestro campo -
del ~~recho, tale~ como Barras de Abogados, Congre-
sos de Sistemas Peni tenoiarioe de Cri.r.1in6logos, etc., 
que si verdaderamente se llevara a cabo todo aquello 
que se plantea y no fueran usados como pura ostenta
ción de lugares de explotación social, nuestro medio 
Justiciero tendría otro aspecto. 

Basta y sobra para desmentir a quien trataz·e de de-
cir lo contrario, con invitarlo a que visite uno de
nuestros tantos reclusorios y por sí se convenza. 

O que acaso no tenemos profes.tenistas que se avoquen 
al caso, en el campo del Servicio Social, de cada -
una de las distintas profeei.ones, específicamente en 
lo que atai'1e a las Trabajadoras Sociales, Psiquia- -
tras, Psicólogos y futuros Licenciados en Derecho, y 
puedan desempeffar un papel lo bastante decoroso y b~ 

náftoo al campo a que nos referimos. 
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LOS llAGNICIDIOS. 

Loe Crimenee Políticos a travde de la Historia. 

¿ que mueve al magnicida sacrificar la Vida de un d! 
rigente de masas? 

Pocas noticias sacuden con mayor fuerza la atenoi6n
mundial, como la coneumaoi6n de un magnicidio o cri
men político. El motivo de eeta reacoi6n ee de defi
nición compleja, pues, ciertamente, no ea este tipo
de euceaoo una novedad para el ser humano, que loa -
viene padeciendo desde muohoe siglos anteo de Crie-
to. 

Cualquiera que sea el motivo real que arroja a un -
individuo a cambiar su vida por la de un dirigente -
político, nunca quedará suficientemente explicado ni 
comprendido por la sociedad, adn en loe caeos en que 
la víctima ea un tirano, de quien la mayoría deseaba 
eil muerte. 

Para la feliz comprenei6n de este artículo, adverti
mos que el tdrmino magnicidio, que por cierto no -
acepta ningdn diccionario de la lengua, no se reduce 
a loe crímenes cometidos contra mandatarios naciona
les, sino que hemos ido un poco más allá, ajustándo
nos a eu significado literal para definir con esta -
palabra loa grandes crímenes que la historia regia-
tra, ain importar si las víctimas aran presidentea,
emperadoree, ministros o simples líderes populares. 

El recuento de ellos, empero, ha sido hurto dtfícil 
y estamos seguros que un número considerable de mag
ni ctdioe se ha extraviado en el curso de la Hiato- -
ria, al perder la importancia primigenia que pudie-
ron llegar a tener; en todo caso hay que poner en --
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clnro que el cr{men ~ol{tico o magnicidio, no se -
da.en exclusiva en sociedades subdesarrolladas, c~ 
mo erróneamente ee cree, sino que, por el contra~ 
rto, su pr~ctica hu eido mucho mas frecuente y co~ 
tumnz sanhrienta en las sociedades avanzadas. 

El m~todo que hemos elegido para salir de ~eta y -
otras muchas dudas que el tema plantea, ha sido ~ 
uno que juzgamos tan frio como infalible: Las ~et~ 
dísticas. 

Naturalmente se prev~ que algunos de nuestros lec
tores no eet~n de acuerdo con el resultado de las
mismas, pues como ya dijtmoa, no existe una idea -
perfectamente definida de lo que el ma,gnicidio - -
conlleva. 

Para demostrar lo anterior diremos que en ning6n -
elemento del material documental compilado se con
sidera la orucifixi6n de Jesucristo como magnici~ 
dio, toda vez que la teologÍa le ha dado signific~ 
cienes sumamente singulares, que por las caracte~ 
r{sticas de la víctima lo sustraen, por as! deoir
lo, de loa actos comet.idoa por la mano del hombre 
para elevarlo a una condici6n divina. 

Esto ea un poco complejo de explicar, sin embargo, 
a nadie cabe duda que la muerte de Cristo ea uno -
de los crímenes políticos de mayor trascendencia -
para la humanidad, con conaecuenc1ae históricas ~ 
que aún se estitn viviendo. 

Aa{miamo, cabe seHalar que en este recuento no fu~ 
ron inclu{doa loe crímenes políticos cometidos en
la Am~rica precolombina, pues la práctica del mag
nicidio entre este continente, era tan frecuente -
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que lae cifras, caeo de citarlas, hubieran resultado 
verdaderamente abrumadoras. 

EL MAGNICIDA. 

Por otra parte, considerrunoe que es de suma importB!l 
cia un anillieis, ae! sea superficial, de la conducta 
del magnicida. 

A este respecto no existe ninguna actitud definida o 
generalizada. El magnicida, en la mayoría de loe ca
eos, act6a por su propia cuenta, aunque eXistan ase
sinatos políticoe como el de ~ulio C&sar o Abraham -
Lincoln, en loe que han actuado agrupaciones de asa
einoe políticos¡ no existe un procedimiento iSnico P!!. 
ra la com1ei6n del asesinato si ee nota preferencia~ 
por arma determinada, aunque una de ellas, el veneno 
blcya caído en desuso. 

Al parecer, el magnicida act&a impu1eado por la de-
eesperaci6n y no pooae veoes por la locura. Identifi 
oa en la víctima el origen de todos loe males que P!. 
deca &l en carne propia y la sociedad en que vive. -
Su razonamiento, por tanto, es el siguientes si mue
re el origen de los males, &etos acaban, o dicho de
manera menos elegante: muerto el perro, se acab6 la
rabia. 

?lo obstante, la historia demuestra que, contrariame~ 
te· a la idea que .baoe actuar al JDBgnicida, la tira-
n!a difícilmente cesa con la muerte del tirano, per
lo contrario, la muerte da &ste provoca más repre--
s16n. 

Est& probado igualmente, que el Jl1861licidio oonstant~ 
mente suele tener terribles consecuenciao. ;,s{, por
ejemplo, ee asegura que el aeeeim.to de Sarajevo, · -
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contra el archiduque Francisco Fernando y la Cond~ 
sa Sofía de Hohenberg, condujo al climax de la cri 
sis balcánica y, mas tarde, a la ! Guerra Llundial. 

Finalmente, entre los motivos que mueven al .magni
cida a cometer el asesinato, no hay que descartar
cisrto sentimiento de patriotismo. El asesino gen~ 
ralmente estií dispuesto a cambiar su vida "por el
bien de la patria", y actúa impulsado por la cresa 
cia que el país, una vez liberado del yugo del ti
rano, le prsmiarií su heroicidad o al menos venera
rá su memoria. Sin embargo, la historia no rsgis-
tra un solo caso en el que el mai::nicida haya visto 
cumplidos sus deseos, pues aún cuando la muerte ~ 
del tire.no contraiga el fin de la tiranía, la so~ 
ciedad liberada seguirá repudiando el crimen como
un acto.de cobaría, y el asesino, caso de resultar 
con vida, será olvidado prontamente. 

En las estadísticas que a continuación presentamos 
no hemos tomado en cuenta los atentados fallidos y 
repetimos, hemos hecho caso omiso del significado
que tradicionalmente se le ha dado a la palabra -
magnicidio, ajustándonos a su literal equivalencia 

Veamos a continuación cual ha sido la ~poca en que 
se ha registrado mayor número de crímenes pol!ti-
cos1 

Antes de Cristo 14 magnj_cidios. 
Siglo ! 8 magnicidios. 
Siglo !! 2 magnicidios. 
Siglo !'!! 5 magnicidios. 
SieJ.o V 3 magnicidios. 
Siglo V!!! magnicidio. 
Sip:lo TX mnp;nic1.dio. 
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Siglo XI llJa61liCidiO. 
SisJ.o nr magnicidio. 
Siglo XIV 1 magnicidio. 
Siglo rl 5 ~icidioe. -
Siglo XVI 10 magnicidios. -
Siglo XVII 6 magnicidios. -
Siglo XVIII 12 magnicidios. -
Siglo XIX 44 magnicidios. -
Siglo XX .lli. magnicidios. -

TOTAL 260 magnicidios. -

Por las cifras Wlteriores podemos llegar a la coa 
cluet6n de que en el siglo actual ha aumentado -
considerablemente este tipo de asesinatos, pero -
no debemos olvidar, como ya lo msnoionamos, que -
seguramente a trav~s de los afios, muchos crímenes 
políticos se han perdido en la historia. 

Con respecto a los magnicidios de acuerdo a la ~ 
g16n, hemos llegado a las siguientes cifras que -
resultan verdaderamente intereeantes1 

EUROPA 138 magnicidios. 
StllWIEBIOA 34 magnicidios. 
ASIA 33 magnicidios. 
J;ORTlUMER!CA 19 magnicidios. 
(12 en Estados Unidos y 7 en .M1xico) 
AMRRIOA CENTRAL 16 magnicidios. 
AFRICA 13 magnicidios. 
CARIBE J magnicidios. 

TOTAL 260 magnicidios. 

Por loe niimeros anteriores nos damos cuenta de -
que es ame oomán el atentado político en los lla
mados pá{see ctVilizados, que en los subdeearro--
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}; :idos. 

Los m&todos en la antiglledad, el veneno era uno de 
los medios utilizados con más frecuencia para el -
asesinato pol!tico. Sin embargo, actuallllente tal -
método ha desaparecido de~a lista de armas utiliz~ 
das por el magnioida, como pod9111os comprobar de la 
eetad!stioa que a oonttnuaci6n presentamos, de las 
armas que se han utilizado en el presente siglo P.! 
ra cometer loe magnioidioss 
Asesinatos utilizando pistola 
Asesinatos utilizando rifle 
Asesinatos utilizando pUflal 
Aaseinatos utilizando bomba o explosivo 
Asesinatos por linchamiento 
Aees1natoe por tortura o desaparici6n 
Asesinatos con machete 
Asesinatos por medio de la horca 

TOTAL 

48 "' 
17 f. 

13 "' 

8 "' 5 f. 
5 f. 

2 "' 
~ 
100"' 

Los magnicidios más importantes han sido loe ei--
gW.entees 

618 (A.C.) asesinan a Sennaql18rib, Rey de Asiria. 
44 (A.C.) ee aeeeinado Julio C4sar por Bruto. 
33 ee crucificado Jesucristo. 
68 ller6n, emperador de Roma, es degolla-

do. 
1170 Bl arzobispo de Canterbury 1 Inglaterra 

Thomae Bilckat, es asesinado por cuatro 
caballeros. 

1537 Alejandro de llladicis, Duque de Ploren
cia, es aeeeinado. 

1541 Pre.ncisoo Pizarro, conquistador de Pe-
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1'11, es asseinado en EePlllla. 
1762 Pedro III·, Zar de Rueia, ee asesinado. 
1863 Isnacio Comontort, ex-presidente de Mi, 

xioo, muere aeeeinado. 
1865 John Willtes Booth asesina a Abraham ~ 

Lincoln, presidente de EE.UO~ 
1881 James A. Gartield, preeidente de El.UU. 

es asesinado de dos balazoe en wia Ee

taoi6n de Washington, D.O. 
1901 lfillea111 Jla Kinle;y, preeidente de EE.UU. 

es asesinado· de doe balazoa en Buttalo, 
N. Y. 

1913 Son asesinadoe en llflXico, Prancisoo y, 
li!adero, Pino Swlrez. 

1914 A balazos eon asesinados J:l'rancisco - -
lernando de Habsburgo y eu esposa la -
Condesa Sotía de Hohenberg, provocando 
la primera Guerra Mundial. 

1919 Emboscan a Emiliano Zapata, quien es -
asesinado~ 

1920 El presidente de !&lnoo, Venuetiano CJ! 
rranza, ee Victimado. 

1923 Doroteo Arango, mejor conocido como -
Pancho Villa, muere ametrallado en pa
rral. 

1928 Alvaro Obreg6n, presidente de M&xico,
es aeeeinado a balazos. 

1936 Son aseainados en Jap6n el l41nietro de 
Haoienda Takahaehi, el Almirante 5aito 
y el General i'laranabe. 

1941 Jaoques 14ornard asesina.a Leon Troteki 
en Coyoaoán, 
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1942 B1 Almirante lle.rian, al.iado franc&e de -
loe nazis, aeeeine.do en l'rancia. 

1945 Son linchadoe por la multitud, Benito --
14uesolini y su amante Clara Pettaci. 

1948 En Nueva Delhi ee aeeeinado por Wl :Paná
tico religloeo, ?Jahatma Ghandi. 

1956 Anaetaeio Somoza, diotudor de Nicaragua, 
ee aeeeinado de eeie balazos por un pe-
riodieta. 

1956 Patrice Lumumba, líder africano, ee aee
einado. 

1961 Le6nidae Trujillo, dictador dominicano,
ee aeeeinado. 

1963 John P. Kennedy, Presidente de loe - -
EE.UU., ee aeeeinado, aparentemente por
Lee Harvey Oewald. 

1968 Martin Luther King, líder de color, ee -
asesinado en Memphis Tenn., por un fran
co tirador. 

1968 Es asesinado en loe Angeles el senador -
norteamericano Robert Kennedy. 

1973 Ea asesinado en el Palacio Preeidencial, 
el Presidente de Chile, Salvador illen--. 
de. 

1982 Ea aeeeinado en Paraguay el ex-presiden
te de Nicaragua Anaetaeio Somoza hijo. 

1984 Ee aeeeinada en la India la Primera !Ji-

nietro de eee Pa!e, eefiora Indira Ghan-
di. 
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CAPITULO IV 

CRIMINOLOGIA.- IABDICINA LEGAL. 

Én el al'lo de 1906 ee realiz6 en la Ciudad de Turín -
el Congreso de Antropolog{a Criminal y fu& cuando -
Van Ha.uaael pronunci6 lo qu.e lleccaria dijo al hombre, 
Conoce la Justicia y Lombroeo dijo a la Justicia, C.2, 
noce al hombre, ful así como ee vuelve al enigma ya
eetableoido desde que el creador de la Antropolog{a
Crimibal hizo que ee reconociera que el delito es B.2, 
le.mente el resultado de la personalidad del delin-
ouente. 

El objeto de la Criminolog{a, ee pues el hombre, la
actual oiencia Criminol6gioa deberá considerar el ~ 
crimen no solo como fen6meno humano general, sino º.2. 
mo un :&n6meno natural, y desde luego, que el estudi.2, 
so del Derecho no deberá penear err6neamente en la -
total extinc16n del crimen, sino orear nuevos nl.ISto
dos de rehabilitac16n para la dieminuoi6n de la cri
minalidad. 

La Criminología ee auxiliada por todas las cienoiae
del hombre, oomo a continuaoi6n ee demuestra median
te la menoi6n de algunas de ellas, describiendo la -
funoi6n que deeempeHa1 

La Sooiolog{a muestra loe factores Orimin6genos del
ambiente o6amico y de loe medios familiar, profesio
nal y social. 

La Biología nos permite conocer toda la tuerza inna
tae (llamadas end6genae) que orean las diátesis cri
llliDales. 

La Psiquiatría enriquecida recientemente por el des~ 
rrollo de las Ciencias Píeioas y ~uimicae, y por el
ause de la Pisiolog{a explica numerosos estados de -
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deltncuentea e.nol'Jllalea, tanto mas peligrosos, cuanto 
mas inocentes son. 

Bl Psiooan4liaie al deecubrir la tor11e11ta de loa i.,. 
puleoa que •• daeatan en lae profundidadee de la P8!'. 
aonalidad, ayuda a conocer •jor el deterllliniaao de
los actos ll awi m6vilH, a menudo ignorado por loa -
Crilllinalea miBllOeo 

Dar 1111a 4attnici&i da la Ori.minolog{a H un tanto di 
fioil, lf& que lo qua H pudiera decir da ella, 88rla 
ir an contra de la 16gioa, 1& que aer!an tlnatnoa -
obaouroa, por •dio de otroa •• obacuroa, 7& que ai 
bien aa cierto que loa o6digoa no dan ninsdn orita-
rio para el conooim1ento del crillinal lf por lato L
Laiga.el La'Yaattne ll v.v. Staaoiu, en su Coapandio da 
Orild.nolog{a (17), noe lo expresan ll noa dan una de

finici&i in&dita de la Crilllinolog{a, dioiendonoa - -
qua1 Ia Orilllinolos{a H el eetwlio OOJQ>lato • inta
sral del hoabre, con la preooupaci6n constante da -
conocer mejor las cau.ea. ll los re.medios de su cond112, 
ta antiaooial. 

Lo t:(ptco en la Crimtnolog{a aa la complejidad de -
las caueaa. 

Bl cr11118n ea el acto del indirtduo al chocar con loa 
intereeea de la eociedad, pone eiampre en diaouai&i, 
por un lado la libertad ddl individuo, lf por otro la 
defensa da la sociedad, laa anomaliae de la persona-

17 Compendio da Criminología. M. Le.ignel Le.vaatine, 
Stanciu. Editorial Jurídica Mexicana 1959. 
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lidad y lllll del 1118dio aooial, el libre albedr{o y -
el· determiniamo, la pena y el tratamiento del deli~ 
cuen"8. 

Se puede estudiar el crilllBn como un acto social y -

deepuea el criminal eer estudiado por el .mldico, c~ 
TfA competencia eat' acreditada por un bi6logo y un
t116aoto. 

Cuando ee pe.ea del eetudio de la crtm.inalidad, al -
estudio del ortlllinal, el mltodo cambia. la ooapren
ai6n del cr1.1111nal enge abandonar el trabajo en ae
rie y aoeroarae a oada caao con conciencia y hUMDi 

dad. 

la oolaboraoi6n en equipo ea neoeaaria, puea aolo -
de eaa 111111era ea eficaz. 
11 .mitad.o inductivo J18rte del hoabre, el }IWlto de -
partida del mltodo ea la obaerYaCi6n apoyada en un 
lnlD ndm.ero de caaoe ooncretoa. !odaa laa hip6teeie 
de teor{aa deben aer rtguroeamante oomgprobad&a po11-
loa Wliei• de laboratorio, eatudiando a loa crtm,j,, 
nalea en la• priaionee y aue ane:icoe paiquiatrtooa,
qua deben de oonvertirae en verdaderaa olfnioae ori. 
lllnol6gtou. 

De aqui la inquietud de nuestro pequello trabajo y -
eatu4io, qua no tiene otra finalidad qua la.de - -
orientar la rehabili taci6n del ortllinal, PUB• vemoa 
qU9 en la m.yor{a de loe centros de reoluai6n no -
e:iciate una verdadera oonoienoia da lo que ea el in-

· divtduo traacreaor de loa ordenaatentoa penalea, y
deede el ;!uriata qua H hace ~ crimin6logo, -
haata el empleado de la íntima oategona, dedicado
• cuidar del confinado, deaoonooen lo m&a elemental 
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de las cienc1 ae cr:!.minol6¡;1.cas y t¡i.ie son lo baata!J. 
te ampltae, para poder humanizar los sistemas, dea 
de el proceso a seguir, hasta la libertad d~l indi 
vi duo. 

Es preciso por tanto, recoger todos loa detalles -
de la vida del hombre que se estudia, las diferen
tes conductas, tanto la profesional como la so- -
oial, seguir su vida, en especial al drBJlla dominB.E, 
ta que se traduce generálmente en complejos, cuya 
acci6n sucede en las profundidades de la peraonali 
dad, complejos que son la fuente de tendencias an
tisociales. 

El estudio del delincuente debe de comenzar desde
su infancia, continuarse en la prisi6n o en la ina 
tituoi6n donde cumpla con la medida de seguridad,
y prolongarse despu~s cuando está en libertad, ya
que lo que verdaderamente resulta importante ea OQ. 

mo el individuo trasgresor se va a manifestar ante 
loe estímulos del medio social al ser puesto en li 
bertad. 

De aquí que, oreemos que mas que juzgar para sen-
tenciar un acto antisocial, con determinado tiempo 
de recluei6n, ea el juzser cuanto tiempo habrá de
neoeaitar el individuo para poder hacer frente a -
la presi6n del medio en que se desenvuelve, y así
poder determinar por medio de su conducta, si pue
de ser readaptado o considerarsele con grado de .P!, 

ligrosidad contraproducente al medio social. 

CIENCIAS CONSTITUTIVAS. 

La Antropología Criminal.- Estudia loa caraoteree
somáticoa y Peico-fieiol6gicos del delincuente. --
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Hace el eiatmen somático y funcional al estudiar loe 
caraoteree anat6micoe y fllllcionalee del delincuen-
te. 

La Biología Criminal.- Es la ciencia de la vida de
los criminales, estudia principalmente el problema
de la herencia, tendencias y predisposiciones, y -
adn cuando la crim1nalidad no es hereditaria, lae -
inolinaoionee se transmiten. 

La Psiquiatría.- Indtepenaable pe.ra comprender el -
por que de tal o cual proceder del individuo, en d.!!, 
trimento de eus se11111jsntes, lo cual se obtiene en -
muchos casos a travez del Psicoanalisis. 

La Biotipolog{a Criminal..- Realiza esta lDSteria un
estudio exhaustivo del tipo humano, a fin de llegar 
a una explicaci6n unitaria del delincuente. 

La Sociología Criminal.- Ve las correlacionee exis
tentes entre el medio y el delincuente. Estudia loe 
factores sociales. 

La Oriminalíetioa.- Pija relaciones entre el delito 
y las pruebas, comprende Antropometría, Medicina ~ 
gal y Policía Oientifica. 

La Ciencia Penitenciaria.- Fija la tlonica a seguir 
en la aplioaoi6n de lae ssnotonea. 

La Política Criminal.- Oon eeta disciplina ee bue-
can procedimientos para oontrareetar el crimen. 
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MEDICINA LEGAL. 

En los timpos antiguos la l'tledicina Legal era casi 
desconocida. En 1209 el Papa Inocencio II expidi6-
un decreto en el que se exigía a los mifdtcos visi
tar a los heridos, previa orden judicial· En la -
Edad Media la Medicina tuvo algunos progresos, pe
ro en lo que oe refiere a la Medicina Legal solo,
se intervenía en loe caso de lesiones causadas 
por la violencia, 'sto con el objeto de lograr una 
indemnizaci6n de tipo econ6mico. 

En el Siglo XV dieron principio loe peritajes m&d,! 
co-legalee, en el caso de los abortos, infantici-
dioe, etc. 

En 1575 Ambrosio Par,, de origen franc~e y de pro
feoi6n mifdico, di6 a conocer la primera obra de M~ 
dicina Legal, por lo que ae le conaider6 el funda
dor de la .materia. 

En 1603, Enrique !V coni'i6 a su primer mifdico la -
organizaci6n de lo que en la actualidad conocemoe
como servicio M&dtco-Legal, ya que nombraron doe -
peritos li!ldicoa, en aua principales poblaciones. 

En 1651, 2ablo Zacchiae, l'tíldioo Porenae del tribu
nal de la Rota public6 su obra "Cuestiones Mldioo
Legalee", arrojando con ella determinantes conclu
siones en el campo J.l&d:!.co Legal. 

En los Siglos XVI y XVII, la dieciplina a que noe
referimos, empez6 a dar mayor claridad a la &dmi-
nietraoi6n de la Justicia, aunque en fol'llB emp{r,! 
ca, pero ,gracias a la intervenoi6n de un e1.n ndme
ro de personas adentradas en el campo, para darle
nnB base c1ent.ffi011. 
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A la fecha en todas lae Escuelas o facultades de Ju
risprudencia y Medicina, se exige como materia. 

En Mlxico, como era de suponerse, al implantarse la -
Medicina Legal, se vi6 notablemente influenciada por
las culturas extranjeras, Espal!ola, .Alemana, Italia
na, etc. 

El Jilaestro Don Luis Hidalgo y Carpio sent6 bases en -
1868, form6 parte de la comisidn para el ante-proyec
to del Código Penal de 1B71, y consiguió la imposi
cidn de criterio en todo lo ooncerniente al orden TJ/11-
dico-legal; entre otros logró la reparación del dail.o
caueado a la persona y el sufrido en sus intereses, -
sef!al6 lo que realmente se debería entender por le-
ei&i, misma definición que hasta la fecha tiene Vida
en el Código Penal. 

Por todo lo anteriormente descrito y muchos conceptos 
mas, debemos considerar al maestro Hidalgo y Carpio -
el fundador de la 1ledicina Legal en J.~xico. 

La lledicioa Legal eet4 en relación estrecha con la -
.Anatomía, Heiolog{a, lliotipolog{a, Patolog{a, ~uimi.
ca, Obstetricia, Psiquiatría, etc. 

Ahora bien, que debemos entender por Medicina Legal?, 
Y para ello diremos que en la actualidad ee ciencia y 

es arte, Ciencia por que estudia fenómenos psicobiol~ 
gicoa y ¿rte, por que proporciona principios tlonicos 
para una actuaoión. 

Y como definición creeaoe qua la del Doctor Salvador- ,~-
Jr!art!nez ?.lurillo (18),ea la .mas completa y adecuada -

18 ~rt{nez Llurillo Salvador. Medicina Legal, D&cima 
Ediot6n, Librería de l.!edicina. 1967. 

- 59 -



a la realidad actual, para &l la Medj.cina Legal ess -
El conjWlto de conocimientos, principalmente Peicobi2 
16gioos y Fisico-Quimicos, utilizados para.la admini!. 
traci6n ·da la Justicia, para dilucidar o resolver pr2 
bleinas de orden ciVil, criminal o administrativo, y -
para cooperar en la formación de algunas leyes. 
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UTILIDAll AL ;tBO Y ... LA IilS!rI:J.'liCIOJ,, ....i:;L 
PSICOLOGO, TRABAJADOR SOOIAL Y PSIQUIA
TRA COMO ASESOR A CONSERVAR, A PROTEGER 
LA SALUD MENTAL Di':L DELINCUENTE. 

Sin que digamos que el papel del Jurista se está -
eclipsando en el campo del Derecho Penal, para dar 
paso al Psiquiatra o al Psicologo, la realidad se
que cada vez hay mayor relaci6n entre las disciPli 
nas biológicas y las ciencias normativas para ene!!. 
minarse al objetivo da todos los Pa{ses del Plane
tas EL DELITO, 

Ya mencionamos con anterioridad que, la escuela P!!. 
sitiva del Derecho Penal y la cual, mita que jurÍdi 
ca fde una corriente; Criminol6gica, ya que su ~ -
atención fu~ concentrada al fen6meno del delinouea, 
te, enfocando el estudio desde la plataforma de 
las Ciencias Sociales y Naturales. 

Le. realidad es, que no ea posible ceffir el estudio 
del penalista en turno a los ct11ceptoe de delito y 

pena, sino que se han incrustado otros dos extre-
moe, el delincuente y la medida de seguridad, plaa_ 
teandose un doble binomio: llelito-llelinouente, Pe
na-illedida asegurativa. 

Así pues, el enlace entre la Psiquiatría, la PeiC2. 
los!a y el Derecho Penal se plasma en loe tres ac
tos de actividad Penal, el de la Conm.1naoi6n abs
tracta, plasmada en el C6digo Penal; el del Enjui
ciamiento contemplado en el Código de .Procedimien
tos Penales y el de la Ejecuoi6n, cuyo mas impor-
tante lapso, La Penitenciaria, arroja el derecho -
del mismo nombre y del que en la ~poca Conteporá-
nea ee h~ delineado gran camino. 
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La Psiquiatría y la Psicología devienen ciencias -
auxiliares del Derecho Penal en elevado ~Ben, --
cuando ha de tratarse de determinar los conceptos-
de trastorno mental permanente o enajenact6n y de -
trastorno mental transitorio, y aWi mas para lograr 
una justa redacci6n de la Ley Penal, en este Cap{t~ 
lo la intervenci6n del Psiquiatra es indispensable. 

En nuestro C6digo Panal de Distrito y Territortos -
Federales, tiene puntos de vista por dem4e detectu2 
sos, siendo apremiante la necesidad de Wla revisi6n 
pues en su Artículo 15 , Fracc i 6n tI, habla al Legi!!. 
lador de "estado de inconciencia" y su t4onica es -
imperfecta, cuando eeffala las causas· del mencionado 
estado. 

Así mismo declara delincuentes a loe enajenados, 
loe que jur{dioamente hablando son inimputablee. 

En su Artículo 68 del Ordena.miento Penal habla de -
locos, idiotas, eto., misma expreei6n que no cabe -
en la 4poca preeente,,no ee acomodan con la Psiqui~ 
tr!a. 

En cambio en el C6digo del Estado de ?<léxico, puede
decirse que se supera en algo el sistema que adop..
ta, ya que por ejemplo en su articulado excluye la
tmputabilidad en loe caeos de trastorno permanente, 
trastorno transitorio y sordomudez. 

El ~recepto descarta la t6rmula PeiqUiatrica y bio-
16gioa pura y utiliza la Biopeicol6gica. Se conser
va la palabra locura, en uno de aue preceptos en -
donde se puede encontrar una explicacidn, pues bas
t" con h.Rcer referencia Rl Art.fculo ;>6, FrRcct6n rr 
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del Proyecto del C6digo Penal tipo 1963. 

Esta alteraoi6n aunque se designa oon Wl t~rmino de 
desuso en la Psiquiatría moderna, representa el oo~ 
oepto mas aocesible a la colectividad social, y por 
tSilto, expresa con mayor claridad que ningdn otro -
la calidad de los sujetos inimputables. 

Ultimamente se ha trabajado en el proselitismo para 
revisar a fondo la Legislacidn sobre enfermos ment~ 
lee, con el objeto de depurarla de conceptos err6-
neos o superados, existiendo para tal efeoto la Ao~ 
demia Mexicana de las Ciencias Penales, como orga
niamo científico. 

As{ pues, oreemos necesario reiterar lo que· ya en -
rengl6n anterior mencionamos, de la necesidad de e~ 
peoializaoidn del Juez Penal; pues uno de loe fines 
eepec{fioos del Proceso Penal en la individualiza-
oidn de la personalidad del propio Juez, por lo co~ 
siguiente, para lograr una individualizacidn de esa 
magnitud, es necesario recurrir a las aportaciones
cient{ficae procedentes del campo de la Psiquiatr!a 
y Psioolog{a. 

Y para que la individualizactdn sea formal y pueda... 
el Juez obtener beneficios con los dictámenes Pei-
quiatrioo y Psicol6gico, es necesario que nuestro -
País, cuente oon Institutos de Crimtnolog{a, con d.!!, 
partamentoe de Peritajes !ll4dico Legales, para que -
el Juzgador y hasta la propia defensa loe utilice -
como fu.ente de conocimiento, acerca.de la profunda
pareonalidad del delincuente, la que en apa.riéncta
ee traducida en el fendmeno del delito, no eiempre
refleja con fidelidad su realidad interior, ni da -
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paso a deacubrir el grado de temibilidad o peligr~ 
aidad, y que es de gran traacendellc1.a para una re
soluc1.6n judicial condenatoria o absolutor1.a. 

ACTUALlZAOI(J'( DE LiS CTBNOIAS PENtTENOIARIAS. 

'Bn la actualidad en la B.pdblica Maxioana, en con
creto en el Distrito .hdenl, la .Proouradur{a Gen!!. 
ral de la "'"epdbl1.oa y el Jlepartamento del Distrito 
l'ederal, organizan seminarios orientados a la ao-
tualizaoi6n en las Ciencias Penitenoiariae, oon la 
finalidad de que se aplique un r&gimen preventivo
del delito enJ:.ae cárceles existentes en lee dietie, 
tes zonas de le ciudad, y que comprenden cuatro ~ 
sectores, edemtle de que trasciende e loe Estados -
de le hepdblica, no solo pera que en ellas exieta
un r4gimen que impide la euetraoci6n de loe detent 
dos a le acoi6n de le justicie, sino adma pare -
que lee Procuradu.r!ae de loe Estados garanticen la 
vide de le aoot6n penal e ellas encomendadas y el.

mismo tiempo le del ·Departamento o con la organiz~ 
oi6n de un verdadero sistema pera esa privaoi6n de 
la libertad. 

La a.cci6n conjunte de Procuraduría y llepartBJJ1Snto
ee encamina e.quien¡ e verdaderamente ee interesen
en estos problemas, coordinen eu esfuerzo pare - -
transmitirse sus experiencias, cotejen eue progre
sos y el.18ieran caminos que sean visibles pera el -
correcto manejo de lee c'rcelee preventivas, ya -
que resulta inútil construir cárceles ei no se ti!!, 
ne un personal debidamente preparado que las diri
ja. 

En esta taren partict paren profe si oru.lee y t&cni--
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coa de calidad, como Javier Pl.ffa y Palacios, persona 
entrsg:ida ciento por ciento a orientar esa tarea. 

Se han real 1.zado sem1_nPri_os desde el ailo de 1973, 
dando principio los trabajados en una serie de trei~ 
ta y siete sábados consecutivos, en conferencia y -
clase, meditándose con anterioridad un plan de estu
dios en _el que quedan comprendidos El Derecho Pena1, 
Procesal Penal, Derecho Penitenciario y Discíplinaa
Penitenciarias, Medicina Forense y Criminelíetica, -
Psicología y ¡·-siquiatría ?enitenciaria, Criminolo- '
g{a y Clínica -Penitenciaria. 
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LA READAPTACION SOC!.AL DEL DELINCUENTF., 
BASE DEL 3!5TBMA PENITENCIARIO DE NUES
TRO PilS. 

Evolución de la Repreei6n y la Prevención del Delito. 

El delito es una enfermedad social, una falla en la -
educaci6n del hombre a su medio social, por lo que, la 
pena debe tener como finalidad la de readaptar social
mente al delincuente, deolar6 el Coronel Leopoldo Bar
quera Trucioe, Asesor de la Penitenoiar{a del Distrito 
Pederal. 

Y en eeta deis está basado el sistema penitenciari.o -
bajo el cual mantenemos en reclusi6n a loe cerca de -
mil trescientos individuos, af!adi6 el Coronel Barque
ra. 

Pero no podemos hablar de la l'anitenciar{a de Santa -
l!e.rta Acatitla, aelleJ.6 el Director del Penal, sin an-
tee hacer una breve rele.ci6n de la evolución del Dere
cho Penitenciario, que ee el que contiene le.a normas -
jurídica.a que regulan la ejecuci6n de las penas y med! 
das de seguridad pidiendo al Aeeeor T&cnico del reclu
sorio Licenoiado Sergio H. Santibaflez que ee abocare. -
sobre hto. 

El Licenciado Bantibai'iez me.nifest6 entonces que en el
principio, la ejecución penal tenía una tencencia gen!. 

ral hacia la represión, le. venganza, y que mae tarde -
ee orient6 hacia la prevenci6n dél delito y que a ált! 
mae fechas a la corrección, reeducación y tratamiento
del delincuente. 

Explicó que la aplicaoi6n de la pene. principi6 con le.
famosa venganza privada con eu regla de oros La Ley -

del Tali6n, que eatablefe "ojo por ojo y diente por -
diente", y la compra de la ve11~za.que ee el anteoe--
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dente remoto de la reparaci6n del daño. 

Expree6 que deepu4s de eete período vino el de la ven
ganza pública, lapeo en que la arbitrariedad ee la dni 
ca regla., el terror su ejercicio y la.e pena.e infwaan-
tee de mar~a.e, azotea, picota, etc., loe medios de re
preei6n para. conseguir el sometimiento de loe rebeldee 
a.l medio ambiente. 

Aclar6 que a eete ciclo de crueldad sigui6 un movimie!l 
to humaniza.dar, que en Europa tuvo a. su m4ximo exponejl 
te en el ll!arqu4e de Becoaria, C4sar Bonneea.na, y en el 
~xico Colonial a. lilanuel Lardiz,bal y Uribe. 

En la. actualidad, precie6, la. ejecuci6n panal ha entrJ!. 
do en una. etapa denominada. científica, en la cual lo -
que importa en la. aplicaci6n de las penas no es solo -
el fin de castigar o recluir a.l delincuente por su ºº!l 
ducta. 

LA. PENA NO ES UN FIN. 

LXp1ic6 entonces que la pena no es un fin en sí misma, 
sino el medio para un fin que es la oorrecci6n y la -
readaptact6n del delincuente. 

M&xico ha entrado en esta etapa a partir de la promul
'!'BC 1~~ de 1~ Ley de Normas 'Mínimas sobre Readaptaci6n
Social de.Sentenciados, la cual trata de resocializar
al delincuente, con el empleo del trabajo, la capaoit.!!, 
oi6n· pa.ra el mismo, la educaoi6n correctiva, y con al
a.poyo de un cuerpo de profeeionistas relacionadoe con
ia madiaci6n de la capacidad hwne.na. para vivir, en so
ciedad, como son siquiatras, sicdlogos y trabajadorea
eocialee. 

Eneegutda el Joronel Barquera Truc1oe sefiald que era -
necesario hacer esta introduocidn porque la PenitenciJ!. 
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ría del Distrito Federal fu45 creada con criterio huma.
nieta, para que loe reclusos de la ci1rcel de Lecumbe
rrt eetuv1.eran en mejores condiciones al pasar a la -
nueva 1.net1.tuci6n, una vez sentenciados. 

ExpliÓ6 el Director del Penal que la mencionada Lay -
de Normas M!nimae ea lleva a cabo en Santa Marta, la
cual ea ha reetructurado en su conetruoci6n, organiza
cicSn y en su funcionamiento, quedando así en .deeueo el 
reglamento de la Penitenciaría de Mlxico, que f~ dic
tado por el General Porfirio D{az, siendo Preeidente,
que actualmente tiene una aplicaci6n práctica illU>OBi-
ble. 

!ndic6 el Coronel Barquera que la Subdirecci6n T'cnica 
CriminolÍgica de la Penitenciaría del Distrito Fede-
ral, ha realizado w1 anteproyecto de regl.al!lento que -
concuerda con el C6digo Penal, con el C6digo Pederal -
de Prooedim:l.entoa Penales, el C6digo de Procedimientos 
del Orden ComWi y con la Ley de Normas 'Mínimas. 

Informo que 'ate anteproyecto funciona a manera de 
prueba en el penal y que se espera que sea aprobado -
por las autoridades. 

ORG.ANIZACION Y PUNCIONAMIENTO. 

La penitenciaría fu' conetruída en 1957, siguiendo ca
racteríeticae que permiten una amplia oirculaoi6n de -
aire y de luz, buena inetalaoi6n escolar, una bibliot~ 
ca eepaciosa, hospital con buena luz y ventilaci6n, e~ 
lllBdor eenoillo pero grande y una capilla. 

Al pasar la puerta de la circel, lo primero que se en
cuentra ea un inmueble de dos plantas, En la super:l.or
eetá la sala de visitas por reja, la de registro de Vi 
•iitat1, la Clireoci6n, oJ:i.oinu.e adm1nistratlvf1c-; ~ lo:o• --
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cubículos de eic6logoe, eiquiatrae y trabajadoras 
eoctalea. 

Bn la parte inferior de este edificio ee encuentran -
los dormitorios y comedores de loe vigilantes, el 12 
cal de forograf{a y dactiloecop{a, así como loe dor
mitorios para la visita conyugal, la cual ee realiza 
en tres turnos, de 10 a 13, de 14 a 17 y de 18 a 6 -
horas de otro día. 

A la izquierda de este edificio está la escuela pri
maria, una secundaria t4cnica industrial, con eue t~ 
lleree de eneef!anza correepcndientee y junto están -
loe campos deportivos y un gimnaeto. 

En eee mismo lado están loe tallares de sastrería, -
zapatería, carpintería, pirograbado, etc., donde loe 
reolueos por cada doe días de trabajo ee lee perdona 
uno de sentencia, gracias a la Lay de Normas M{ni--
mae. 

En eetoe talleres se fabrican productos que dan di-
vareas empreeae a maquilar a loe delincuentes ah{ 

racluídos, adem&e de que hacen loe uniformes para -
loe servidores pdblicos. 

Para llegar a trabajar en loe talleres y gozar de _... 
loe beneficios de la Ley da Normas Mínimas, loe in-
ternos deben tener buen comportamiento y muchos de -
ellos salen del reolueorio loe sábados a lae 17 ho-
rae y regresan a lae 17 horas del lunes siguiente. -

En este caeo hay alrededor de 50 personas, eegiin nos 
tnform6 el Mayor Luis Bravo Perea, Jefe de Vi¡;ilan-
cia. 

Cabe eefüllar que en eeta área funciona una t.tenda da 
la CONASUPO, donde ee expenden iitversoe :~rtfculos a-
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los internos. 

Frente a ~staa tnetalactones se encuentran las hort~ 
lizes donde los internos de extracci6n campesina la
boran. 

En.la inatituci6n carcelaria trabajan actualmente 
trae atquiatrae, 7 sio6logos e igual ndmero de trab~ 
jadoree socia.les, los que tratando de perfeccionar -
el sistema, decidieron separar a loe internos por ~ 
edades y clase da delito. 
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CA:PTTTTT.Q V 

COSTO SOCIAL DEL n:;i.ITO EN MEXICO. 

Se han llevado a cabo investigaciones para estable
cer si los reeponeablee de la muerte de otro perso
na eon enfermos mentales o n6. Bl resultado del es
tudio prob6 que lae caracter!eticae eicol6gicae de
los homicidas, no difiere significativamente de lae 
de loe indiV'lduoe normales. 

Al realizar esta investigaci6n sobre el problema B.!!, 
atal del homicidio, se v16 la importanoia que puede 
tener ese tema para el Pa!s, en lo siguientes 

El homicidio ee, sin duda, uno de los grandes pro-
blemae naoionalee, M&xioo a juzgar por lae estad!s
tioae mundiales, tiene el tercer lugar en este tipo 
de delitos. lhltre seis y siete mil personas mueran
oada afio a manos de sus se11111jantee, 4sto por ei so
lo es grave, pero hay que tomar en cuenta ademits, -
las consecuencias sociales de este tipo da conduc-
tas, por ejemplo, se ha calculado que el costo so-
cial de un homicidio supera loe 1 51000.000.00 cin
co millones de pesos, contando lo que deja de prods 
cir la v{ot1.ma, la relativa improductivtdad del ho
micida durante el tiempo que permanece en prisi6n -
y el costo de loe sitemas polio!aoos, judiciales y
oarcele.rios. A2_ausa del homicidio, el Pa!e pierde -
entre treinta y treinta y cinco mil millones de pe
sos cada B.i'lo. Es muy importante en oonaecuencia, di 
eel'iar medidas que permitan reducir eficazme~te la -
incidencia de &eta tipo de conductas. Para lograrlo 
es necesario, por supuesto, tener alguna idea. sene~ 
ta de lo qua empuja a un hombre a matar a otro. Ah.!!, 
ra bten, cabe eel'lalar que &eta no debe de eer una -
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vreocupaci.6n individual; pe:1·ttc1 pan ele ella casl t.2. 
das lae autoridades del País y decisivamente, los -
encargados de la soluci6n ddl problema. Las investi 
gaciones que han efectuado son como consecuencia de 
las inquietudes de grupos de Abogados bajo la D:l.re!!_ 
c16n de Investigaciones Sociales de la Procuraduría 
General de la Repdblica. 

Heapecto de la Cifra anterior.mente citada en rela-
c16n a loe seis a atete mil homicidios que ea oome
ten en MISxico al a.i'lo, podemos apuntar quas Las as-
tad{stioas manejadas en términos da ndmeroe absolu
tos, pueden resultar enga.fiosas. En este caeo es mu
cho mejor manejar la in~idencia de homicidios en -
atenci6n al ndmero de habitantes, y en este senti-
do, la frecuencia de este tipo de delitos se ha re
ducido· considerablemente. Un ejemplo lo dice con -
mucha olaridad. En 1940 hubo 6,633 homicidios, en -
1970 la cifra lleg6 solo a 6,185 cantidad que, por
otra parte, representa mas o menos el promedio de -
delitos de!!,ste tipo que se cometieron anualmente d~ 
rante la dlcada de 1960 a 1970. Se advierte pues -
que hay una reducci6n en tlrminos absolutos, paro -
proporcionelJnente al nmnero de habitantes la reduo
c16n es mucho me.e importante. En 1940, el Pa{e ape
nas llegaba a los 20,000.000 de habttantee, de he-
cho le faltaban trescientos y tantos mil para lle-
gar a esta cifra, mientras que en 1970 tenía poco -
mas de 48,000.000 de habitantes. Le. poblaci6n era -
poco mas del doble, pero el ndmero de homicidios no 
se duplicó sino que, incluso se redujo. La frecuen
cia con lf.l que se comete ahora este tipo de delitos 
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ee, en consecuencia notablemente menor. 

En 1940 nuestros i'.ndioes eran de 33.74 homic.1.dioe-
por cada 100.000 habitantes. En 1950 el Índice es-
de solo 28.21; en 1960 llega e solo 17.53; y en ---
1970 re,Presenta apenas 12.82 homicidios por cada --
1001000 babitantee. 

Awique l~s cifras anuales de hom.1.cidioa permaneoen
más o menoe igual, as{ puee, el an4lieis de lae e~ 
tedíeticae revela una dieminuci6n considerable en-
la proporci6n en que ae loe comete. 

CAUSA CENTRAL DEL HO!llICID!O? 

¿ cual. se podría considerar como ceuea centr&l de-
la dieminuci6n en el homicidio? 

Eeto me plantea un problema metodol6gico importante, 
ya que cada vez estoy m&e convencido de que es muy
dificil hablar, en un sentido científico, de •cau~ 
sae• de la oonduote eooial humana. No qui.ero deoir
con ello que le conducta no es explicable aislada-
mente. En el gabinete de trabajo podemos distinguir 
un problema de otro, sobre todo pera no perdernos,
pero no podemos hacer otro tanto en la realidad. En 
ella, por decirlo de alguna manera, todo est4 Vino~ 
ledo con todo. Así la prostituci6n para poner un -
ejemplo, surge no e6lo de lee condic1.ones eoon6mi-
oue, ooiDO le pobreza o le falta de condiciones de -
trebejo adecuadas para le mujer, sino tambi&n, de -
loe papeles que se le adscribe a uno y e otro sexo¡ 
del exceso de pobleoi6n y de la moVilided social; -
de loe diferentes principios morales con los que se 
juzga la conducta sexual femenina y .111<>sculine1 de -
la JllBllere en que se concibe el matrimonio y, en f'!.n, 
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de todo lo que oontorma.a una sociedad. No creo, -
en ooneeouencia, que pueda hablarse de una "cauea
central" del homicidio o, para el caso, de la "ºª.!!. 
ea central" de ningdn problema social¡ son siempre 
el resultado de un complejo de causas y, a veces -
incluso de un gran ndmero de oircunetanoiae que no 
siempre es posible cuantificar o precisar, ya que
eu influencia depende de la oportunidad con que se 
presentan. Las razones que explican por qu4 ha ve
nido disminuyendo la incidencia de homicidios eon
tambi&n muy numerosos, y entre ellas habría que e!!, 
listar la mejoría en loe sistemas educativos, en -
el nivel general de Vida, en las condiciones ·de 
trabajo, en la atenci6n mldioa y a'l1n, qu1z4, en un 
ligero cambio en ciertas actitudes eicol6g1cae. Es 
posible que hoy, en r.!lx:1.oo se aliente un pooo me-
nos la violencia t!eioa como respuesta dnioa ante-
1oe problemas. Tal vez el grado colectivo de trus
traoi6n ha disminuido, y con ello, tambi&n la vio
lencia. 

LA ENJERMEDAD Jral<TAL1 

-Bntre estas oaueae o motivos de la conducta oriJll! 
nal, no se ha meno1.cnado a la entermedad mental. -
!iluchce inveetisadcres creen que loe homicidas eon
anormal.ea o padecen, en cierto grado, una enferme
dad mental o inoluao una locura transitoria. ¿Cu41 
sería el punto de Vista apropiado sobre este pro-
blema? 

-Bato ei requ1ere de une expltcaci6n ~s amplias -
Creo que todo mundo est4 en la posibilidad de COJll!!. 

ter un homicidio. Todoa somos, en cierta medida, -

- 74 -



homicidas potenciales. <.4u"lero dec1.r con ello, que
hay circunstancias en las que toda persona llega-
ría a reacctonar vtolentamente e incluso a Privar
de la Vida a otra persona. Claro está que no todos 
reaccionamos violentamente ante las milllll!l.s circun~ 
tancias. La educaci6n y la cultura, entre otras cg, 
eae, permiten reaccionar de maneras no violentas -
ante ciertas situaciones problemáticas. Una perso
na inculta e insatisfecha probablemente reacciona
r& con violencia ante un nWn8ro mayor de circuns-
tanoiae que una persona educada y satisfecha. En -
su vasta ma,yor{a, loe homicidas, y hablo por su- -
puesto dal homicida "usual", no del mat6n o del h.!!, 
:ntcida de excepoi6n, como Goyo O&rdenae, no son s1. 
no personas que fueron educadas, condicionadas a -
responder con violencia ante las situaciones pr~ 
bleJll!tticae o peligrosas. Porma parte de la mitolo
s!a del macho, por ejemplo, el no dejarse ver - -
"feo" por nadie, el no permitir que alguien lo me
nosprecie. La reaoci6n supuestamente varonil que -
se estimula en nuestro pa{e -aunque de una manera
consoiente-, es la violencia. No creo, pues, a no
ser por casos de excepci6n, que pueda hablarse de
una "enfermedad mental" o de una "anormalidad" tí
pica de ~~a homicidas. M&s adn, las investigaci~ 
nea sicoeooialee efectuadas por la Proouradur{a G!, 
neral de la Repdblica en dos de nuestras c&roeles
Jll!te importantes, revelan precisamente que no hay -
un grado estadísticamente relevante, de enfermedad 
mental o de anormalidad en el grueso de las perso
nas que han sido sentenciadas por homicidto. 
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¿ A qu€ se cree ~ue se deba la creenci~ tan difun
dida de que son anormales? 

-Esto es otro problema, y creo que una probable -
respuesta se encuentre. en la manera en que se usan 
los t€rminos. Los primeros que empezaron a exami-
nar con criterios ~s o menos cientificos, la con
ducta que socialmente era considerada aberrante o
"mala"-muy entre comillas-, fueron los mldicos. 

Ahora b1.en, los m€d1.oos funciona, desde un punto -
de Vista se~tico, en base a una clasificaot6n -
que es para ellos de importancia extrema: han de -
d1.stingu1.r lo sano de lo enfermo, ya que su tarea
central es acabar con lo segundo. Estae catego- -
rías, por otra parte, se asemejan en gran medida·a 
los conceptos de "normal" y "anormal". Un 6rgano -
que funciona bien, que está sano, es "normal", - -
mientras que es "anormal" si está enfermo. Ha de 
udvertirse, ade~s que €stas parejas de t€rminos -
tienen una estrecha relaci6n con las categorías de 
"bueno" y "malo", entendidos aqui como juicios mo
rales o j11icios de valor. La enfermedad, la anOrlJI!!. 
11.dad es algo "malo" con lo que hay que terminar;
mientras que la salud, la normalidad, es algo "bu~ 
no", que debe promoverse y alentarse. Creo que to
do mundo coincide en que privar de la vida a otro
es algo "malo", vamos, es una conducta reprobable
moralmente y, ade~s, reprobada socialmente. No es 
extralio, as{ que se le llame "anormal" al homioi-
da, o .que se le lleiJUe a estimar enfermo. Algunos
autores de ftnes del siglo pasado, decían que los
homtcidas padec1an una "enfer.uedad moral" • .1:o1 con-
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cepto apenas st ha c11111biado, aunque sí los t&rminoss 
ahora se nos dice que ee trata de "enfermos menta- -
lee•, pero tal vez el tlrmino "mental" no signif:lque 
mucho .mi1s que lo que antes se indicaba con el tlrmi
no "moral". 

¿JU!CIOS MORALES O CIENTTFICOS? 

¿Se cree que loe mldicos están haciendo juicios mor!!. 
les, y no juicioe científicoe, cuando claeifican al
go de normal o de anorma1?. La idea que priva es prit 
oieB111ente la de que están haciendo ciencia. 

-No, no ee eeo lo que quiero decir o, mejor a6n lo -
he querido de_otr e6lo parcialmente. Un cientifico -
ea un especialista en una rama del conocimiento, no
un sabelotodo. Al hablar de política, diga111oe un fi 
eioo, no ee encuentra en mayor poeici6n, ni .mi1e in-
formado, neceeariBlllente, que el hombre de la calle. 
V11111oe, el eer f!eico, incluso un f!eico espllndido,
no le otorga ninguna calidad especial ni hace que -
eus obeervaoiones eobre política tengan .mi1e Jlárito,
o menos, que las de cualquier persona. Y esto que d1 
go de un físico, puede extenderse a cualquier profe
eionieta. El lllldico ee encuentra t11111biln en este ca
so; ee un especialieta que domina una t4cnica y un -
cuerpo de conocimientos en el cB111po de su especiali
dad, pero que fuera de ella se encuentra en la miBlllll 
eituaoi6n que cualquier ser humano. El problema, el!!, 
ro es hasta donde puede extender leg!tilDB!Ilente el -
campo de eu activ1.dad. Una alza o una baja en la bo! 
ea de valoree, la eepiral 1nflacionar:lo que hoy pad! 
cemoa, por ejemplo, ea el resultado de la actividad~ 
de ciertos organiBllloe, organismos que pueden estar -
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enfermos o no pero es claro que a nadie se le ocurr! 
ría, so pretexto de que la ·1nflaci6n es sintoma de -
una "enfermedad social", consultar a un JÚdico para
decidir omomo superarla. Lo mismo, aunque en un gra
do menor, sucede con la conducta humana. El estado -
en que ee encuentra un organismo humano, la manera -
en que funciona fisiol6g1.camente, ee si asunto del -
mldico, pero no ya lo que hace ese or3W'1tsmo, no ya
la manera en que responde a los estímulos de su me-
dto ambiente. El problema, pues, a mi manera de ver, 
es que los JÚdicoa han intentado extender una tlcni
ca y un equipo conceptual a un campo en el que no -'- · 
son aplicables. Los conceptos de "sano" y "enfermo"
"normal" y "anormal", son dtiles en el .terreno de la 
fieiologÍa y de la anatomía, pero no en el de la CO!:! 

duota humana, aunque resulte muy atractivo suponer -
que podemos clasificar tambiln la conducta en sana y 
enferma. Cuando restringe loe conceptos a su campo -
propio de ap1icaci6n, el ~dico no est~ haciendo jui 
ciós de valor tanto como deacripc'f.ones científicas -
de los hechos que encuentra con ~recuenoia. Un 6r¡;a
no ea "normal" si coincide en forma, en posici6n, en 
t!11118.!'1o, en funci6n, con lo que usualmente ha enoon-
trado. Ea "anormal" si es poco uaual, si sa encuen-
tra fuera de los limites de sus observaciones. Es -
norala.l que una persona tenga 37 grados de temperatu
ra, c seas es frecuente, es usual. Es infrecuente -
que tenes 42. Así aquí, al decirnos de algo que ee -
"normal", ee nos da tnformaci6n a la vez que ee nos
dioe que es "bueno" que eso ocurras el mldioo que le 
informa a la madre de un nifio que el chico tiene ya-
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una temperatura "normal", no solo le dice que tiene 
.Yª la temperatura que se encuentra con más frecaen
cia, sino, con ello, que 'ato es baeno, que un sin
toma de su mejoría. El t'rmino tiene pues dos sent! 
dos estrechamente vinculados1 Uno descriptivo y - -

otro valo~ativo. Cuando el Íl!&dico abandona el campo 
de su estudio y quiere aplicar 'atoa conceptos al -

de la conducta humana, abandona tambi,n, casi siem
pre, el sentido descriptivo y emplea laa·expresio-
nes en su uso puramente valorativo. Dicho muy bru-
talmente 1 el ~dico casi siempre hnce ciencia cuan
do se dedica a su campo de estudio, mas hay tm l:l"an 

número de ejemplos que con:firmsn la idea de que ha

ce ciencia e6lo por excepción cuando lo abandona. -
El terreno de la conducta humana. se encuentra en e~ 
te caso. 

¿SON NOl!MALES LOS HO!.:ICIDAS? 

¿Se podría decir entonces que los homicidas son no~ 
malea. 

-No. Es mucho más claro, y además es algo que pode
mos porber, decir que las características sicol6gi
cas y en más de un grado las características socia
les, de loe homicidas, no son diferentes a las de -
la mayoría de la población. 

-Tal vez valga la pena empezar diciendo algo sobre
la "enfermedad mental". 

Segdn estudios llevados a cabo por la Procuraduría
General de la Repd.blica el concepto es mu.y ambiguo
Y ol~sioo, y para evitar estos problemas, se empleo 
un instrumento objetivo de· medici6n sicol6gica1 il
Inventario Llultifásico de la Personalidad de tanne-
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sota, en la versi6n ya adaptada para 1li!ixico. En - -

nuestra investigaci6n, el liii.:PI, como se le conoce -
por brevedad, fuá aplic~do u casi 300 reos senten-
ciados. Obtuvo finalmente un total de 286 pruebas -
vil:lidas, de las cuales 183 fueron resueltas por ho
micidas. 

El !.ilúPI produce, como resultado, un perfil~~ la~ 
personalidad, una especie de gráfica, que indica el 
grado de depresi6n, de histeria,_ de paranoia, de -
desviaciones sicop~ticas, de esquizofrenia, etcáte
ra, del sujeto o del grupo investigado. Los result.!!. 
dos que obtuvimos fueron comparados despuás con dos 
grupos. Uno estaba formado por loa reos· sentencia-
dos por delitos cuya realizaci6n no implica violen
cia, como el fraude, el abuso de confianza, loa de
litos contra la salud y el robo no violento. El Pe!:_ 
fil de personalidad de estos iiltimos no era diferea 
te del de los homicidas. Se tomaron despuás los re
sultados de otra investigaci6n, efectuada en un ~ 
po de 672 adolecentes de la ciudad de E&xico y los
compararon oon una anterior. No hubo tampoco en es
te caso, ninguna diferencia. A juzgar por el MMPI,
lae características sicol6gicas de un grupo de homi 
cidas no difieren significativamente de las que se
encuentran en un grupo de adolecentes, ni tampoco -
de las que caracter1.zan a un grupo de delincuentes
no violentos. Ya esto es de gran importancia, pero
hay que aclarar además, que no se obtuvo en ninguno 
de estos grupos y se habla, por au~ue3to, del par-
fil colect1.vo- ninguna calificact6n superior a 70 -
puntos o 1.nferior a 30, l!mi tes en los cuales ne e.!!. 
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tima en el l"'.;f'I• que puede su,ionerse algWi grado de 
"enfermedad mental". Los homicidas pues, n:o s6lo no 
difieren de los grupos de oontrol con los cuales se 
compararon, sino que, en la propia prueba, no se o~ 
tuVieron calificaciones que permitan sospechar gra
dos importantes o claros de •enfermedades menta- -
lee". 

Se comprob6 que socialmente en general, son pobres. 

,Los ingresos per cápita que obtenían los hom:icidas
mensualmente ru;ites de entrar en la cárcel, represea 
tan en promedio s6lo 381 pesos, frente a 694 pesos
obtenidoe en promedio por el grupo de control, Oasi 
el 60% de los homicidas que investigamos -el,59.7%
para ser exacto-, ganaba menos de 1,000 pesos al -
mes antes de entrar en prisi6n, y solo el 21% gana
ba más de 1,500. De hecho s6lo uno en cada diez ho
micidas ganaba 2,000 pesos o más y s6lo cuatro en -
cada 100 3 1000 pesos o más al mes. Esto coincide, -
en lo general, con la estructura econ6mica de ingr~ 
sos de todo el país. 

EDU040ION DICL HOMICIDA. 

-¿Y en cuanto a su educaci6n o cultura? 

-segdn las investtgaciones de referencia, poco más-
del 12%1 o sea uno en cada ocho, era analfabeto an
tes de entrar en la cárcel. En todo país. el índice
de analfabetismo oscila alrededor del 8%, as! que -
entre loa reos aentenctauoa es significativamente -
m&s alto. Y lo mismo ocurre al comparar a los homi
cidas con loe reos no violentos. Los primeros son -
iletrados en una muy alta proporc16n, casi el doble 
de la nacionála 16.J%, mientras que los delinouen--

- 81 -



tes no violentos er~n iletrados s6lo en 4.2%. Estos -
datos son, entre otros, los que les permiten suponer
que la c\l.lturn. creti nuevas opctones de conducta, - -
abre canales no violentos para le ~oluci6n de loe pr_a 
bleinas. 

-En la investigaci6n que efectuaron, encontraron 
otros datos que confirman esta hip6tea1a. 

Sobre todo u.no, que resulta abrumador y tristísimo: 
de cien homicidas, 66 no~onoc!an a la víctima, no aa.
b{an quien era. La mayor parte de los ho~ioidios, por 
lo demás, sucede en la calle: 57 de cada 100, y tiene 
lugar sobre todo en los fines de semana. Bl sábado ea 
el d!a más socorridos Oasi el 30% de los delttos de -
sangre tienen lu,;nr ese d{a. Loa homicidios en nu.es~ 
tro pa!a, pues, no suceden en su gran mayoría porque
haya un odio terco o siquiera la continuidad de un -
prop6si to. Stguen si.ando crímenes que dictan las cir
cunstancias. Una demostraci6n violenta de que no son
menoa que el otro; de que no se dejan ver .mal por na
die, y por desgracia, que esa tarde de sábado no te-
n!an ninguna otra coaa que hacer. 

-¿Quidnes efectuaron la investigaci6n? 

-Fueron Patricia Fi tzmaurice Gadque, Jorge ii!árquez --
Lozornio y Fernando Roldan Me.rt!nez. En la investiga.
ci6n de campo tambi~n lea ayudd Eugenio Diaz Gonzál.ez 
y Anaya. Todos ellos son sicólogos de la Univereidad
Nacional, Trabajr~do para la Procuraduría General.de
la República. 

Respecto a la soluci6n al problema. • 

-::m esto, como en tados loa 1>roblemas sociales, no -
hay nunca una soluci6n a corto plazo. El homioiuio y-
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la Violencia como medtos de acción, como conductas -
que responden a la frustraci6n y a la desesperanza,
se irilli reduciendo conforme mejoren nuestros siete-
mas educativos, en la medida en la qtie haya más fue!!. 
tes de trabajo y se participe en tareas comunes, en
el grado en que toda la población, sobre todo la que 
por ahora se encuentra marginada, casi esperando a -
que empiece la historia humana, sea integrada econ6-
mica y culturalmente a formas sensatas de vida. - -
Esto, por supuesto, no extinguirá al homicidio, pe-
ro, al menos, lo reducirá a índices menos trágicos 
que los que padecemos por ahora. 

•.&n general, loe homicidas son pobres. Sus ingresos
mensuales antes de entrar a la carcel representan en 
promedio solo 381 pesos" 

•Hay un dato abrumador y tristieimO respecto al holl\i 
cidio1 De 100 homioidae, 66 no conocian a su victi-
ma. Los homicidios, .PUS&, no se cometen por que haya 
odto terco o siquiera la continuidad de un proposi-
to. Las c1.rcunstancias dictan el actos Una demoetra
oión Violenta de que no son ¡¡¡enoe que el otro de que 
no se dejan ver mal por nadie ••• " 

D.A!rOS SOBRE EL HOMICIDIO. 

Motivo del homicidio, a juicio del reos 

Dinero •••.•.••••••••••••• 4.03-
Celos •••••••••••••••••••• 7.51" 
Accidente: ••.•••••••••••• 8 .67" 
otroe ••••••••••••••••••• 12.16" 
'No sabe •.•••...••••••••• 17.34,: 
Rifla .................... 50. 281' 

Lugar donde oc1U·rió el hoJnicid1.o: 
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Penal •••••••••••••••••••• 2.89% 
Campo ................... ,4,04~ 
Otros ••••••••••••••••••• 16.81% 
Cas~ •••••.•••.•••••.•••• 19.61-
Calle ......... , ......... 56.94% 

Día de la Semana en que tuvo lugars 

Lunes ••••.••••••••.•.••. 10.14% 
Martes ................... 9.42% 
Mi&roolea •••••••••••••••• 7.97% 
Jueves •.•..•••..••••..••• 6.52~ 
Viernee ••••••••••••••••• 13.04% 
Sábado •••••••••••••••••• 28.98% 
Domingo ................. 23.91% 

Hab{an bebido el d{a del homicidio: 

S{, ••••••••••••••• ,,,,,,45.66~ 
No ......... , •• ,., •••• • •• 54.34% 

Se hab{an drogado el d{a del homicidios 

s1 ....................... 5.20% 
No .................... .,94.8oi;! 

Conoo{an al OCCiBOI 

No lo conoc{an •••••••••• 65.88% 
S{ lo conoo!an •••••••••• 34.11% 

El padre del reo era delincuentes 

S{ ...................... 39.73% 
No ••••••••••••••••••••• ,60.26% 

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOM!CAS DE LOS HOLIICIDASs 

Bdad··••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••·36.09~ 
Bel.ad a la que dejaron a sus padres •••••••••••••• 15.15~ 
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Edad desde la que se lllalltienen ••••••••••••••••• 15.38~ 
Edad desde le que trabajan ••••••••••••••••••••• 10.67~ 
Edad de su primera relaci6n eexual ••••••••••••• 16.76~ 
Edad desde la que tuV:l.eron compallera ......... ~.21.01\( 
Edad a la que tuvieron su primer hijo •••••••••• 25.23~ · 
Edad a la que cometieron su primer delito •••••• 28.44~ 
Edad a la que entraron en prisi6n •••••••••••••• 29.y7~ 
Edad a la que creen salir librea ••••••••••••.•• 39.72~ 

NlS.mero de condenas ••. ·•·••••••••••••••••••••••••1.43~ 
Tiempo al que fUeron sentenciados •.••••••••••• 15.15% 
Tiempo de cárcel que han oumplido ••••••••••••••• 5.57~ 
Cumplen condenas en el Estado en que nacieron •• 38.79~ 
Hijos 'Ónicos •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.18~ 
Fueron loe primeros hijos •••••••••••••••••••••• 15.84% 
]'ueron los segundos hijoe •••••••••••••••••••••• 25.13% 
Ndmaro ordinal en la fam.ilia ••••••••••••.••••••• 3.63% 
NISmero de herlllllllos y medios hermanoe •••••••••••• 1.32 
Herma.nos de padre y madl'e ••••••••••••••••••••••• 6.43 
Ndinero de medio hermanos de madre ( loe que e! 
loe tuVieron ) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 .28 
Ndmero de .medio her.manos de padre ( los que s! 
loe tuvteron ) .................................. 2.62 
Analfabetos antes de la cárcel ••••••••••••••••• 16.39% 
Al'loe de estudio (excluyendo analfabetoe) •••••••• 4.44 
No reciben visitas conyugalee •••••••••••••••••• 41.53% 
Nunca han tenido compaf!era •••••••••••••••••••••• 9.28~ 
Ndmaro de 11111Jeree a las que ee han unido •••••••• 2.12 
No hall tenido nunca hijoa ••••••••••• ; •••••••••• 14.20% 
lidmero de hijos que han tenido loe que e! son 
padres •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4.65 
Han tenido hijos en su estancia en la cárce1 ••• 40.42" 
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Promedio mensual de 1.nc,Tesos antes de i.n¡:;resar 
a· la cárcel •••••••••••••••.••••••••••• , .t 1,405,50 
.Ingreso mensual par cápita en la casa del 
reo •.......•... ·.•••··••·•••·•···•••··• . .;, 335.26 
Dicen haber fUJDadO mariguana ••••••••••••••••• 22.94% 
Dicen haber ingerido otra drogas 1.l!citas •••• 13.66~ 
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li!ETODOLOG!A FAilA CUANT!PICAR BL -
COSTO SOCIAL DEL DELITO EN ?.IEX!CO, 

Se considera como Costo Social del delito la suma de 
loe importes, valuados en pesos, de loe siguientes -
conoeptoe1 

A.- Costo intrínseco asociado al delito. 
B.- le. variaoi6n de la contr1buci6n, del delincuente 

al Ingreso Nacional durante su recluet6n, 
c.- te. variaci6n de la contribuci6n, de la/e v{oti

ma/e, al Ingreso l'facional, originada por el de
lincuente. 

D.- te. variaci6n de la productividad de la· familia -
de la víctima. 

B.- La variaoidn de la produotiVidad de la familia -
del delincuente. 

F.- Lo que pagan el delincuente y la víctima a loe -
familiares de ambos para acelerar loe tr4mitee -
ante lae autoridades polioíacae y J.linieterio P11-
blico. 

G.- Lo que la sociedad paga anual.mente por concepto
de 1 sueldos, salarios, oompeneacionee y preeta-
oionee eooialee de directivos y personal de la -. 
Policía Preventiva y Ministerio Pl1blioo. 

H.- Amortizao16n, depreoiaoi6n, mantenimiento, con-
servaoi6n, reparaci6n y repoeici6n de edificios, 
equipo, instalaciones y mobiliario; de la Poli-
c{a Preventiva y Ministerio Pl1blioo. 

I.- Lo que la víctima, el delincuente, sus familia-
rea o repreeentantee legales pagan a intermedia
rios y empleados en1 Juzgados, Tribunales y Ju--, 
prema Corte. 

J •- Lo que la sooi.edad paga u¡,iualmente ¡Jor conoe2to
de1 sueldos, salarios, 00111peneao1ones y presta-
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ciones sociales de directivos y personal de: Ju& 
gados, Tribunales y Suprema Corte. 

K.- Amortizact6n, deprectaci6n, mantenimiento, con-
servsci6n, reparaci6n y reposici6n de edificios
equipo, instalaciones y mobiliario; utilizados,
por Tribunales y "uprema Corte. 

·L.- Costo de representantes legales y peritos de VÍ2. 
tima y Victillllll'io. 

M.- Costo de la(s) fianza(s). 
M.- Lo que la sociedad paga anualmente por concepto

dea sueldos, salarios, compensaciones y preeta-
ciones sociales de directivos y personal de las 
penitenciarías. 

o.- Alllortizaci6n, depreciaci6n, mantenimiento, con-
servaci6n, reparaci6n y reposicidn de: Edifi- -
otos, equipo, instalaciones y mobiliario de las
penitenciarías. 

P.- Lo que el delincuente y/o sus familiares pagan -
a intermediarios o empleados de las penitencia-
rías, para obtener alguna canong!a o servicio. -

Q.- Zona negra. 

Le metodolog!a utilizada pare valorizar cada uno de
los oonceptos se detalla en la parte final del pre-
santa estudio. 

Se oonstderaron los del i.tos cometidos en la ~'!epilbli
ca lilexioana durante un e.i'lo,· que fueron los siguien-
tees 
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Clase de Delito 

1 ·- Hom:loidio 
2.- IA!siones 
3·- Sexuales 
4.- Robo 

5·- Otros 
Suma Parcial 

Total 

Ndmero de Delitos 
6 124 

16 475 
3 804 

11 884 

38 287 
14 237 

52 614 

Se determinaron loe costos sociales del homicidios, 
lesiones, delitos sexuales y robos de acuerdo con -
la clasificacidn de.da en el Código Penal Jaexicano,
En el cuadro 2. aparecen las cifras correspondien-
tee al n'1mero de delitos. 

Observamos que el porcentaje mayor lo constituyen -
las lesiones, con el 31.31~. En el cuadro anterior
vemos, atendiendo a eu ndmero, que los homicidios -
son el 11.64% del ndmero total de delitos, las le-
eiones el 31,31~, los delitos sexual.ea el 7,23~ y -
loe robos el 22.59~. Loe homicidios, las lesiones y 

los delitos sexuales representan el 50.18~ del to-
tal de delitos registrados en lae eetad{sticas ofi
ciales~ 

Observamos tambi~n, que dentro de cada grupo, el -
porcentaje ~or está constituido por loe delitos -
que menor sanción tienen, de acuerdo con las leyee
mexicanae. As{ er. el caso de bomicidtoe, el culposo 
representa el 50~ del total de los homicidios, le -
siguen en importancia loe hoJDcicidioe en rifia, 26~ y 

loe dolooos simples· 20~, siendo loe homictd1oe dol2 
eoe cal~f~cadoe el ·4~. 
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En el G!lTJl'O TI.- LESTON'5S, ve que las que tardan en 
e~Ular 15 días, constituyen el 11.5P% del número to
tal de deli toa, es decir, su cantidad es práctica
mente ieual a la del total de homicidios; y dentro
del grupo representan el 37%; las que tardan en sa
nar más de 15 d!as son el 21.00% dentro del grupo.
Loa delitos de rapto y estupro re.Presentan el 4.08% 
del total y el 56.39% de loe del;toa sexuales. 

Loa robos sin ·asalto hasta t 500.00 pesos constitu
yen el 13.44% del total de delitos y el 59.50% de -
la totalidad de robos; éstos pero con asalto y has
ta $ 500.00 son el 5,76% del total de delitos y el-
25.50% dentro del grupo Robo. 

La simple obeervaci6n de estas pocas cifras sugte-
ren por e! solas, una modificaci6n jur{dico-admini~ 
trativa al aparato de Justicia Mexicano, la crea~
ci6n de juzgados de paz que dicten sentencia inme-
diata cuando menos en los caaoa de leatonea que t~ 
dan en sanar menos de 15 d!aa, y en los de robos -
basta de S 500.00 1 se conseguiría con esta medida -
el trámite inmediato del 30.78% del nWn.ero total de 
delitos. 

Del total de delitos cometidos en la Repdbltca Mexi 
cana, durante el afio 1965 (52614) 1 se obtuvi.eron -
loa costos sociales de 38 2A7 (72.77%), que corres
ponde a los comprendidos en loe grupos I, TI, III y 

IV del cuadro 2; babi1fodoee determinado los valorea 
de los concepto• A a Q inclusive, para cada tipo de 
del1.to, siguiendo la designaci6n y clasificaci6n -
del C6digo Penal lJexica.no, caraando a cada uno de -
ellos dnicamente la parte proporcional cor.1·eapon--
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diente a sueldos y salarios de personal policíaco, 11! 
nisterio Pdblico, Juzeacios, Tribunales, Suprema Corte 
y Penitenoiarías; as{ como la parte proporcional co-
rrespondiente aa edificioa, eqllipo y mobiliario!!,e po
licía, bíinisterto Pdblico, Juzgados, Tribunales, ;:iu-
prema Corte y Penitenciarías. 

Se sumaron loe diatintos conceptos de cada tipo de d~ 
11.tos, oon objeto de obtener los costos sociales dea-
6124 homicidioa, 16475 lesiones, 3804 delitos sexua-
les y ••• 11884 robos. 

Los conceptos de costos Sociales A a Q se agruparon -
en dos foI"lll!le distintas1 una para obtener los asocia
dos aa 1.- Victimario y víctima1 2.- Fe..m.ilias de víc
tima y delincuente;·3·-· P.revenci6n, represi6n y de--
gradaci6n de la pena¡ 4.- Administraci6n de Justioia
Y 5.- Rehabilitaci6n del delincuente; la otra para -
conocer los costos correspondientes aa 1.- Víctima y 

su fam.ilia; 2.- Delincuente y su familia; 3·- CorruP
ci6n e intermediarios¡ 4·- Peritos, defensores y fiB!!,. 
zas; 5.- Sueldos y salarios, etc. de Policía, Agentes 
del Ministerio Pdblico, Juzgados, Tribunales, Suprema 
Corte y Penitenciarías; y 6.- Amortizaci6n, deprecia
ción, de edificios, equipo e instalaciones desde poli 
cía hasta penitenciaría. 

GRUPO I.- HOMICIDIO. 

Los costos para cada clase de homicidio resultaron -
sera 

Tipo de Homicidio 

Culposo 

Doloso· 

Pesos 

1 5•533.690 
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Simple 
En riffa 
Calificado 

s 5'638,650 
~ 5'690,920 
s 5'980,410 

El costo Social total de los 6124 homicidioe parpe-~ 
trados en 1956, e.sctende a la cantidad de -
$ 34'376,648 millones de pesos, (Treinta y Cuatro~ 

1'111 Trescientos Setenta y Seis Millones Ssiscientos
Cuarenta y Ocho ·Liil pesos, cantidad superior es seis 
mil millones de pesos al presupuesto de Egresos del
Gobierno Pederal de la República lilexicana para el -
afio 1970. Loe 1 34 1 400 millones de pesos repreeentan 
el 5.5% aproxima.da.lnente, de la deuda pública total -
de los países subdesarrollados (seiscientos ve1nti-
cinoo mil millones de pesos). 

En la Lil,'"INA r.- COSTOS SOCIALES DEL HOMICIDIO El! ~ 
XICO se consignan los valorea de los conceptos B a 
P en millones de pesos. correspondientes a 6124 holll:!. 
cidioa. 
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CO!lCJ..US IONES 

t.- Quienes se encuentran ligados al Procedimiento penal 
desde el momento de la den;.Ulcie hasta que ha causado 
ejecutoria la eentencia pesan por diversas aituecio
nea jurldicae que van tranafor111Bndo la privación de 
la libertad, deade la simple detención hasta el cum
plimiento de la pene de prisión. 

2.- Cuando con la den1.1ncia ae está aeñalando a 1.1na date¡ 
minada persona como habiendo tomado parte en le con
oepci6n, preparación o ejecución del delito como ae 
dice en la Ley Panal, 118 está en la eituacic5n de in! 
ciar une privación da la libertad transitoria, ea -
verdad, y de rápida solución, pero privación de la -
libe~tad al fin. 

3•- Cuando con po&terioridad, al comprobarse el CJ.erpo y 
la proba'el.• responsabilidad, ee decreta ~a _formar -
priai6n, cambia ésa situaci6n jur!dica y el hombre -
a• •noJ.entra colocado dentro del proceao q~e deberá 
de eeguirae por el delito o delitos eapecificadoa en 
, .. auto de fer.mal priaión. Bata reaoluoión jl.ll'ldica 
ea la qua ocasiona la. tranafor¡¡¡ación a c¡J.a noa aata
aoa refiriendo, y cuando con poaterioridad el_ Minie
terio P~blico formula ooncluaionaa de tipo acueato-
rio, y al prooeaado ea trena!orma en acusado, y en -
el momento en que •l Juez decid• au aituación, e• -
convierta el acusado en sentenciado. Al causar ejac~ 
torie la sentencia y agotados loe reaureoe, queda l
ea persona situada en la poaicidn jurídica de reo. 
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4·- De todaa éeae sit1111cionee, solamente 11na ha eido •.! 
t11diada1 La lltima, m11cho aa ha progreeado an lo q11a 
res¡iectea el c..uuplimiento de .i.a ¡ien¡¡, pero nad:. en lo 
q11a aa 1·e!iere a la privttci.Sn de la libertad d11rante 
el curao del proceao. 

s.- Como e11 el ~inieterio Público el que motiva algW'laa 
de ea1111 eituacionea, sobre todo cuando consigna 111 -
J11e& Panal y c11ando formula concluaionea ac11e11toriee, 
a 'ata Inait11oión la h11 preoo11pado en grado awnoí la 
organicación de la privaci6n de la libertad d11rante 
el procedimiento, de ahí ha e11rgido a11 ampaao en q11a 
el lugar en donde permanezca el indiciado, el proce
eado y el acua11do, tenga 11na organiz11ción y .wi11 dizte 
ción q11e garantice que, si su aoción penal ea proce-

. dente, p111de contin11ar viviendo en reclusión y ai no 
111 u, como b11en procurador de la ~11aticia, no pada¡ 
ca el detenido loa peligro• del contasio oarcelarici. 

6,- Debemos fijarnoe en que la prieidn en donde ae perma 
nace d11rente la inatr11cci6n del procaao, ee ll11ma -
Cárcel Preventiv11. Debemos fiJarnoe también en q11e,
desde le época Colonial hasta la fecha, an n.1eetra -
propia Conatit11ción, 11 ésa privación de la libertad 
ae le llama priaión preventiva. 'Por éso debe enten-
derse que le cárcel preventiva ea une prisión que --
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previene, pero que hasta hoy solo ha prevenido que 
el detenido nom sustraiga a la acci6n de la Just1 
cia. 

1.-_Lo que pensamos de esos problemas, es la preocupa
ci6n por que se organice una priai6n, pero no para. 

prevenir nada mas el que no escape de sus muros el 
recluso, Bino que ~ate, durante esa ;irivaci6n de -
la libertad, cuente con todos loa uedios para .Pre
venir que no cometa nuevos delttoa. 

B.- Esperamos que las Procuradurías y .todos aquellos -
a qutenea interese este ramo tan interesante y de 
valía para el mejoramiento de nuestro sistema pen1 
tenciario 1 se interesen en mejorar loa sistemas -
preventivos ya que resulta inútil constituir cilrc!!_ 
lea, si no se tiene un personal debidamente prepa
rado que las dirija, pues aplicable resulta el Vi!!. 
jo problemas Dootrtna Brillante, realidad pobre, 

9,-Todo está por hacerse en las .Prisiones preventivas 
y la ex.tatencia de elementos deseosos de superar-
las. en sus problemas que reVisten la mas estricta
seriedad, de loa cllalea apuntamos solo unos cuan
toer Bl difícil equilibrio entre la seguridad de -
la no auatracci6n a la acci6n de la Justicia y el 
respecto a la libertad puesta en duda¡ el trato h~ 
mano y respetuoso a quien poseído de angustia por
el alejamiento de la vida comdn,ee le tmpiden lae
mae india.Pensables contactos con esa vida. 

io.°"'l solo pensar en que administrar una cárcel, ea -
administrar la 11. bertad de un hombre, indica la -
enorme responsabilidad que tienen a cueat~a las -
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Procuradur{as y deMs autoridades rel!!.ci omidtLS al 
medio a que no~ referimos. 

Llen~r una cárcel es f1ctl, pero llen.:irla po.ra -
prevenir el delito ¿será posible hacerlo? 

11.- Da acuerdo con el estudto realizado para la elab~ 
raci6ng_e este trabajo, lle,;wnos también a la con
clusión de que se hace necesaria la prevenci6n de 
loa delitos mediante: el mejoramiento de loa sis
temas educativos con la inclust6n de una inatruc
ct6n ética mínima; la creaci6n de muchas más fuea 
tea de trabajo que integren económica y aooial.me!!. 
te a loa marg1.nadoa. 

12.- Se hace necesarta también la creación de un dep3!: 
tamento médico le.gal en el ai.stema Penitenciario
del Estado de Sinaloa, el cual tendría como fun-
ci6n el emitir un peritaje médico legal reapeoto
del procesado y como acto preVio a la aentencia,
ya aea esta absolutoria o condenatoria, con el o~ 
jeto de llegar al Juez mayores elementos de Jui-
cio. 
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