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I ~ T R o D U ~ e leN. 

RAZONES A LAS ~uE O~LD~C~ [STL TRAdA~O. 



COMO TODA ~ERSONA QUE SIENTE VERDADERA INCLINACiÓN 

~OR LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE PREPARA, ES MI ANHELO APOR

TAR EN LA MEDIDA DE MIS LIMITACIONES, ALGUNAS IDEAS QUE DE-

TCRMINEN EN fORMA RADICAL Y CLARA, LA IMPORTANCIA Y LA NECE

SIDAD DEL TRABAJO SOCIAL, EN UNO DE LOS fENÓMENOS SOCIO-JURr

DICOS MÁS IMPORTANTES: EL DERECHO PENAL. 

PARA ALCANZAR EL fiN PROPUESTO, ES NECESARIO ESCU

DRI~AR DENTRO DE LAS DISPOSICIONES DE NUESTRA LEGISLACION-

PENAL, PARA DETERMINAR LA URGENCIA DE LA INTERVENCiÓN DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO PENAL, DEL TRABAJO SOCIAL, NO S6l0 POR LA 

ENORME IMPORT~NCIA QUE TIENE EN LA APLICACiÓN DE LAS SANCIO

NES AL DELINCUENTE, SINO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO Y EL 

TRATAMIENTO PARA LOGRAR SU REGENERACiÓN Y READAPTACiÓN A LA 

VIDA SOCIAL. 

ESTE ESTUDIO QUE ME PROPONGO REALIZAR, TIENDE A-

DEMOSTRAR LA GRAN IMPORTANCIA QUE EL TRABAJO SOCIAL REVISTE 

TANTO COMO ELEMENTO AUXILIAR DEL JUZGADOR, PARA NORMAR SU-

CRITERIO EN LA IMPOSICiÓN DE LAS PENAS EN CUMPLIMIENTO DE-

DISPOSICIONES lEGALES EXPRESAS, COMO EN EL TRATAMIENTO QUE 

SE REALIZA A TRAV€S DEL SISTEMA PENITENCIARIO, PARA ENCAMI

NAR AL INfRACTOR A SU READAPTACiÓN SOCIAL. 

EN PRIMER TÉRMINO, ATAÑEN íNTIMAMENTE A ESTE TEMA, 

POR SER LOS FUNDAMENTOS LEGALES DEL MISMO. LOS ARTrCULOS 51 
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y 52 DEL CÓDI~O PEN~L QUE DISPONEN COMO REGLAS GENERALES 

P~R~ LA APLICACiÓN DE L~S S~NCIONES PENALES, LA OBLIG~CIÓN 

DEL ~UZGADOR DE TOMAR EN cuENTA LAS CIRCUNST~NCIAS PECULIA-

RES DEL DELINCUENTE Así COMO SU ED~D, EDUC~CIÓN ILUSTRACIÓN, 

COSTUMBRES, SU CONDUCT~ PR~CEDENTE, S~S CONDICIONES ECONÓMI

CAS Y LOS MOTIVOS QuE LO IMPULSARON A DELINQUIR, Así COMO 

LOS DEMÁS ~NTECEDENTES y CONDICIONES PERSONALES QUE PUED~N 

COMPROBARSE. ES DECIR SUS VíNCULOS DE PARENTESCO, DE AMISTAD 

y SUS RELACIONES SOCIALES, PARA CONOC:R LA PERSONALIDAD DEL 

DELINCUENTE, 

LS EVIDENTE QUE EL JUEZ POR sí MISMO ~AMÁS PODRrA 

CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO EN LOS CITADOS ARTiCULes. y~ QUE 
, 

CARECE DEL TIEMPO NECESARIO, ~SI COMO DE LOS CONOCIMIENTOS 

PARA RlALIZAR LOS TRABAJOS E INVESTIG~CIONES QUE REQUIERE 

P~RA fORMARSE UN CONCEPTO AMPLIO Y PRECISO DE LA PERSONALIDAD 

DEL DELINCUENTE y DE LAS CAUSAS QUE LO LLEVARON A DELINQUIR, 

AÚN EN EL CASO DE QUE UN JUEZ TUVIERE UNA GRAN PRE

PARACiÓN PROfESIONAL Y VASTA CULTURA CARECERíA DE LOS ELEMEN-

TOS NECESARIOS PARA REALIZAR UN TRABAJO SOCIAL. Y ES INDISCU

TIBLE QUE EN LA tpOCA MOOERN~, CON LOS ADELANTOS DE LA CIENCIA 

PENAL CONTEMPOR'NEA, LOS ADMINISTRADORES DE LA JUSTICIA NECE-

SITAN DE AUXILIARES ESPECIALIZADOS EN DIVERSAS RAMAS. QUE IN-

TERVENGAN EN UN PROCESO PARA PODER LLEGAR AL CONOC!MI~NTO DE 

LA VERDAD. 

ACTU~LMENTE, A TRAVÉS DE LA ACTIVIOriD INVESTIGADORA 

QEL MINISTERIO pG6LI~O y DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTLS 

DENTRO DEL PROCESO PENAL, INTERVIENEN EN fL MUCHOS TÉCNICOS 
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ESPECIALIZADOS EN DIVERSAS RAMAS, TALES COMO MÉDICOS LEGIS

TAS, PERITOS DE AALrSTICAS, GRAFOSCOprA, BléLOGOS, PSICÓLO-

GOS, ETC., QUE DESARROLLAN DIVERSOS ACTOS MOTIVADORES DEL 

ENJUICIAMIENTO PENAL. 

A PESAR DE Q~E UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS Da 

Lh CRIMIMALiDAD PROV,~NE DE LOS FACTORES SOCIALES, SE HA OMI-

~!DO DENTRO DEL PROCECi":CNTO PiNAL, ESTUDIAR EL MEDIO SOCIAL 

Y LAS CONO'r!ONES ~cON6MICAS DEL INDIVIDUO QuE DEL;NQUE y POR 

ELLO NUNC4 SE hA PODIDO LLEGAR A DETERM!N4R COPRECTAMENTE E~ 

l~ IND¡VIDUALIZAC;A~ DE LA PENA, LA SANCI6N QUE DE8E APLICARSE 

POR ;:L ['(L,TO C:JIv;ET;DO, NI SE HA CUMPL!l)fJ, POR í,O TANTO, CON 

LO V!~~0:S~O EN LO~ ARTfcULOS 52 y 51 DEL CÓDIGO PENAL. 

PARA LOG~ARLO SOLO HAY UN CAM!NO, OuE SE IMPLANTE 

~ !NTERVE~CI6N DZ LOS PROFESIONISTAS DEL TRABAJO SOCIAL, DEN-

YRO DE LO:'; PROCE::¡OS PEtJALES, PARA QUE EN CADA UN" DE ELLOS SE 

ifERIFIQUE UN E5TUD!O AMPLIO y TÉCNICO DEL DELINCUENTE, PARA 

EL EFECTO DE SEAALAR sus CONDICIONES ECON6MICAS y SOCIALES, 
, 

AS! COMe L.AS CAUSA,S QuE LO LLEVARON A DELlNOUI p. ESTuDIO QUE 

S6LO PUEDE y DEBE SER REALIZADO POR UN TÉCNICO ESPECIALIZADO 

COMO LO ES EL TRABAJADOR SOCI AL QUI EN APORH.RÁ 6L JUZGADOR 
, 

TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA LA INDIVIDUALIZACION DE LA 

PENA Y LA .PLICACI6N DE UNA SANCI6N HUMANA Y JUSTA. 

ESTIMO TAMBIÉN, COMO UN ASPECTO FUNDAMENTAL EN L~ 

lUC~~ C~NTRA LA DELINCUENCIA, LA ADECUADA REHABILITACI6N DE 

AqUÉLLOS QUE, HABIENDO CUMPLIDO CON UNA SENTENCIA, RETORNAN 

AL SENO DE LA SOCI(DAO CARGADOS CON EL BALD6N QUE DENTRO DE 
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NUESTRA ORGANIZACIÓN SOCIAL, REPRESENTA ESE HECHO. 

UN ESTUDIO SOCIAL REALIZADO ADECUADAMENTE, SERÁ 

LA 8ASE MEDIANTE LA CUAL, DURANTE SU RECLUSIÓN, LOS DELINCUEN

TES SE ADAPTEN Y CAPACITEN PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDAS SUS CON

DENAS, SEPARADOS LOS FACTORES NEGATIVOS QUE DETERMINARON LA 

COMISiÓN DEL DELITO, VUELVAN A LA LIBERTAD Y CONSTITUYAN EN

TES ÚTILES y CARENTES DE PELIGROSIDAD. 



EL TkAoAJO SOGIAL. 

, 
BR~VLS ~NTtC~DlNTE5 y DEFINICICN. 



EL PROBLEMA QUE DERIVA DE LAS NECESIDADES HUMANAS 

NO SATISFECHAS ES TAN AN~IGUO COMO LA EXISTENCIA MISMA. DES

DE TIEMPOS REMOTOS, LA SOCIEDAD HA TENIDO UNA ESTRUCTURA B~

SICA DETERMINANTE: LA CONVIVENCIA HUMANA, QUE SURGE DE LA NE

CESIDAD QUE LOS HOMBRES TIENEN DE AUXILIARSE y DE AYUDARSE 

MUTUAMENTE PARA LOGRAR LA SATISFACC!ÓN DE SUS NECESIDADES 

VITALES. LA ASOCIACI6N HUMANA DESTINADA A LA SATISFACCleN DE 

TAL FINALIDAD SE ENCUENTRA LO MISMO EN EL GRUPO FAMILIAR QUE 

EN LAS GRANDES Y COMPLEJAS SOCIEDADES ACTUALES. 

EL HOMBRE TUVO LA NECESIDAD, SATISFECHA PROBABLE

MENTE POR INSTINTO, DE AGRUPARSE PARA REPELER LAS AGRESIONES 

DE UN MEDIO HOSTIL QUE AMENAZABA DE EXTINCiÓN A LOS SOLITA

RIOS O A LOS SEGREGADOS. 

LAS FIERAS, EL HAMBRE, LOS ELEMENTOS, EL MIEDO, 

TODO SE COMBATíA MÁS FACILMENTE ESTkNOO UNIDOS. LA EVOLUCiÓN 

DE LA MENTE HUMANA Y LA COMPLEJIDAD DE LAS RELACIONES DE UN 

HOMBRE HICIERON SURGIR LAZOS DE ASOCIACiÓN Y MENOS MOTIVOS 

DE AYUDA; LA SIMPATíA, LOS LAZOS CONSANGuíNEOS, LOS INTERESES 

COMUNES SON MOTIVO DE ASOCIACIÓN. DE LA UNiÓN NACIDA DE fAC

TORES SENTIMENTALES HEMOS ALCANZADO LA AGRUPACiÓN CONSTITUi

DA POR REQUERIMIENTOS CIENTíFICOS Y DETERMINADA EN Su MORFO

LOGíA POR UN AMPLIO CONOCIMIENTO DEL SER HUMANO EN TOD05 SUS 

ASPECTOS, Así COMO DE LOS fENÓMENOS SOCIALES QUE PROVOCA SU 

INTERRELACiÓN MUTUA INfLUENCIA; EN ESTO GLTIMO ENCONTRAMOS 
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, 
UNA PRIMERA MANlfESTACION DE LA ACTIVIDAD QUE POSTERIORMEN-

TE DEBERíA CONVERTIRSE EN LA PROfESiÓN DE TRABA~O SOCIAL, 

QuE NACE COMO CONSECUENCIA NECESARIA DE LA NECESIDAD DE AR

MONíA Y CONViVENCIA COMITALES. 

EL TRABAJO SOCIAL NO SE HA PRODUCIDO AL MISMO COM

PÁS EN TODOS LOS PAíSES, EN PRIMER TÉRMINO PORQUE RESPONDE A 

TODAS LAS NECESIDADES HUMANAS Y fSTAS VARíAN DE UN LUGAR A 

OTRO; y POSTERIORMENTE SE APOYA EN CIENCIAS QuE ESTÁN EN E

VOLUCiÓN (PSICOLOGíA, SOCIOLOGíA, ANTROPOLOGíA, ETC,) Y POR

QUE SUS TfcNICAS y PROCEDIMIENTOS NO PUEDEN PERMANECER EsrÁ

TICAS, YA QUE ESTÁN EN CONTINUO AVANCE. 

LA IDEA PRINCIPAL DEL TR~BA~O SOCIAL DE "AYUDAR A 

LOS INDIVIDUOS EN SUS NECESIDADES Y PROBLEMAS~ SE MANTIENE 

EN TODA SU INTEGRIDAD, SUS fUENTES DE INTERÉS SE APLICAN 

CONSIDERABLEMENTE EN SU DESENVOLVIMIENTO COMO PROfESiÓN, 

EL TRABAJO SOCIAL COMO PROfESiÓN ES UN PROCESO DI-
, 

NAMICO QUE PROCURA EL BIENESTAR DE LOS INDIVIDUOS, GRUPOS Y 

COMUNIDADES RESOLVIENDO SUS PROBLEMAS Y AYUOÁNDOLOS EN SU A-

DAPTACIÓN AL MEDIO, ORIENTANDO SU ACCIÓN DE ACUERDO CON PRIN

CIPIOS ,ILOSÓ'ICOS Y TÉONICOS QUE TIENDEN A MOVILIZAR, COOR-

OINAQ Y CREAR LOS RECURSOS QUE ASEGUREN A LAS PERSONAS UN NL 

VEL ACEPTABLE DE VIDA. 

EL TRABAJO SOCIAL CONSTITUYE EL CONJUNTO DE ESfUEA 

ZOS ORGANIZADOS PUESTOS EN PRÁCTICA POR PERSONAL COMPETENTE, 

PARA ELEVAR Y DIGNifiCAR LA CONDICiÓN HUMANA A TRAVÉS DE AC

TOS DE AYUDA, DE ORIENTACiÓN, DE ASISTENCIA INTEGRAL QUE ASE

GURA A CADA INDIVIDUO EL PLENO DESARROLLO ríslco, INTELECTUAL 
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y MORAL EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD. SU APARICiÓN y DESA

RROLLO MARCAN UN PROGRESO ¿SENCIAL EN LA ORGANIZACiÓN DE LAS 

RELACIONES HUMANAS. 



lL tSTúOIO DEL DELlNGutNTt: t.N t.L OlRt...,;t1ú fLNAL. 

EL DERECHO P(NAL ANTIGuO 

lL DERECHO PLNAL LIB[RAL 

LA ~SCu(LA CLÁSICA 

LA L~CuLLA POSITIVA 

LA ESCUELA ALlMANA 

f Á~T(¡RLS DE LA LJt.LI NLJt.NC lA. 

ÜIVERSOS TIPOS DE DELINCUENTES 

FACTOR ~OCIAL, PRINCIPAL fUENTE DE LA DELINCU~N~IA. 



A TRAVÉS OE LA HISTORIA, EL ESTUDIO DE LAS IDE~S 

PENALES, Dt::MUESTRA QUE HA IDO CAMBIANDO PAULATINAMENTE LA 

fUNCiÓN REPRESIVA HASTA NUESTROS DíAS. 

SE SUELE AfiRMAR Qu~ ESA TRANSfORMACiÓN PU~OE DI

VIDIRSE EN CUATRO PERíODOS: EL DE LA VENGANZA PRIVADA, DE 

LA VENGANZA DIVINA, DE LA VENGANZA P~BLICA y EL HUMANITARIO. 

POCO SE SABE DEL PRINCIPIO QUE INSPIRA~A LA PENA

LIDAD EN LOS TIEMPOS M¡S REMOTOS y SOLAMENTE A TRAV(S DE NA

RRACIONES MITOLÓGICAS Y POÉTICAS, SE DE~A ENTREVER LA JUSTI

CIA REPRESIVA, 

~N PRINCIPIO, LA fUNCiÓN PUNITIVA REVESTíA EL AS

PECTO DE UNA VENGANZA PRIVADA, QUE SE PRACTICABA EN fORMA 

INDIVIDUAL O ENtRE GRUPOS fAMILIARES, PLRO ESTO NO PUEDE 

TOMARSE CuMO UNA REACCiÓN OE TIPO PENAL, YA ~UE L~ ~vCI~DAD 

O EL GRUPO PERMANECíA TOTALMENTE INulfERENTE A ELLA, 

¿STO DIÓ ORIGEN A ~ANGRIENTAS GUERRAS y LUCHAS EN

TRE FAMILIAS, CUANDO LOS vENGADOriES AL E~ERCER SU DERECHO 

CAu~ABAN AL OfENSOR O A SU fAMILIA UN GRAVE MAL, LO QUE A 

TRAVÉS DEL TIEMPO TRAJO COMO CONSECUENCIA LA APARICiÓN DE 

LA LLAMADA 11 LEY DEI. TAL I ÓN", QuE CON"S 1:> TíA EN QUE NO POl) í A 

HACfRSELE UN DAÑO AL DELINCUENTE MAYOR ~UE El. INflRIDO A 

SU VíCTIMA, tS DECIR, "OJO POR OJO, DIt;NTE POR DIENTE", 

APARECiÓ ADE~ÁS OTRA LIMITACIÓ~ A LA VENGANZA PRI

VADA, CONSISTENTE EN ~UE EL OfENSOR O SU fAMILI~ RESCATABAN 

lL D~M~CHU UE VENGANZA UL PART~ U~L Off.~OIDO, MLDlxNTL EL 

PAGO DE UNA CANTIDAD. 
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POSTERIORMENTE, EL HOMBRE PRIMITIVO FINCÓ LA RE

PRESiÓN PENAL EN RAZÓN DE LA DIVINIDAD Y LA JUSTICIA CRI~I

NAL SE EJERCITABA EN NOMBRE DE DIos. 

Así MISMO, EN LA PSIQUE PRIMITIVA EXISTE UNA SE

Rlf DE PROHIBICIONES DE ORIGEN MtGICO y RELIGIOSO QUE SE 

DENOMINAN TAB6, QUE SIGNIFICA PROHIBIC,6N. LA PENALIDAD POR 

LA DESOBEDIENCI~ DE LOS MANDATOS DIVINOS ES EL RETIRO DEL 

PODER PROTECTOR DE LA DIVINIDAD Y LAS OFENSAS CONTRA LOS DIO

SES SE CASTIGABAN PARA EVITAR EL ACARREO DE DESGRACIAS AL 

PROVOCAq SU IRA. 

LA REACCI6N QUE PROVOCA LA INFRACCiÓN A LAS LEYES 

DE LOS DIOSES, ES EMINENTEMENTE COLECTIVA, Así COMO RELlGOSA 

NO DISTINGUIÉNDOSE EL MANDATO DE DIOS DEL ESTATUTO DE LOS 

HOMBRES. 

EL CRIMEN EN EST~ ETAPA DE LA VENGANZA DIVINA ES 

~OLAMENTE EL ATENTADO CONTRA LA DIVINIDAD Y LA PENA POR TAL 

INFRACCiÓN, CONSISTE EN LA EXPULSiÓN DE LOS QUE ATENTAN CON

TRA EL ORDEN SOCIAL, PERO ÉSTA SE REALIZA PRINCIPALMENTE CON 

UN SACRIFICIO A LA DIVINIDAD Y COMO EL "TAB~" VIOLADO EXIGE 

LA ESPIACIÓN, PARA eL EFECTO DE PURIFICAR EL AWBIENTE DEL 

MALEFICIO, EL SUJETO QUE QUEBRANTÓ LAS PROHIBICIONES DEBE 

1ESPONOER AL MAL. 

ESTE ES EL EspíRITU DEL DERlCrlO PENAL DE LOS ANTi

QUíSIMOS PuEBLOS CE ORIENTE, Así COMO DE ISRAEL, DE LA INDIA, 

PERSIA, EGIPTO, CHINA: MANIFEST&NDOSE CON MAYOR VIGOR EN EL 

PuEBLO HEBREO. 

EL DERECHO PENAL P~BLICO SE TRANSFORMA POSTERIOR-
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MENT~I EN EL PODER ILIMITADO DEL ESTADO, QUIEN MEDIANTE LA 

REPRESiÓN PENAL PRETENDE MANTENER LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 

USANDO PARA ELLO EL TERROR Y LA INTIMIDACiÓN, A ESTA ETAPA SE 

• LE HA DENOMINADO nE LA VENGANZA PUBLICA. 

EN ESTA fpOCA AP~REC[N LAS LEYES M~S SEvERAS y 

CRUELES, CASTIGÁNDOSE ::m! LA MAYOR DUREZA CJALQUIER CRIMEti 

POR LEVE O GRAVE QUE SEA, FORMÁNDOSE TRIBUNALES ESPECIALES 

CON EL RIGOR MÁS INHUMANO PARA EL CASTIGO DE LOS DELITOS DE 

MAGIA Y HECHICER(A, LO QUE TRAE COMO CONSECuENCIA UNA SERIE 

DE PERSECUCIONES Y DE EPISODIOS SANGRIENTOS DENTRO DEL CAMPO 

DEL DERECHO PENAL. 

EL PODER DEL ESTADO APLICÓ SIN VACILAR, LAS PENAS 

MÁS CRUELES, INCLUyENDO LA MUERTE, LAS MUTICLACIONES, LAS PE-

CUNIARIAS, LAS INfAMANTES E INCLvSIVE LAS PENAS DE CIERTO 

TIPO DE DELITOS TRASCENDíAN A LOS DESCENDIENTES DEL CRIMINAL. 

LA ADMINISTRACiÓN DE ~USTICIA ERA SOLO OB~ETO EN 

LA IMPOSICiÓN DE LAS PENAS, PARA LOS PLEBEYOS Y LAS CLASES 

DESHEREDADAS, A QUIENES SE LES RESERVABAN LOS CASTIGOS MÁS 

DUROS Y EN CAMBIO A LOS PODEROSOS NOBLES SE LES IMPONíAN 

PENAS INSIGNIRCANTES. 

ADEMÁS LOS TRIBUNALES TENíAN LA fACULTAD CE IMPONER 

PENAS NO PREVISTAS EN LAS LEyES Y CASTIGAR HECHOS QUE NO ES

TABAN CONSIDERADOS COYO DELITOS, POR LO QUE DOMINÓ UNA ABSO

LuTA ARBITRARIE0AD ABUSÁNDOSE CON EXCESO DEL PODER Y SE PUSO 

A LA ~USTICIA AL SERVICIO DE LOS TIRANOS. ~STE EspíRITU I~PE-

RÓ EN EL DERECrlO PENAL EUROPEC. ESPECIALMENTE EN LOS SIGLOS 

XI AL XVIII. 
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LA NECESIDAD DE HUMANIZAR LAS LEYES PENALES ERA 

INDISPENSABLE, APARECIENOO A FINES DEL SIGLO XVI I 1, UNA SE

RIE DE .DEAS CON ESE FIN, BAJO CUYO INrLU~O NACE EL NUEVO 

PERíODO Del DERECHO PENAL, o SEA EL PERrODO HUMANITARIO. 

EL PRIN~IPAL PEALIZADOR FUE CESAR BEeCARIA, QUIEN 

A LOS 25 AÑOS DE EDAD ESCRI BIÓ SU fAMOSO LI BRO "DEI DELI TTI E 

DELLE PENE" (DE LOS DELI TOS y DE LAS PENAS). 

EN fL, BEeCARIA ANALIZA EL DERECHO PENAL REINANTE 

Y ATACA CON UNA DUREZA SINGULAR, LOS ABUSOS DE LA PRÁCTICA 

CRI~INAL IMPERANTE, EXIGiENDO UNA REFORMA A fONDO. 

SU LIBRO CONSTITUYE UNA VALIENTE CRíTICA AL SISTE-

MA REPRESIVO, PROCLAMANDO QUE LA JUSTICIA HUMANA ES COSA MUY 

DISTINTA A LA JUSTICIA DIVINA, COMBATE A LA PENA DE MuERTE 

y LAS PENAS It.f'AMANTES, LA TORTUR", EL PROCEOIMIENTO INQUISI-

TIVO, ABOGANDO POR LA LEGALIDAD DE LAS PENAS Y POR LA PROTEC

CI6N DEL ACUSADO MEDIANTE GARANTfAS PROCESALES. 

EL PENSAMIENTO DE 8ECCARlA puEDE RESUMIRSE EN UNA 

FÓRMULA JURrOICA "EL PRINCIPIO DE LA LEGA lOAD DE LOS DELI

TOS Y DE LAS PENAS"; NADIE PUEDE SER CASTIGADO POR tiECHOS 

QUE NO HAYAN SIDO PREVISTOS ANTERIORMENTE POR UNA LEY Y A 

NADI E PODRÁ SERLE IMPuESTA UNA PENA QUE NO E Tf PREVIAMENTE 

ESTABLECIDA EN LA L[Y. 

EL IMPA TO DE su OBRA FUE DEMASIADO GRANDE Y sr 

CRE6 UN AMRIENTE fAVOR~BLE A LA HUMANIZACI6N DE LAS LEYES PE-

NALES, LO üu r MOViÓ A ~ARIOS MONARCAS A INTRODUCIR SERIAS RE-

FOR\lA E'! LAS LEY::::; CRIMINA,LES DE sus PJEEJLOS. 
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Así, CATAL!NA II DE RUSIA EN L767 ORDENA LA ELABO

RACiÓN DE UN NUEVO CÓDI;O y UN ACONTECIMIENTO TRASCENDENTAL 

COMO LO fUE LA REVOLUCiÓN FRANCESA, fAVORECiÓ ESTE MOVIMIENTO 

ACOGIENDO EN SUS CéDIGOS PENALES, LOS POSTULADOS DE BECCARIA, 

MISMOS QUE INCLUSIVE INFLUYERON EN EL CÓDIGO DE l810. 

AL MISMO TIEMPO APARECIÓ OTRA f'_URA RENOVADORA 

QUE POSTULA LA HUMANIXACIÓN PENAL, CLAMANDO POR LA REFORMA 

CARCELARIA; EN INGLATERRA JOHN HOWARD, CHERlfF DEL CONDADO DE 

BEOFORD, AL VER EL P~SIMO ESTADO EN QUE SE HALLABAN LAS PRI

SIONES INGLESAS POR ÉL VISITADAS. CON MOTIVO DE SU CARGO, Y 

ADEMÁS POR HABER ESTADO PRESO, Y SEGUIDO POR EL MÁS PROFUNDO 

HORROR HACIA LAS CÁRCELES DE SU TIEMPO, SE DEDICÓ A ESTUDIAR 

EN PLAN CRíTICO TANTO LAS PRISIONES INGLESAS COMO LAS DE CA-
, 

SI TODOS LOS PAISES EUROPEOS. 

SUS IDEAS REFORMADORAS DERIVADAS DE SU LIBRO STATE 

O. PRISIONS, PUEDEN CONCRETARSE EN LAS BASES QUE FIJÓ PARA R~ 

MEDIAR EL ESTADO DE LAS PRISIONES: lo. HIGtENE y ALIMENTA

CIÓN, 20. DISCIPLINA DISTINTA PARA LOS DETENIDOS Y LOS ENCAR

CELADOS, 30. EDUCACIÓN MORAL Y RELIGIOSA, 40. TRABAJO Y 50. 

SISTEMA CELULAR DULCIFICADO. 

MARAT, MtOICO FRANCtS QUE DESPUÉS FUE FAMOSO REVO-

LUCIONARIO, AL~OGERSE A UN CONCURSO ANUNCIADO EN LA GAZETTE 

DE BERNE, SOBRE EL TEMA DE "COMPONER y ReDACTAR UN PLAN COM

PLETO y DETALLADO DE LEGISLACIÓN CRIMI~AL DESDE TRES PUNTOS 

;:lE VISTA", EN EL QUE RECLAM;\ ENÉRGICAMENTE LA REFORMA DE LA 

LEGtSLACI6N CRIMINAL S[~ALANDO SUS VICIOS. 

LA IDEA DE MARAT ES QUE TODAS LAS LEYES EXISTENT~5 
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U:S, 'TC.; ESTIMANDO ,)Ij[ Tf:DO LO UISf"RUTAN LOS RICOS y NADA 

LOS POBRES Y EN 1790 PROPONE SU 08RA A LA ASAM9LEA NACIONAL 

r, fRANCIA, PARA ?JE SE ADOPTE E~ LA LEG1SLACI6N PENAL. 

¿N LAS POSTRIMERfAS DEL SIGLO XVIII, LA OOCTRI~A 

PENAL LI3ERAL TUVO UNA LABOR R~VOLUCIONARIA, PRIME~O CRITI-

CA~DO CO~ LA IDEA DE DESTRUIR TODO lO ELABORADO, LO CADUCO, 

TENIENDO ENTRE SUS TRES PRINCIPALES EXPONENTES _ BECCARIA, 

A HOW.RD y A MARAT; QuE CARECI6 EN LO ABSOLuTO DE TENCENCIA 

A EDIFICAR UN NuEVO DERECHO PENAL. 

L~ REFORMA PENAL SE VI6 FAVORECIDA POR LA REVOLU-

CIAL CE ROUSSEAU y SUS CÓDIGOS PENALES, SE~ALANDn LA INJUS-

TICIA DE LAS PEN~S FIJAS y CREANDO LAS CIRCUNSTANCIAq ATE-

EL OERErHO PENAL HUMANITARIO INDIVIDUALISTA, RESUL

TADO DE LA REFORMA DE g~CCARIA, HU~~~IZ6 LAS PE~AS. ABOLid 

LA PENA DE ~UERTE EN UNOS PAisES y EN OTROS REDUJO SU APLI-

CACI6N: HIZO DESAPARECER LAS PENA 
, 

INFAMANTES y ERIGIO LA 

PENA DC PRISI6~ ~N 8ASE DEL SISTEMA PENAL, LEVAN1ÁNDOSC NUE-

VftS CÁRCELES HIGI€NIC~S, nRGANIZ~NDOSE UM SISTEMA CORRECCIO-

~'L HtCIA EL COND~MaDO. PERO DICH~S REFORMAS CAMI~ARON LE~TA-

MENTE HACIA EL FRArAS0 y LA C~USA M~5 HONDA FuE LA DEFECT~O-

SA MANERA DE ENFOCAR LOS PR02LcMAS PRESCINDIENDO EN LO A8S0-

lUTO EN LIS REfORMAS PENALES DE ESTJ[IAR AL DELINCUENTE. 

R0551, CARMIGNANI y C~f'RARA, (S LA H!lLOG(,\ OC 

-'URI STAS <,¡UE CO:WCE COM0 LOS REPR(S[NT;·~,:T[5 DE LA LLA',1AOA 
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DOCTRINA CLÁSICA D~l DERECHO PENAL, SIENDO EL ÚLTIMO DE E

LLOS E~ MÁS DESTACADO. 

'STE NOMBRE DE L~ ESCUELA SLÁSICA SE DEBE A FERRI, 

QUIEN CON ELLO QUISO SIGNIFICAR NO UN CLASICISMO EN EL OERE-

CrlO PENAL, SINO LO VIEJO Y LO CADUCO. 

EN EL SENO DE LA LLAMADA ESCULLA CLÁSICA EXISTíA . 
UNA VIVA CONTRAOlcelON YA QUE MIENTRAS EN UNOS PREDOMINA EL 

PRINCIPIO MORAL COMO BASE DEL DERECHO, DÁNOOSELE UN SENTIDO 

RETRIBUTIVO A LA PENA, TAL Y CO';j(l A!'"IRMABA ROSSI, ENOfROS SE 

SOSTENrA QUE EL DERECHO DE CASTIGAR NO SE FUNDA8A EN EL OPDEN 

MORAL, SINO EN LA NECESIDAD POLrTICA, LA RAZÓN DE LA PENA SE 

ENCONTRABA EN LA SEGURIDAD DE LA COLECTIVIDAD, COMO AFIRMABA 

CARMIGNANI. 

POR SU PAPTE, FRANCISCO CARRARA AFIRMABA QUE EL DE

RECHO ESTABA CONSTITUIDO POR DOS fUERZAS, LA MORAL Y LA FíSI

CA POR LO QUE PARA ÉSTE, PARA QUE EXISTIERA ERA NECESARIO QUE 

EL SUJETO MORALMENTE IMPUTABLE, OUE EL ACTO TENGA VALOR MORAL 

Y QdE OCASIONE UN DAÑO SOCIAL, Así COMO QUE SE HALLARE PROHI-

BIDO POR UNA LEY, 

ESTE PENALISTA DEFINíA EL DELITO COMO "LA INFRAC-

CI6N DE LA LEY DEL [STADO PROMULGADA PARA PROTEGER LA SEGURI-

CAD CE LOS CIUCADANOS RESULTANTE DE UN ACTO EXTERNO DEL HOM-

BRE, POSITIVO O NEGATIVO, MORALMENTE IMPUTABLE", 

ESTA ESCUELA TUVO UNA INFLUENCIA ENORME EN EL OERE-

CHO PENAL, ELEvÁNDOLO A UNA ALTA CIGNIDAD CIENTíFICA Y CASI 

LA TOTALICAD DE LOS CÓDIGOS y LEYES PENALES UEL SIGLO PASADO 

SE INSPIR,>,RON [N LAS OPIENTACION[S DE LA LSr:UELA ~LÁSICA, 
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, , , 
CONSERVANDOSE AUN ALGUNAS LEGISLACIONES CONTEMPORANEAS. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DIVERGENCIAS ENTRE LOS 

DIVERSOS IDEÓLOGOS, LAS CARACTERíSTICAS DE ELLA PUEDEN RESU-

MIRSE EN: 

A).- LA IMPUTABILIDAD BASADA SOBRE EL LIBRE ALBE

DRío y' LA CULPABILIDAD MORAL. 

EL HOMBRE ES RESPONSABLE PENALMENTE PORQUE LO ES 

MORALMENTE Y LO ES MORALMENTE POR GOZAR DE LIBRE ALBEDRrO. 

CARRARA ArlRMó QUE NO PODíA CONCEBIRSE EL DERECHO PENAL SINO 

CON~TITUIDO SOBRE ESAS 9ASES. 

B).- EL DELITO ES UN ENTE JURíOICO, LA ACCiÓN DE

LICTIVA NO ES UN ENTE DE HECHO SINO UN CONCEPTO JURíDICO DE-

RIVADO DEL SISTEMA PENAL. ESTABLECE POR LO TANTO EL PRINCI-

PIO DE LA LEGALIDAD DE LOS DELITOS, CON UN SENTIDO INDIVIDUA-

LI sTA. 

C).- LA PENA LA CON~IBEN COMO UN MEDIO DE TUTELA 

JURíDICA, ES UN MAL IMPUESTO AL DELINCUENTE EN RETRIBUCIÓN 

AL DELITO COMETIDO. 

D).- ATIENDE ÚNICAMENTE A LA ACCiÓN CRIMINAL, AL 

DELITO, OLVIDÁNDOSE TOTALMENTE DE LA PERSONA DEL oELINcuENTE, 

A TRAVfs DE LAS IDEAS EXPUESTAS EN DlrERENTES fpo-

CAS S03RE EL DERECHO PENAL, NOS ENCONTRAMOS, QuE DESDE LAS 

fPOCAS DEL ANTIGUO ORIENTE, HACIA LA LLAMADA ESCUELA CLÁSICA 

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS EAMBIOS y REFORMAS DE TIPO HUMANI-

TARIO EXISTE EL TOTAL OLVIDO DE LA PERSONA DEL DELINCUENTE, 

EN LOS DiVERSOS REGíMENES ~EPRESlgOS, 

No ES SINO HASTA LA APARICiÓN QE LA LLAMADA iSCUE-

LA POSITIVA, CUANDO SE ABREN NUEvOS CAUCES EN EL DERECHO 
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PENAL, DESPLAZ'NDOSE EN fORMA TOTAL LA OBJETIVIDAD DEL DEL1-

TO EN EL SISTEMA REPRESliO y SUSTITUYENDOSE POR LA PREPONDE-

RANTE ESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE, 

EL POSITIVISMO YA NO ES UNA CONCEPCiÓN REALISTA, SI

NO QUE CONSTITUYE YA LA INDAGACiÓN CIENTífICA POR MÉTODOS IN-

DUCTIVOS DE LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA, EN CONTRA DE LOS 

MÉTODOS DEDUCTIVOS QUE HASTA ENTONCES SE HABíAN EMPLEADO, 

Los fUNDADORES DE ESTA ESCUELA fUERON CÉSAR LOMBRO-

SO, ENRICO FERRI Y RAfAEL GAROfALO. 

EL POSITIVISMO CONSTITUYÓ UNA REVOLUCiÓN EN EL DERf 

CHO PENAL, YA QUE EMPIEZA A ESTUDIAR AL DELINCUENTE Y EL DE-

LITO. 

CÉSAR LOMBROSO, MÉDICO HEBREO DE ORIGEN ESPAAoL, . 
TRATO DE ENCONTRAR, CON DIVERSAS INVESTIGACIONES EL ESTUDIO, 

LA EXPLICACiÓN DEL ORIGEN DE LA CRIMINALIDAD. 

Así INTERPRETÓ AL DELINCUENTE COMO UN SALVAJE RE-

SUCITADO POR LA SOCIEDAD MODEPNA, POR UN FEN6MENO DE HEREN

CIA RETRÓGRADA, ATÁVICA. 

LOMBROSO INICIÓ SUS ESTUDIOS EN DELINCUENTES VI-

vos, EN LIEERTAD O EN PRISiÓN Y EN DELINCUENTES MUERTOS, EN 

CONTRANDO AL HACER LAS AUTOPSIAS, RASGOS EXTRARos QUE NO SE 

E~CONTRABAN EN EL HOMBRE NORMAL, HASTA QuE UN DíA AL HACER LA 

DISECCI6N DE UN BANDIDO LLAMADO VILELLA, DE LAS PRIMERAS DE 

LAS TRES CAVIDADES EN EL INTERIOR DEL CRÁNEO, SE ENCONTRÓ . . 
CON UNA ANOMALIA INSOLITA PARA UN HOMBRE, PROPIA ~E LAS RA-

ZAS ~NTI0UAS y DE ALRUNOS ANIMAL~S. 

ESE RASGO ERA LA FOSETA MEDIA DE LA CRESTA OCCIPI-
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TAL QUE CONSTITUvE PARA LOMBROSO UNA LUZ EN SU PENSAMIENTO 

V LA BASE DE SU PRIMERA TEORrA PUBLICADA EN LA PRIMERA EDI

i~IÓN DE SU LiBRO "HOM8RE DELINCUENTE", EN EL QUE CONSI::lERABA 

QUE EL CRiMINAL ERA UN SALVAJE RESUCITADO POR UN FENÓMENO DE 

ATAVISMO. 

M's TARDE, lAS IDEAS FUERON COMPLIC!NDOSE y DEBIDO 

A UN CRIMEN DE CUARTEL, EL DE SALVADOR MiSDEA. LOMBROSO EN

CUENTRA OTRO ASPECTO DEL HOMBRE DELINCUENTE, CREANDO SU TEO

RíA DE LA EPILEPSIA, LA QU~ COLOCÓ COMO BASE DE TODA DELIN

CUENS;IA. 

EL PENSAMIENTO DE LOMBROSO SE TRANSFORMÓ HASTA EL 

GRADO DE AFIRMAR ouE TODO CRIMINAL, DESDE EL CRIMINAL NATO 

M'S CARACTERIZADO, HASTA EL SIMPLE CRIMINAL OCASIONAL, ERAN 

EPILÉPTICOS. 

EN LAS ÚLTIMAS ÉPOCAS DE SU VIDA, LOMBROSO SEÑALÓ 

COMO DOCTRINA SOBRE LA CRIMINALIDAD, LA LLAMADA LOCURA MORAL, 

QUE LA HIZO CONSISTiR EN UNA PERTURBACiÓN QUE RECAíA SOBRE 

LAS FACULTAOES MORALES DEL INDIVIDUO Y ~O SOBRE L~S FACULTA

DES INTELECTUALES, COMO LO ES LA LOCURA ORDINARIA; CONSIDERA

SA QUE EL LOCO MORAL TENfA UNA INTELIGENC~A LGCIOA SIN LESiÓN, 

ÉSTA SE ENCONTRABA EN LO MORAL; EL LOCO MORAL NO ERA OTRA COSA 

QUE UN PERVERSO, UN PERVERTIDO. 

PARA OBTENER El TIPO DEL CRIMINAL NATO EN LAS FOR

MAS MÁS CARACTERíSTICAS, LOMBROSO BUSCÓ UNA SERIE DE CRÁNEOS 

DE LADRONES, OTRA SERIE DE CRÁNEOS DE FALSARiOS, ETC., PARA 

SACAR LOS DIFERENTES TIPOS DE CRIMINAL, OBTENiENDO AL fiNAL 

DE SU VIDA LA FOTOGRAFfA TENEBROSA DEL HOMBRE CRIMINAL SANGUI-
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NARIO OuE EN AQUEL ENTONCES CIRCULÓ EN TODAS lAS REVISTAS. 

CÉSAR LOMBROSO, CON SUS TEOqíAS, CREÓ LA ANTROPO

LOGíA CRIMINAL, llEGANDO A UNA COMPLEJA CONSTELACIÓN DE CAUSAS 

DE lA DELINCUENCIA, QUE SEGÚN PAUL MAKE, ANTROPÓLOGO CRIMINALI~ 

TA ALEMÁN PUDO CONCRETARSE A LA SIGUIENTE rÓRMULA: "EL DELIN

CUENTE NATO ES IDÉNTICO AL LOCO MORAL, CON BASE EPILÉPTICA 

EXPLICABLE POR ATAVISMO Y CON UN TIPO fíSICO Y PSICOLÓGICO 

ESPECIAL." 

EN L878 APARECE ENRIQUE FERRI, JOVEN ABOGADO QUE 

DESDE lOS COMIENZOS DE SU ACTIVIDAD CIENTífiCA, EXPLICÓ LA 
, 

ETIOlOGIA DE LA CRIMIN~LIDAD, POR LOS fACTORES INDIVIDUALES, 

frSICOS y SOCIALES, NEGANDO lA EXISTENCIA DEL LIBRE ALBEDRío 

QUE ERA HASTA ENTONCES LA BASE DEL DERECHO PENAL. 

LA SOCIOLOGíA, QUE POR AQUEL ENTONCES EMPEZABA A 

BRILLAR, SEDUJO A FERRI, QUIEN INTRODUJO DENTRO DE LA ETIOLO

GíA DE LA DELINCUENCIA, LA TENDENCIA SOCIOLÓGICA ouE INCLUSI

VE EL PROPIO LOMBROSO LA ACEPTÓ JUNTO A LA PREDOMINANTE ANTRO-

POLOGíA, EN EL TERCER VOLUMEN DE LA DEfiNITIVA EDICiÓN DE 

"HOMBRE DELINCUENTE". 

FERRI PROCLA'-4Ó QUE EL DELINCUENTE NO ERA UN HOMBRE 

NOR'-4AL y SUS ANORMALIDADES REPRESENTABAN DENTRO DE LA SOCIE-

DAD A LOS SALVAJES Y RAZAS PRIMITIVAS DESPRECIADAS. 

LA RESPONSABILIDAD PENAL LA ASENTÓ SOBRE LA BASE 

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, SEGÚN EL CUAL "EL HOM9RE ES IM

PUTABLE Y RESPONSABLE POR EL HECHO DE VIVIR EN SOCIEDAD". EL 

INDIVIDUO QUE EJECUTA UN ACTO pENADO POR LA LEY, ES RES PON-. , 
SABLE Y SABE SER OBJETO DE UNA SANCION QUE ESTe ACORDE A SU 

PELIGROSI~AD. LA QUE SE DETERMINA I~VESTIGANDO LA CUALIDAD 



-19-

MAS O MENOS ANTISOCIAL DEL DELINCUENTE. 

ASENTANDO QuE LOS DELINCUENTES SON DE DiVERSAS íN

DOLES, NATOS, POR H~BITO ADQUIRIDO, DE OCASI6N y POR PASI6N, 

LA DEFENSA SOCIAL DEBE ACTUAR EN DIVERSO MO~O; A LOS Des PRI-

MEROS CON UNA FINALIDAD ELIMINATORIA y A LOS OTROS, CON UNA 

FINALIDAD REPRESIVA Y REGENERADORA. 

POR ÚLTIMO, RAFAEL GARófALO, EL OUE CIERRA LA TRI

LOGíA DE LA LLAMADA LSCUELA POSITIVA ITALIANA, INTENT6 DARLE 

UNA FÓRMULA JURíDICA A LAS DOCTRINAS CRIMINOLÓGICAS DE ESTA 

~SCWELA, TRATANDO DE LLENAR LAS LAGUNAS QUE E~CONTRABA EN E-

LLAS. 

PENSANDO QUE CONTINUAMENTE SE HABLABA DEL DELIN

CUENTE, PERO QUE SE HABíA OLVIDADO EXPLICAR QUE SE ENTENDíA 

POR DELI TO, CPEÓ SU TEORíA LLAMADA "EL DELI TO NATURAL". 

AFIRMA QUE EL DELITO ESTÁ CONSTITUIDO POR LA VIOLA-

, . 
CION MEDIANTE ACCIONES NOCIVAS SOLAMENTE, DE LOS SENTIMIENTOS 

ALTRUISTAS DE PIEDAD Y PROBIDAD, EN LA MEDIDA EN QUE SON PO

SEíDOS POR UNA COMUNIDAD. ES DECIR, EN AQUÉLLA INDISPENSABLE 

PARA L4 ADAPTACiÓN DEL INDIVIDUO A LA SOCIEDAD. 

LA DELINCuENCIA NATURAL QUEDABA CONSTIT~IDA POR LOS 

ATAOUES A LOS SENTIMIENTOS FUNDAMENTALES, DEflNICI6N QUE FuE 

OBJETO DE MUCHAS CRrTICAS y VIVAMENTE COMBATIDA. 

POR LO O~E RESPECTA AL DELINCUENTE, GAA6FALO LO CA-
, 

RACTERIZA POR LA ANOMALIA MORAL y DE ACuEADO CON LAS TESIS 

LOMBROSIANAS, CON FRECUENCIA POR s~s ANOMALfAS SOM~TICAS. LA 

5A~CI6N y CASTIGO DEL DELlhCUENTE TENfA COMO FIN LA OEFEN~A 

SOCIAL REALIZ.DA MEDIANTE LA ELIMINACiÓN DE LOS INADAPTADOS 
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AL MEDIO SOC1AL. 

LA ESCUELA POSITIVA SE DIVIDiÓ EN VARIAS RAgtS SO

BRE LA ETIOLOGíA DEL DELINCUENTE, LO QUE LUEGO LLEGÓ A CREAR 

CIENCIAS DISTINTAS. 

POR UNA PARTE TWVO UNA TENDENCIA ANTROPOLÓGICA, 

QUE EVALÚA DE UN MODO PRIMORDIAL EL FACTOR ENDÓGENO, POR O

TRA UNA TENDENCIA SOCIOLÓGICA QUE DA MÁS IMPORTANCIA A LOS 

FACTORES EXÓGENOS DEL AM81ENTE FíSICO Y SOCIAL Y POR ÚLTIMO, 

UNA TENDENCIA BIOL6GICO CIRMINAL QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA, 

CONSTITUYÓ UNA CIENCIA DE SíNTESIS: LA CRIMINOLOGíA. 
~ , 
~L POSITIVISMO ESTA CARACTERIZADO POR PRINCIPIOS 

ENTERAMENTE OPUESTOS A LA ESCUELA CLÁSICA, 0UE PUEDEN R~SU-

MIRSE EN LA SIGUIENTE MANEqA: 

A).- SI EL DELINCUENTE ES UN HOMBRE, A ÉL HAY QUE 

ATENDER Y SI EL DELITO ES UN PRODUCTO DE FACTORES, ES NECE-

SARIA LA INVESTIGACiÓN DE ÉSTOS, YA OUE COMO UN FENÓMENO NA-

TURAL Y SOCIAL, EL DELITO ESPRODUCIDO POR CAUSAS DE ORDEN 

BIOLÓGICO, fíSICU Y SOCIAL. 

B).- LA CREENCIA EN EL LIBRE ALBEDRío DE LA LIBLR-

TAO HIIMANA ES UNA ILUSiÓN PUES ESTÁ DETERMINADA POR INFLUJOS 

DE ORDEN PSIQUICO, FíSICO y SOCIAL Y POR LO TANTO LA PESPON-

SABILIDAD SOCIAL DERIVADA DEL DETERMINISMO y TEMIBILIDAD DEL 

DELINCUENTE, ES LA BASE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. 

C).- ~L DELINCUENTE ES BIOLÓGICA Y PSíQUICAMENTE UN 

ANORMAL. 

D:.- LA PENA NO DEBE SER UN CASTIGO, ~INO UN MEDIO 

DE DEFEN~A SOCIAL. 

E).- LA rUNCI6N ~URíDICA CONSISTC EN EL ESTUDIO 



CIENTrFICO DEL DELINCUENTE (PELIGROSIDAD, MÓVILES, FINES, 

ANTECEDéNTES, ETC.), LOS QUE APROXIMAN A UNA LABOR DE PROFI-

LAXIS SOCIAL, CON LA FI~ALIDAD DE EVITAR EN LO POSIBLE, OE-

LITOS FUTUROS, TRATANDO DE READAPTAR AL DELINCUENTE O DE LO 

CONTRARIO ELIMINARLO. 

LA INFlUENCIA DE LA ESCUELA POSITIVA EN EL DESARRO

LLO CIENTíFICO DEL DERECHO PENAL, NA SIDO JMPORTANTE DESDE 

EL pUNTO DE VISTA INTE.RNACIONAL, YA QUE VARIOS CÓDIGOS, 111:-

CLUYENDO EL DE MfxICO, SE HAN INSPIRADO EN ALGUNUS DE suS 

POSTULADOS. 

Es INDUDABLE QUE LAS TESIS DE LA ESCUELA POSITIVA, 

ENCONTRARON ENCARNIZADOS ADVERSARIOS E INCLUSIVE LA DOCTRINA 

DE LA ANTROPOLOGíA CRIMINAL DE LOMBROSO, CAMINA HACIA EL OCA

SO, PUESTO QUE fRACASÓ eN SU AFÁN DE EXPLICAR LAS CA.d5AS DEL 

DELITO, YA QUE ~STIS NO puEDEN SER EXCLUSIVAM~NTE DE ORIGEN 

, 
BIOLOGI~O. 

Es IMPOSIBLE AfiRMAR EN NUESTROS OrAS, LA EXISTEN-

CIA DE UN TIPO NATO DE DELINCUENTE, o LA EXISTENCIA DE UNA 

CONSTI TUCIÓN CRIMINAL, QUE ENCIERRA UNA PREDISPOSICiÓN AL DE

LITO, o OUE ~STE ES ORIGINADO POR LA CONDICiÓN o CONSTITUCiÓN 

ANORMAL DEL DELINCUENTE, AUNqUE TAMPOCO PODEMOS NEGAR QUE 

EXISTEN INDIVIDUOS QUE POR LA INfLUENCIA CE fACTORES EN06GE-

NOS CONGfNITOS, POSEEN UNA TENDENCIA MARCADA A DELINQUIR, 

PERO NO CONSTITuYE UNA REGLA DENTRO DE LAS CAUSAS ouE MOTIVAN 

LA DELINCUENCIA. SINO MÁS BIEN UNA EXCEPCiÓN. 

QUINTILIANO SALDARA, EN CONTRA DE La CfLEBRE FRASE 

DE FERRI OUE CONSTI TUYÓ LA BASE DE LA COCTRINA POSITIVISTA, 

DICE QUC: "No H"Y DELITOS, SINO D[LlNCU[~:T[S". DÁNDOLE UN 



NUEVO A"ANCE AL ')ERECW) PE~IAL SEf\IALÓ CON GRAN ACI ERTO: "No 

I-L~Y DELINCUENTES, SINO HOMBRES". 

Lo MÁS GRANDE DE LA ESCUELA POSITIVA, fuE EN REA

LIDAO EL REUNIR TODAS LAS HIPÓTESIS POSIBLES QUE MOTIVAN LAS 

CAUSAS DE LA DELINCUE~CIA, EN TRES fACTORES fUNDAMENTALES: 

ANTROPOLÓGICOS, FíSICOS Y SOCIALES, PORQUE ES INNEGABLE QUE 

NO EXISTE ACTO HUMANO QUE NO SEA ORIGINADO POR UNO DE ELLOS. 

SEGGN FERRI, LOS FACTORES DEL DELITO, COMO TODO 

ACTO HUMANO, FORMAN UN~ CONJUNCiÓN DE TRES ELASES DE FUERZAS: 

INDIVIDUALES, ffslCAS y SOCIALES. LAS PRIMERAS SON EN PRIMER 

TÉRMINO, LA RAZA A LA QUE SE PERTENECE, EN SEGUNDO, LA HEREN

CIA CON ouE VENIMOS ~L MUNDO Y EN TERCERO, EL TEMPERAMENTO 

DE QUE ESTAMOS DOTADOS. 

Los fACTORES FíSICOS SON EL CONJUNTO DE FENÓMENOS 

LOCALES OUE CONSTITUYEN EL CLIMA, LA. TEMPERATURA, LA HUMeDAD, 

LA ALTITUD. EL RÉGIMEN DE LOS VIENTOS, LA NATUR~LEZA GEOLÓ

GICA DEL TERRENO SOBRE EL QUE VIVE LA PERS0NA HU~ANA. ASr co

MO, EN SEGUNDO ORDEN SEÑALA r;OMC FACTORES FíSICOS, EL PAISA

-JE, ES OECI R, EL ')/lR, DE LA MONTAÑA, DEL CAMPO, ETC. 

Pnq 6LTIMO, J[ LOS FACTORES SOCIALES DEL DELITO, 

LOS FIJA FERRI EN LA EOllCIICIÓN. LA INSTRUCCiÓN, LA PO'3REZA, 

LA RIOUEZA, LAS AMISTADES Y EN GENERAL EL AMBIENTE SOCIAL eN 

CUE SE DESARROLLA EL INDIVIDUO. 

POSTERIORMENTE LA ESCUELA ALEMANA Y EL PENSAMIENTO 

SOCIOLéGICO FRANCÉS, REDc<JERON LA DOCTRINA POSITIVISTA DE 

FE:RRI A 005 FACTOR[S OEL DELI TO, EL fNDÓGENO y EL EXÓG[NO, 

ES OECI A, LO INTERNO OC CACA r:::lIAL y LO i¡eTERNO, HJCLUYENOO 
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POR LO TANTO EN LOS PRIMEROS LOS ANTROPOL6GICOS O INDIVIDUA

LES DE LA ESCUELA POSITIVA y DE LOS SEGUNDOS, LOS frSICO~ y 

SOCIALES. 

SOBRE ESTA OOCTRI NA SE fORMARON DOS GRANDES GRUPOS 

DE PENSADORES, LOS QUE AfiRMAN EL PREDOMINIO DE LOS fACTORES 

INDIVIDUALES EN LA COMISiÓN DE LOS DELITOS y LOS QUE, POR LO 

CONTRARIO, ESTABLECEN LA SUPERIORIDAD EN EL ORIGEN DE LA DE-

LINcuENCIA DE LOS fACTORES SOCIALES. 

EN LA ACTUALIDAD, PREDOMINA EL CRITERIO DE QUE EL 

DELITO ES UN fENÓMENO BIOlÓGICO SOCIAL EN QUE CONCURRE, CON

SECUENTEMENTE, LOS fACTOR:S ENDÓGENOS y EXÓGENOS, AUNQUE EL 

fACTOR fUNDAMENTAL SEA ESTE ÚLTIMO, TODA VEZ QUE EL MEDIO AM-

SIENTE, ES DECIR LA VIDA jOCIAL EN DONDE SE DESARROLLA UNA 

PERSONA, ES LA QUE MÁS INfLUYE EN LA GfNESIS DEL DELITO; EN 

OTRAS PALABRAS, LOS fACTORES ENDÓGENOS SON INfLUfDOS POR LOS 

EXÓGENOS. 

SE PUEDE A~IRMAR QUE LAS RAíCES O CAUSAS GENERADO-

RAS O EXCITADORAS O PROVOCADORAS DEL DELITO, SON EL MUNDO 

SOCIAL EN QUE SE DESARROLLA EL HOMBRE, MISMO QUE AL ENTRAR EN 

RELACiÓN LA PSIQUE DEL INDIVIDUO, TRAE COMO RESULTADO LA 

ACCiÓN CRIMINAL Y PARA ELLO BASTA ANALIZAR UNO A UNO DE LOS 

DIVERSOS TIPOS DE DELITOS PARA LLEGAR A ESTA CONCLUSiÓN. 

LA AfiRMACiÓN ANTERIOR ADQUIERE fUERZA EN VIRTUD 

DE QUE CUANDO PREDOMINA EL FACTOR ENDÓGENO, ES DECIR, I~JOI-. . 
VIOUAlO BIOLOGICO EN LA COMISION DEL DELITO SOBRE EL FACTOR 

SOCIAL, NO NOS ENCONTRAMOS ANTE UN CASO DE DELINCUENCIA, TO-

DA VEZ QUE sr TRATA DE UN ANORMAL, D2 UN DESEQUILIBRADO y EN 



LAS LEGISLACIONES A~TUALE5, AL ENfERMO MENTAL NO SE LE CON

SIDERA COMO UN DELINCUENTE, ES DECIR, LA EXISTENCIA DE UN 

TRASTORNO MENTAL AL COMETER EL ACTO ILíCITO, HACE DESAPARE

CER EL DELITO PORQuE ~O EXISTE RESFONSABILIDAD JURTDICO-PE

NAL POR PARTE DEL AUTOR DEL ACTO. 

JULIO GUERRERO EN SU OBRA LA 6tNESIS DEL CRIMEN 

EN MfxICO, DEfiNE EL DELITO COMO UN fEN6MENO COMPLEJO COMO 

TODOS LOS SOCIALES, P8R LO QUE NO PUEDE SEPARARSE SU ESTU

DIO DE LA VIOA RESTANTE DEL CRIMINAL NI DE lOS fEN6MEN0S 

COEXISTENTES DE lA SOCIEDAD. 

CONSIDERADO COMO UN ACTO INDIVIDUAL, ES LA RESUL

TANTE fATAL, PERO LENTA y PREDETERMINADA, POR LAS CONDICIO

NES PS(QUICAS, flSIOl6GICAS y SOCIALES DEL DELINCUENTE. PERO 

CONSID~RANDO SOCIALMENTE, ES LA MANlfESTACI6N INDIVIDUAL DE 

UN FENÓMENO DISOLVENTE GENERAL, QUE EN GRADOS MENORES Y EN 

DISTINTAS fORMAS DE INMORALIDAD, AfECTA A LA VEZ A OTROS IN

DIVIDUOS. 

DIVERSOS TIPOS DE DEL! NCUtNTES: 

Es MUY IMPORTANTE SE~ALAR EN ESTE ESTUDIO, LA CLA

SifiCACIÓN QUE DE LOS CRIMINALES HACEN DiVERSOS PENSADORES 

PORQUE AL IR ESTRUCTURANDO Y ANALIZANDO CADA UNO DE ELLOS SE 

NOTA QUE EL fACTOR fUNDAMENTAL OEL ORIGEN DE LA DELINCUENCIA 

ES EL MEDIO SOCIA~ EN QUE EL HOMBRE VIVE Y SE DESENVUELVE. 

No SE PUEDE PASAR INADVERTIDO El CAR¡CTER ARTIFI

CIOSO DE TODA CLASlfICACI6N, M'XIME LA AMPLfslMA VARIE0AQ DE 

LAS fiGURAS DELICTIVAS. 

LOMBROSO EN SJS cnMIENZOS, CLASifiCÓ A lOS DELIN

CUENTES COMO CRIMINALES y :R!MINALOIDfS, CONCEPTUANDO A LOS 
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PRIMEROS COMO HABI TUALES OUE LLAMÓ "CRIMINA,LES NATOS" y LOS 

SSGUf\JDOS COMO "DELINCUENTES OCASIONALES". 

FERRI SENTÓ uNA SEGUNDA CLASifiCACiÓN DE CINCO Ti

POS DE DELINCUENTES QUE INCLUSiVE LLEGÓ A ADOPTAR LOMBROSO, 

SIENDO 

PENAL. 

TA UNA DE LAS MÁS CONOCIDAS EN EL CA~PO DEL DERECHO 

eSTOS TIPOS ERAN: 

A),- DELINCUENTES LOCOS 

B).- DELINCUENTE"; NATOS 

c).- DEL! NCUENHS HABITUALES 

D).- DEL I NCUENTES PASIONALES 

E).- DEL Il'JcuENTES OCASiONALES 

GARóFALO AÑADIÓ UNA TERCERA CLASIFICACiÓN QUE COM

PRENDíA TRES TIPOS DE DELINCuENTES: 

11.).- DELINCUENTES PRIVADOS DEL SENTIDO DE LA PIEDAD, 

TALES COMO LOS ASESINOS, HOMICIDAS, DIFAMADORES. 

B).- DELINCUENTES FALSOS DEL SENTIDO DE PROBIDAD, 

TALES COMO LOS LADRONES, ESTAFADOP~S, FALSARIOS. 

c).- DELINCUENTES PRIVADOS DE UNO O DE OTRO SENTI

MIENTO, TALES COMO LOS SALTEADORES, SECUESTRADORES, TRATANTES 

DE CARNE HUMANII, A LOS QUE ÉL LLAMABA LOS "VIOLENTOS". 

MÁs TARDE AGREGÓ A ESTA CLASIFICACiÓN UN NU[VO TI

PO, EL QUE LLAMÓ DE LOS DELINCUENTES CíNICOS, TALES COMO LOS 

REOS POR DELITO SEXUAL. 

AL PASAR A LA rASE ENDOCRINOLÓGICA DE LA CRIMINO

LOGrA, o SEA A LAS DOCTRINAS DE LA ~SCUELA ALEMANA, LA CLA-

SlfICAC¡6N DEL TIPO DE OELINcuENTES CAM5tA , r6RMULAS EN06-

CRINII!, EN QUE JUEGAN LAS HIPOfUNCIONES, HIPERFUNCIONES o 
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DISfUNCIONES DE LAS GL~NDULAS DE MAYOR EfICACI~ E INfLUEN-

CIA EN LA CONDUCTA LA EPífiSIS Y LA HIPÓfiSIS, LA TIROIDES, 

Y LAS GÓNADAS. 

PARA EL CRIMINÓLOGO CONSTANCia BERNARDO DE QUIROZ, 

ANTE LA VARIEDAD OE CLASifiCACIONES, OPTA POR UNA DE CARÁCTER 

MIXTO TOMANDO PRINCIPALMENTE LA CLASlrlCACIÓN DE lOMBROSO DE 

CRIMINALES Y CRIMINALOIDES, AUNQUE AGREGANDO UN TERCER TIPO, . -EL DE LOS PSICOPATAS Y SENALANDO QUE EL GRUPO DE LOS CRIMI-

NALES NECESITABA UNA SUBDIVISiÓN MÁS, LOS ENDÓGENOS Y LOS 

EXÓCENOS. 

EN su PRIMER GRUPO, O SEA EL DE LOS PSICÓPATAS, EN-

MARCA A LOS ENfERMOS MENTALES, LOS ENfERMOS DE LA PERSONALI

DAD, DE LA ACCiÓN. 

DENTRO DEL GRUPO DE LOS CRIMINALES ENOÓGENE5, Así 

COMO DE LOS CRIMINALES EXÓGENOS, SEÑALA LA EXISTENCIA AL 1-

GUAL DE ASESINOS, LADRONES, ESTAfADORES, SALTEADORES, VIOLA

DORES, ETC. Y POR ÚLTIMO, ENTRE LOS CRIMINALOIDES SEÑALA LOS 

DE TIPO PASIONAL, OCASIONALES Y CULPOSOS. 

CON EXCEPCiÓN DEL TIPO DE DELINcuENTE QUE ESTE TRA-

TADISTA DENOMINA PSlc6PATA, S~ CLASlflCACI6N ES ~N REALIDAD 

UNA DE LAS MAS SENCILLAS Y COUPLETAS DE LOS DIVERSOS TIPOS 

DE DELINCUENTES Y POR [SO ME VOY A RtfERIR A ELLA. 

HE SE~AlADO QUE CON EXCEPCI6N DE LOS PSICÓPATAS, 

PORQU~ EN N0ESTRO MEDIO, ES DECIR, EN LA LEGISLACldN PENAL 

MEXICANA, LOS ENFERMOS MENTALES NO SE CONSIDERAN COMO DE

LINCUENTES, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE RESPONSABILIDAD JURr-

oleo PENAL POR PARTE DE ELLOS Y CONSECuENTeMENTE NO PUEDE 

HABER DELITO. 
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LIMITANDO LA CLASifiCACiÓN A CRIMINALES y CRIMINA

LOIDES, HAGO UNA REfERENCIA A LOS PRIMEROS. 

EN EL VERDADERO CRIMINAL, EL DELITO SE PRESENTA CO

MO UNA MANifESTACiÓN ESPONTÁNEA y EN EL CRIMINALOIDE, EL DE

LITO ES PRODUCTO DE UNA SUGESTI6N AJENA e DE CUALIDADES PER

SONALES, PROPIAS, EXCEPCIONALMENTE fAVORABLES PARA LA DELIN

cuENCIA y LA IMPUNIDAD. 

EN REALIDAD EL CRIMINAL ES EL DELINcuENTE HABITUAL 

QUE BIEN, SEGÚN BERNARDO DE QUIRÓZ. TAMBIÉN PUED~ SUBDIVI

DIRSE EN DELINCUENTES NATOS o TIPOS, CONSIDERANDO Á AQUÉL co

MO PRODUCTO SOCIAL Y A tSTE COMO P~OOUCTO BIOLÓGICO. 

SEA EL ORIGEN DE LA DELINCUENCIA EN LOS CRIMINALES 

NATOS o HABITUALES, ENDÓGENO o EX6GENO, EN CUALQUIER~ DE LAS 

DOS fORMAS, CONSIDERO QUE SIEMPRE SUBSISTEN CONJUNTAMENTE 

SIENDO PREPONDERANTE LA fORMACIÓN EX6GENA DEL DELITO EN El 

DELINCuENTE HABITUAL. 

ESTE TIPO DE DELINCUENTE ES AQUEL PROOUCTO OEL ME-

010 SOCIAL OUE EN fORMA GRADUAL SU PSICOLOGíA sE VA CORROM

PIENDO HASTA LLEGAR A UN GRADO DE PERVERSiÓN EN QUE DESAPA

RECE TOTALMENTE TODA IDEA DE MORALIDAD Y EL SUJETO LLEGA A 

ADQuiRIR PROVOCADO POR EL AMBIENTE EN QUE SE DESARROLLA, LAS 

CARACTERíSTICAS DEL CRIMINAL NATO OUE NOS DESCRIBE LOMBR0S0. 

TAMBIÉN UN DEfECTO FíSICO ORGÁNICO PUEDE fACILITAR 

EL DESARROLLO EN EL HOMBRE DE LA IDEA DE DELINQUIR, TODA vEZ 

QUE LA PRESiÓN DEL MEDIO SOCIAL PUEDE INFLUIR EN SU MENTE 

PARA ouE ADOUIERA UN SENTIMIENTO REPULSIVO CONTRA ÉL, PERO 
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EN REALIDAD LA CAUSA FUNDAMENTAL QUE LO LLEVA POR LA SENDA 

DEL CRIMEN, NO PUEDE SEÑALARSE ~OMO P~ODUCTO DE LA HERENCIA 

POR EL DEFECTO ATÁVICO, SINO POR LA PRESiÓN DE INFLUENCIA DE 

ESE AMBIENTE SOCIAL EN QUE CONVIVE. 

FINALMENTE NOS QUEDA LA CLASE DE DELINCUENTES LLA

MADOS CRIMINALOIDES, EN QUE SE ATENÚAN LAS CARACTERíSTICAS 

LLAMADAS DELICTIVAS, PERO QUE INDISCUTIBLEMENTE EL FACTOR . 
SOCIOLOGICO EN EL ORIGEN DE ESOS DELITOS TIENE UN PAPEL PRE-

PONDERANTE. 

PODEMOS DISTINGUIR TRES CLASES DE CRtMINALOIDES: 

A).- Los DELINCUENTES PASIONALES 

S).- Los DELINCuENTES OCASIONALES 

C).- Los DELINCuENTES CULPOSOS 

POR DELINCUENTES PASIONALES SE ENTIENDE AQUELLOS 

SUJETOS SIN PASADO JUDICIAL, SIN ANTECEDENTES PENALES, QUE 

LLEVAN UNA VIDA PROBA Y QUE BAJO LA PRESiÓN DE EMOCIONES IN-

TENSAS PROVOCADAS POR EL DESARROLLO DE PASIONES NOBLES, TALES 

COMO EL AMOR, EL PATRIOTISMO, ETC., COMETEN GRAVES DELITOS 

QuE EN LA MAYORíA DE LAS OCASIONES SON DELITOS DE SANGRE. 

[SE TIPO DE DELINCUENTES TIENE UNA GRAN ANALOGíA 

CON EL DELINCUENTE PSICÓPATA, YA QUE COMO fSTE, NO PREMEDITA 

su DELITO, SU VfCTIMA SuELE SER UNA PERSONA ALLEGADA, AMIGA, 

LO MISMO QuE EL OELINCUENTE LOCO Y SI SE PUDIERE HABLAR OE 

INTERVALOS LÚCIDOS DE EL. lL DELINCuENTE PASIONAL ES UN HOM-

BRE NORMAL EN QUIEN SE PRESENTA, CON MOTIVO DE LA PASI6N IN-

TENSA, UN ESTADO EN EL QuE SE PRESENTA, ~ON MOTIVO DE LA PA-

SI6N INTENSA, UN ESTADO TRANSITORIO, EFfMERO y FUGAZ DE LO-

CURA, 
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Sus CARACTERíSTICAS FISIOLÓGICAS SON CIERTA OEBILI-

DAD NERVIOSA Y EXCESIVA SENSIBILIDAD. EL CRIMEN SOBREvIENE 

EN UN vERDADERO HURACÁN PSICOLÓGICO Y MUCHAS VECES SOBREVIE

NE DESpufs LA IDEA DEL SUICIDIO COMO UNA AUTOPUNICIÓN A~ECUA-

DA y CUANDO TE NO VIENE, POR REGLA GENERAL APARECE LA ES-

PONTÁN~A CONFESI6N y POR GLTIMO EL DESEO A LA PENA, EL ARRE-

PENTIMIENTO y LA ENMIENDA. 

HAY TIPOS DE DELINCUENTES PASIONALES QUE MERECEN 

MENCiÓN APARTE, COMO EL DEL DELINCUENTE POLfTICO, QUE DESARRO

LLA UN~ ACTIVIDAD MOTIVADA POR LA OBSESIÓN DE UN IDEAL PÚBLICO 

QuE REALIZAR, EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD. 

EL DELINCUENTE POLíTICO, PODEMOS AFIRMAR ES EL DE

LINCUENTE TrPI~AMENTE SOCIAL EN LA LUCHA POR EL MEJORAMIENTO 

DE DETERMINADO SISTEMA GUBERNAMENTAL, ENTRE DIVERSAS TENDEN

CIAS POLhlCAS y TIENDE A IMPULSAR AL MUtlDO EN LAS víllS PRO-

GRESIVAS, AGN EN EL CASO EN QUE EL SUJETO SUSTENTE IDEAS EQUI

VOCADAS, TRATANDO DE VOLVER HACIA ATRÁS LAS COSAS SOCIALES. 

Los DELINCUENTES OCASIONALES, ENTRE LOS QUE TAMBlfN 

PUEDE ENMARCARSE EL DELINCUENTE PASIONAL Y EL DELI~CUENT¿ GUL-

POSO, PERO QUE EN VIRTUD DE DIFERENCIAS SUBSTANCIALES ES ME

NESTER HACER MENCiÓN APARTE DEL MISMO. 

lSTE DELINCUENTE ES EL TíPICO HOMBRE MEDIOCRE ORDI-

NARIO QUE CAE EN EL ~ELITO POR LA PRESENTACI6N DE CIRCUNSTAN-

=IAS QUE LE SON FAVOR~BLES y QUE EL MEDIO SOCI4~ LE PROPORCIO-

NA. 

HAY, SIN EM9ARGO, QUE DISTINGUIR EL VERDADERO DELI~-

" . :: JENTE OSAS IONAL ::m: EL DE fOR'~ \C I ON [COGENA O '::XOGENA, es DE-
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CIR CON EL DELINCuENTE HABITUAL y LA MISMA CONSISTE EN QUE 

EL DELINCUENTE HABITUAL ACTÚA SOBRE EL MEDIO PARA PRODUCIR 

LA OCASiÓN REPITlfNDOLA y APROVECHÁNDOLA Y EN EL OCASIONAL, 

SE PRESENTA LA SITUACI~N CONTRARIA, ES DECIR, ES LA OCASIÓN 

FAVORABLE LA QUE IMPULSA AL CULPABLE A COMETER EL DELITO. 

EL HABITUAL ES UN DINlMICO y EN CAMBIO EL OCASIONAL ES INER-

TE. 

POR ÚLTIMO, DENTRO DEL TIPO CRIMINALOIDES SE EN

CUENTRA EL LLAMADO DELINCUENTE CULPOSO, NOMBRE QUE ADQUIERE 

PARA DIfERENCIARLO DE lOS DOLOSOS, OU~ SON y CONSTITUyEN EL 

RESTO DE LOS DELINCUENTES. 

EL DELINCUENTE CULPOSO ES EL QUE LLEVA A CABO LA 

ACCiÓN DELICTIVA POR TORPEZA, IMPRUDENCIA, NEGLIGENCIA, 1UE 

AÚN SIN QuERER LLEvARL_ A CABO CON Su CONDuCTA PROVOCA ESE 

RESULTADO. 

Los DEFECTOS PsíqUICOS DE ESTOS DELINCuENTES CUL

POSOS, RADICAN EN UNA DISMINUCiÓN DE LA CAPACIDAD DE ATEN

CIÓN OUE LES IMPIDE PREVER LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS, 

O EN UN DEFECTO EN EL MECANISMO DE LA ASOCIACI6N DE SUS IDEAS 

OUE LES OCULTA LA RELACI6N DE CAUSALIDAD DE UN ~ECHO CON SUS 

PR03ABLES CONSECUENCIAS. ESTOS SON LOS CASOS DEL QUE MATA O 

HIERE JUGANDO CON UN A~AA, SIN COMPROBAR QUE ESTÁ CARGADA, EL 

QUE ATROPELLA AL CONDUCIR UN AUTOM6vIL A GRAN VELOCIDAD O EL 

QUE AVIENTA UN OBJETO PELIGROSO SIN TOMAR EN CUENTA LAS PER

SONAS QUE SE ENCUENTRAN A SU ALREDEDOR. 

CONDUCTO DE ESTA CLASE DEBEN TAMBlfN DESENVOLVERSE 

MOTIVADAS POR EL MAL HUMOR, EL ENOJO, POR CAUSA DE EXCESO DE 
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TRABAJO, LO QUE PRODUCE REACCIONES EXAGERADAS QUE puEDEN RE-

SULTAR CON ELLAS LESIONES EN LAS PERSONAS Y DA~05 EN LAS CO-

SAS. 

ESTA CLASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO SE PRESENTAN 

CASI SIEMPRE A LA HORA EN QUE FINALIZAN LAS LABOR(S y SI HA

GO MENCiÓN A ELLO, SE DEBE A QUE A PESAR DE QUE EL DELINCUEN

TE CULPOSO ES PRODUCTO DE UN ACTO TORPE Y NEGLIGENTE, TAMBI~N 

INTERVIENEN EN SU COMISiÓN FACTORES DE TIPO SOCIAL. 

DESPUÉS DE HACER UNA DESCRIPCiÓN DE LOS DiVERSOS 

TIPOS DE DELINCUENTES, PODEMOS LLEGAR A LA CONCLUSiÓN DE QUE 

TANTO LOS CRIMINALES COMO LOS CRIMINALOIDES y PRINCIPALMENTE 

AqUELLOS SON LOS QUE INTERESAN EN EL ESTUDIO QUE DESARROLLO, 

SON FUNDAMENTALMENTE PRODUCTO DEL MEDIO SOCIAL, ES DECIR, 

LOS FACTORES PSICOLÓGICOS-SOCIOLÓGICOS SON LOS PRINCIPALES 

GENERADORES DEL CRIMEN. 

UNA DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE LA DELINCUENCIA, 

NO PODEMOS OLVIDAR QUE ES LA EXISTENCIA DE NÚCLEOS DE POBLA

CiÓN EN CONDICIONES TOTALMENTE PAupERRIMAS, QUE ViVEN DENTRO 

DE L~ PROMISCUIDAD Y EL VICIO Y QUE L6GICO ES QUE BUSCAN POR 

LOS MEDIOS ILíCITOS LA DISMINUCIÓN DE SU MISERIA. 

OTRO FACTOR PRINCIPAL EN EL ORIGEN DE LA DELINCUEN-
. . . 

CIA, ES LA FALTA DE EOUCACION y DE NUCLEOS DE ENSE~ANZA PARA 

LAS CLASES DESHEREDADAS, LO QUE PUOIERA PERMITIRLES EN MO~EN

TOS LfclTOS PARA POOER SUBSISTIR y NO LA DESVIACiÓN A LA DE

LINCUENCIA COMO MEDIO FÁCIL PARA LLENAR SUS PLACERES Y CALMAR 

SUS SUfRIMIENTOS. 

EXISTIENDO E~ MfxICO TODAVíA EN LA ACTUALIDAD, ES-

CASA EDurAClóN DEL PUEBLO y GRAN MISERIA, ES INDISCUTIBLE QUE 
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ESE ES EL fACTOR PRINCIPAL MOTIVADOR DE LA DELINCUENCIA Y 

POR LO TANTO. DENTRO DEL DERECHO PENAL MEXICANO, EL ESTU010 

SOCIAL DEL DELINCUENTE CONSTITUYE UNA NECESIDAD PORqUE DEBE 

SER EL MEDIO ÚNICO PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA DESDE SUS 

ORíGENES Y PARA PROVOCAR LA REGENERACiÓN DEL DELINCUENTE, 

Así COMO PARA ESTABLECER DENTRO DE UN PROCESO, LAS ATENUAN

TES Y AGRAVANT:S EN LA COMISiÓN DE UN ACTO PUNITIVO. 

Es POR ESO QUE PROPONGO UNA REfORMA A ESA LEY PE

NAL MEXICANA, PARA QUE SE VERIFIQUE EL ESTUDIO DE CADA UNO 

DE LOS DELINCUENTES, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. IND~PEN

DIENTEMENTE DE QUE ESTA TENDENCIA YA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA 

DENTRO DE NUESTRA LEGISLACiÓN, PERO CONSTITUyE LETRA MUERTA, 

YA QUE EL JUEZ TIENE LA OBLIGACiÓN DE ANALIZAR, AL DICTAR UNA 

SENTENCIA, CA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE, PERO DESGRACIADA

MENTE COMO SE LLEVA EL PROCEDIMIENTO EN MfxICO, NUNCA SE ENTE

RA DE ESA PERSONALIDAD, NI DE LAS CAU3AS QUE LO LLEVARON A DE

LINQUIR, 
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RIGI~NDO ~A COLONIA E~ SISTEMA PROCESAL IN~UISITO-

RIO, EN LA APLIC~CIÓN DE LAS LEYES DE INDIAS, LOS AuTOS A

CORDADOS POR LA REAL AUDI~N~IA Y CANCILLERíA DE LA NUEVA LS-

PA~A AS; COMO LOS FUEROS ORDINARiOS, lTC., NO HAY ANT~C~DEN-

TES DE NINGUNA ESPECIE SOBRE EL ~STuDIO DEL DELINCUENTE. 

YA EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE y MAS BIEN EN EL ANO 

DE 1824, APARECE EN NUESTRA HISTORIA LA PRIMERA LEQI~LACI~N 

PENAL, MISMA ~UE POR LOS INfLUJOS DE ~AS LUCHAS POLíTICAS, 

SOLAMENTE SE CONSTITuYÓ PO~ LEYES AISLADA~, PERO EN REALI

DAD.SE CARECíA DE TODO DEHE~nO O GARANTíA PARA EL CRIMINAL 
, 

Y CONSECuENTEMENTE TAMPOCO SE DE~ARROLLABA NINGUN ESTUDIO 

SOBRE LA PERS0NALIDAD DEL DELINCuENTE. 

COMU HE SEÑALADO, EN 18¿4 AL PROMULGARSE LA CONS

TITUCI6N DE APATZING1N, SE INICIA EN NuESTRO M~AICO INDEPEN-

OIENTE LO QvE Pu~DE LLAMARSE LOS PRINCIPIOS DE UN SIST~MA Y 

LEGISLACiÓN PENAL, INFLUENCIANDO DICHO DOCUME~To CON LA CO-

RR1ENTi: HU""N1STA IMPERANTE EN LL SIGLO XVIII Ri::STRINGl LAS 

fACULTADES OEL PRESIDENTE DE LA KEPÚ6LI~A y DICTA ALGUNA~ 

NvRMAS A LAS CUALES TENíAN OBLIGACiÓN DE SUJETAKSE LOS JUE-

CES, LO QuE TRAJO CuMO CONSECUEN~IA ~Á GARANTíA PARA EL DE-

L1NCUENTE, DE ALGUNOS DERECHOS, PEkO NO OBSTANTE ELLO, LA CI

TADA ~ONSTITUCIÓN UMITE CUALQUIER TEMA RLLA~IONADU CON EL 

ESTUDIO DEL DELINCUENTE. 

YA EN EL ~NO D~ íoS7, CUANDO APARECE LA CONSTITU-

CIÓN PkODUCTO DEL MOVIMI¿NT0 DE ~EfORMA, Si LST~~lEC~ UNA 

SERIE DE GARANTfAS EN MATERIA P~NAL, EN fAVOR DEL D[LIWCU[NTE 
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y SE PREVÉ CON ELLO, AUNQUE EN FORMA MUY SOMERA, COMe DERE-

CHO, EL QU~ SE ESTUDIE DIVERSOS ELEMENTOS PARA ESTABLECER su 

PELIGROSIDAD, DÁNDOLE DERECHO DE DEFENSA. 

EN ~87l APARECiÓ NUESTRO PRIMER CÓDIGO PENAL QUE 

ESTUVO VIGENTE HASTA L929 Y CONSEcuENTEMENTE FUE UN FACTOR 

DETERMINANTE EN NUESTRA VIDA UURrDICA, AJUSTÁNDOSE AL SISTE

MA CLÁSICO PENAL, ADOPTANDO LA DOCTRINA DE LA RESPONSABILI-. 
DAD MORAL BASADA EN EL LIBRE ARB!TRIO CON PROPORCION CUANTI-

TATIVA DE LA PENA, CON RELACIÓN AL DA~O CAUSADO. 

ESTE CuERPO LEGAL ELABORADO POR MARTíNEZ DE CASTRO 

PRINCIPALMENTE, RESPONDiÓ SATISFAC]GRIAMENTE DURANTE EL TIEM-

PO QUE ESTUVO VIGENTE A LAS NECESIDADES DE LAS LUCHAS CONTRA 

EL CRIMEN. 

~ PESAR DE ELLO, NO SE CONCEDE VALOR ALGUNO AL DE-

LINCUENTE COMO HOMBRE, NI SE LE DA IMPORTANCIA AL CONOCIMIEN-

TO DE su PERSONALIDAD PARA DESCUffilR EL ORIGEN DEL DELITO. 

ANTES DE LA REVOLUCiÓN SE TRATÓ DE REFORMAR ESTE 

CÓDIGO, PRESENTÁNDOSE UN PROYECTO POR LA COMISiÓN ENCABEZADA 

POR EL LIC. MIGUEL S. MACEDO EN EL AÑO DE L903, MISMO QUE NO 

LLEGÓ A CONVERTIRSE EN LEY A PESAR DE LAS ALABANZAS Que RE

CIBiÓ DE PARTE DE VARIOS JURISCONSULTOS. 

ls DE HACER NOTAR, NO OBSTANTE LA APARICI6~ ~E LA 

CONSTITUCIÓN EN ~917 QUE CAMBIÓ TOTALMENTE EL PROCEDIMIENTO 

y EL SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO HACIENDO INNOVACIONES FUNDA

MENTALES EN CUANTO A LA TfcNICA DE APLICACIÓN DE LA LEY, EL 

C~OIGO DE 1871 CONSERVÓ SU VIGENCIA. 

UNO DE LOS DATOS CURIOSOS DE ESTE CÓDIGO ES QUE 

A PESAR DE FINCARSE EN LOS PRINCIPIOS DC LA tscu LA CLÁSIC~ 
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EN LA EXPOSICiÓN DE MOTIVOS SE PRECISAN UNA SERIE DE ELEMEN-

TOS PARA QUE LA LEY PENAL NO SEA SEVERA, TALES COMO LAS CIR-

CUNSTANCIAS PERSONALES DEL DELINCUENTE Y NO OBSTANTE ELLO, 

RESTRINGiÓ EN rORMA ABSOLUTA LA APARICiÓN DEL JUZGADOR. 

YA EN EL AAa DE L929 UNA NUEVA LEGISLACiÓN PENAL, 

POR CIERTO DE VIGENCIA EFrMERA, EN LA QUE POR PRIMERA ~EZ EN 

M~xlco SE TRATÓ OE APLICAR LA ESCUELA POSITIVA, FUNDANDO LA 

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES CON BASE EN LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y ESTABLECIENDO LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DEL DELINCUEN

TE COMO HOMBRE Y SE PUEDE AFIRMAR QUE CONSTITUYÓ UNA TRANSI-
, . 

CION ENTRE EL SISTEMA CLÁSICO TIPO DEL JUEZ MEDIEVAL Y CRUEL 

SIN TOMAR EN CUENTA LÁ PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE, Y UN SIS

TEMA ECLÉCTICO DE LA INDIVIDUALIZACiÓN DE LA PENA Y LA NEGESI-

DAD PARA FIJARLA, DE CONOCER COMO ELEMENTO INDISPENSABLE LA 

PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE, LO QUE CRISTALIZÓ EN EL CéDIGO 

VIGENTE, QUE APARECiÓ EN 1931. 

SIN ESTABLECER UN SISTEMA FILOSÓFICO DETERMINADO, 

EN ACTITUD PRAGM~TICA ENTRE LAS ESCUELAS PENALES, ESTE CÓDIGO 

ADMITE ALGUNOS POSTULAGOS DE LA ESCUELA POSITIVA, TALES COMO 

• LA PELIGROSIDAD COMO FAODR IMPORTANTE PARA LA FIJACION DE LA 

PENA, CON LIMITACIONES ENTRE UN MíNIMO Y UN MÁXlMO EN SANCIO-

NES PREESTABLECIDAS. 

ESTE CÓOIGO FORMULADO POR LA COMISlÓN TÉCNICA REDAC

TORA INTEGRADA POR LOS LICENCIADOS JOSÉ ANGEL CENICEROS, JOSÉ 

LÓPEZ LIRA, ALFONSO TEJA lABRE, LUIS GARRIDO y ERNESTO G. GAR

ZA. SE FINCÓ SOBRE LAS SIGUIENTES BASES: 

LA FÓRMUl.A.: "NO HAY DELITOS SINO DELINCUENTES," DEBE 
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CONCRETARSE Así: "NO HAY DELINCUENTES SINO HOMBRES". 

"NINGUNA ESCuELA NI DOCTRINA NI SISTEMA PENAL AL

GUNO PuEDE SERVIR PARA FUNDAR INTEGRAMENTE LA CONSTRUCCiÓN 

DE UN CÓDIGO PENAL, SÓLO ES POSIBLE SEGUIR UNA TENDENCIA E

CLÉCTICA Y PRAGMÁTICA, O SO. PRÁCTI:::A, REALllABLE II
• 

"EL DELITO ES UN HECHO CONTINGENTE. SÓLO EXISTE 

LA RESPONSABILiDAD SOCIAL; SUS CAUSAS CO~ U6LTIPLES: ES UNA 

SINERGiA NEGATIVA O RESULTI\NTE DE FUERZAS ANTISOCIALES". 

"LA PENA ES UrJA NECESIDAD DE OEFENSA 'f PREVENCiÓN 

SOCIAL. ~S UN MAL NECESARIO. SE ~USTIFICA POR DISTINTOS CON

CEPTOSPARCIALES: POR LA INTIMIDACiÓN, LA E~EMPLARIDAD, LA Ex

PIACiÓN EN ARAS DEL BIEN COLECTIVO, LA NECESIDAD DE EVITAR LA 

VENGANZA PRIVADA, ETC. I PERO FUNDAMENTALMENTE POR NECESIDAD 

DE CONSERVACION DEL ORDEN SOCIAL", 

"EL E~ERCICIO DE LA ACCiÓN PENAL ES UN SERVICIO 

PÚBLICO DE SEGURIDAD y DE ORDEN". 

"LA ESCUELA POSITIVA SÓLO TIENE VALOR CIENTrFICO 

COMO CRíTICA Y COMO MÉTODO. No HAY TIPO CRIMINAL. LA CURACiÓN 

ES UN CONCEPTO TEÓRICO. LA TEMIBILIDAD O PELIGROSIDAD SÓLO 

puEDE SERVIR COMO FACTORES PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA 

SANCiÓN PENAL, ~UNTAMENTE CON EL DAÑO CAUSADO". 

"EL DERECHO PENAL ES LA FASE ~URíDICA y LA LEY PE

NAL, EL LiMITE DE LA POLÍTICA CRIMINA.L". 

"LA SANCiÓN PENAL ES 'UNO DE LOS ~ECURSOS DE LA 

L~CHA CONTRA EL DELITO', TODOS LOS ACTOS ANTISO:IALES QUE NO 

E5TfN INCLUrCOS COMO DELITOS, CORRESPONDEN A LA PREVENCiÓN 

GUBERNATIVA O DE INICIATIVA PRIVADA". 
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"EL MEDIO DE REMEDIAR EL fRACASO DE LA C:SCUELA 

~L'SICA NO LO PROPORCIONA LA ESCUELA POSITIVA. CON RECUR

SOS JURíOICOS y PRAGMÁTICOS OEBE BUSCARSE LA SOLUCiÓN, PRIN

C I PALME"JTE POR: 

A).- AMPLIACiÓN DEL ARBITRIO JUDICIAL HASTA LOS 

LÍMI TES CONSTI TUCIONALES". 

6).- DISMINUCiÓN DEL CAUISMO CON LOS MISMOS LíMI-

TE.S, 

C).- SIMPLifiCACiÓN DE LAS SANCIONLS. 

D).- EfECTIVIDAD DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. 

E).- SIMPLifiCACiÓN DEL PROCEDIMIENTO. (RACIONALI

ZACiÓN). ORGANIZACiÓN CIENTífiCA DEL TRABAJO DE OfiCINAS JU

DICIALES. 

f).- ORGANIZAR EL TRABAJO DE LOS PRESOS. 

G).- [STABLECER UN SISTEMA DE RESPONSABILIDADES fA

CILMENTE EXIGIBLE A LOS fUNCIONARIOS QUE VIOLEN LA LEY. [S EL 

COMPLEMENTO INDISPENSABLE DEL ARBITRIO JUDICIAL. 

H).- DEJAR A LOS NIAos COMPLETAMENTE AL MARGEN DE 

LA fUNCiÓN PENAL REP~ESIVA, SUJETOS A UNA POLíTICA TUTELAR Y 

EDUCATI VA. 

1).- COMPLETAR LA fUNCiÓN DE LAS SANCIONES, POR ME

DIO DE LA READAPTACiÓN DE LA VIDA SOCIAL, DE LOS INfRACTORES. 

(CASOS DE LIBERTAD PREPARATORIA, CONDICIONAL, REEDUCACiÓN PRQ 

rESION,\L, ETC.). 

PREOCUPA A TODOS LOS PAíSES, ESPECIALMENTE LLEGAR 

A TENER UNA EFICAZ VIGILANCIA DE LOS INDIVIOU05 QUE ~ALEN DE 

LAS CÁRCELt:S, AYUOÁNDOLOS A REHABILtTARSE SOCIALMENTE". 
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COMO PUEDEl OBSERVARSE, EL CÓDIGO PENAL DE 0.930., TO-

MANDO EN CUENTA LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA CIENCIA ptNAL, 

CONSIDERÓ NECESARIO EL ARBITRIO JUDICIAL COMU ~EDIO PARA ReA

LIZAR UNA EFICAZ INDIVIDUALIZACiÓN DE LA PENA Y DIÓ UN INTE

RÉS ESPECIAL PARA OUE EL CITADO ARBITRIO JUDICIAL SE FINCARA 

EN EL CONOCIMIENTO COMPLETO DE LA PERSONA DEL DELINCUENTE, 

HACIENDO DESAPARECER DE LA LEGISLACiÓN PENAL LOS LARGOS CA-
, 

PITULOS DE ATENUANTES Y AGRAVANTES DE PRIMERA A CUARTA Cl_SE, 

CON UNA LISTA DE VIENTE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y CINCUENTA 

Y UNA ~GRAVANTES PARA ~UBSTITUIRLAS POR LOS ARTíCULOS 51 y 52 

QUE OBLIGAN AL JUZGADOR A CONOCER AL DELINCUENTE Y A FIJAR 

LAS SANCIONES CON BASE EN LA PELIGROSIDAD DEL DELINCUENTE, 

SIN QUE ESTO QUIERA DECIR QUE SE PRESCINDA DE OTROS DATOS 

TALES COMO LOS OBJETIVOS DEL DELITO. 

~RTrCULOS 50. y 52 DEL CÓDIGO PENAL y 146 OEL CÓDI-

GO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.-

EN ESTOS CONCEPTOS MEDULARES EN LA LEGISLACiÓN PE-

NAL MEXICANA, ESTABLECEN LA OBLIGACiÓN DEL JUZGADOR PARA A

PLICAR LAS SANCIONE~ DENTRO DEL MARGEN ENTRE EL MrNIMO y EL 

M~XIMO SE~ALADb A CADA DELITO, TOMANDO EN CUENTA LAS CIRCUNS-

TANCIAS PECULIARES y LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE. 

ÁRTí CULO 51.- "DENTRO OE LOS LÍMI TES F I JAC03 POR LA 

LEY, LOS JUECES Y TRIBUNALES APLICAR;N LAS SANCIONES ESTABLE-

CIDAS PARA CADA DELITe, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS 

EXTERIORES DE EJECUCI6N y LAS PECULIARES DEL DELINCUENTE". 

Es DE GRAN IMPORTANCIA EN (STE ESTUDie RESALTAR 

DERIVADO DEL CONTENIDO DE ESTE PPECEPTC, LA OBlIGACl6N DE LA 

AUTORIDAD JUDICIAL, DE TOMAR EN CJENT" "LAS CIRCUNSTANCIAS 

PECULIARES DEL DELINCUENTE" EN LA APLICACiÓN CL: LAS SANCICNES. 
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LAS CIRCUNSTANCIAS PECULI~RES DEL DELINCUENTE NO 

PUEDEN SER OTRAS QUE LOS fACTORES EXTERNOS Y SOCIALES, Así 

COMO LOS PERSONALES DEL CRIW-INAL QUE INTERv¡~IERON EN UN~ 

fORMA O EN OTRA EN LA PROVOCACiÓN DEL ACTO DELICTIVO Y P~RA 

CONOCER ESAS CIRCUNSTANCIAS PECULIARES, SOLAMENTE SE LOGRA 

OBTENIENDO EL ESTUDIO INTEGRAL DEL DELI~CUENTE, ES DECIR, SU 

PERSONALIDAD A TRAVÉS DEL ÁMBITO SOCIAL EN QUE SE HA DESARRO-

LlADO. 

EL ARTíCULO 52 DEL CÓDIGO PENAL SEÑALA: 

"EN lA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES PENALES SE TEN-

• ORA EN CuENTA: 

~.- LA NATURALEZA DE LA ACCiÓN U OMISiÓN Y DE LOS 

MEDIOS EMPLEADOS PARA EJECUTARLA y LA EXTEN~IÓN DEL DAÑO CAU-

SADO y DEL PELIGRO CORRIDO. 

11.- LA EDAD, LA EDUCACiÓN, LA ILUSTRACiÓN, LAS 

COSTUMBRES Y LA CONOUCTA PREcEDENTE DEL SUJETO, lOS MOTIVOS 

QUE LO IMPULSARON O DETERMINARON A DELINQUIR Y SUS CONDICIONES 

ECONÓMICAS; 

111.- LAS CorlD I ClONES ESPECIALES EN QUE SE ENCONTRA-

BA EN El MOMENTO DE LA. 
, 

COMISION DEL DEL! TO y LOS DEMÁS ANTCCE-

DENTES Y CONDICIONES PERSONALES QUE PUEDAN COMPROBARSE, AS í 

COMO SUS VíNCULOS DE PARENTESCO, OE AMISTAD O NACIDOS DE OTRAS 

RELACIONES SOCIALES, LA CALIDAD DE lAS PERSONAS OrENDIDAS y 

LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR, MODO Y OCASiÓN QUE DEMUES-

TREN SU MAYOR O MENOR TEMI8ILIOAD. 

tL JUEZ DEBER! TOMAR CONOCIMIENTO DIRECTO oL SUJETO, 

CE LA VfCTIMA y D~ LAS CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO EN LA MEDIDA 
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REQUERIDA, PARA CADA CASO". 

lN ESTE PRECEPTO SE AFIRMA LA OBLIGACiÓN LEGAL QUE 

TiENE EL JUZGADOR DE LLEVAR A CABO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PENAL, UN ESTUDIO INTEGRAL DEL DELINCUENTE PARA QUE DENTRO 

DEL ARBITRIO JUDICIAL Y LAS BASES QUE LA LEY SEÑALA, SE APLI

QUEN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS PARA CADA DELITO. 

EL HECHO DE QUE SE OBLIGUE AL JUZGADOR A TENER EN 

CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS PECULIARES DEL DELINCUENTE, A TO

MAR CONOCIMI ENTO DI RECTO DEL SUJETO, A CONOCER SU EDAD, EDU

CACJÓN, I LIJSTRACI6N, COSTUMBRES, SU CONDUCTA PRECEDENTE, SUS 

CONDICIONES ECONÓMICAS, SUS VíNCULOS DE PARENTESCO, SUS AMIS

TADES, SUS RELACIONES SOCIALES, Así COMO LOS MOTIVOS QUE LO 

IMPULSARON A DELINQUIR, AL MOMENTO DE FIJAR LA PENA EN EL CA

SO CONCRETO, JUSTIFICA LA NECESIDAD DE ELABORAR UN ESTUDIO 

INTEGRAL DE CADA DELINCUENTE, DENTRO DEL PROCESO, PARA EL E

FECTO DE QUE SE PUEDA CUMPLIR CON ESTAS DISPOSICIONES, QUE NO 

OBSTANTE LOS TREINTA Y TRES AÑOS DE VIGENCIA DEL CÓDIGO PENAL 

NUNCA HAN SIDO ACATADAS, YA QUE LOS JUECES SE LIMITAN A CU

BRIR ESOS REQUISITOS CON LA SIMPLE LECTURA DEL EXPEDIENTE 

FORMADO CON MOTIVO DEL PROCEDIMI ENTO PENAL, lN DONDE NI REMO

TAMENTE PUEDEN APARECER DATOS REALES DE LA AUTÉ~TICA PERSONA

LIDAD DEL DELINCUENTE, NI DE SU VIDA SOCIAL, NI DE LAS CAUSAS 

QUE LO LLEVARON A DELINQUIR. 

SOBRE ESTE PROBLEMA EL ARTíCULO 156 DEL CÓDIGO FE

DERAL DE PROCEDIMIENTOS Pé:t\¡ALES, EN UNA FOKrL\ AMPLIA y CLARA 

~STABLECE LA OBLIGACiÓN DEL JUZGADOR DE CONOCER DENTRO DEL 

PROCESO, INT[GRALMENTE, LA PERSONALIDAD DEL PRESUNTO DELIN-
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CUENTE, 

[STE PRECEPTO QUE OBLIGA AL JUZGADOR A CONOCER TO

DO LO RELACIONADO CON LA VIDA DEL DELINCUENTE, DICE: 

"DURANTE LA INSTRUCCiÓN, El TRIBUNAL QUE CONOZCA 

DEL PROCESO DEBERÁ OBSERVAR LAS CIRCUNSTANCIAS PECULIARES 

DEL INCULPADO, ALLEGÁNDOSE DATOS PARA CONOCER SU EDAD, EDUCA

CiÓN E ILUSTRACI6N; SUS COSTUMBRES Y CONDUCTA ANTERIORES; LOS 

MOTIVOS QUE LO IMPULSARON A DELINQUIR; SUS CONDICIONES ECONÓ

MICAS Y LAS ESPECIALES eN QUE SE ENCONTRABA EN EL MOMENTO DE 

LA GOMISIÓN DEL DELITO: LOS DEMÁS ANTECEDENTES PERSONALES 

QUE PUEDAN COMPROBARSE, Así COMO SUS víNCULOS DE PARENTESCO, 

AMISTAD O NACIDOS DE OTRAS RELACIONES SOCIALES, LA CALIDAD 

DE LAS PERSONAS OFENDIDAS Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE TI EMPO I LU

GAR, MODO Y OCASiÓN QUE DEMUESTREN Su MAYOR O MENOR TEMIBILI-

01\0" • 

"EL TRIBUNAL DEBERÁ TOMAR CONOCIMIENTO DIRECTO DEL 

SUJETO, JE LA VíCTIMA Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO EN 

LA MEDIDA REQUERIDA PARA CADA CASO, TENIENDO AMPLIAS FACULTA~ 

DES PARA ALLEGARSE LOS DATOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTíCULO, 

PUDIENDO OBRAR DE OFICIO PARA ESTE OBJETO", 

LA TRANSCRIPCiÓN DE ESTOS PRECEPTOS LLEVA A LA CON

CLUSiÓN ABSOLUTA DE QUE ES UNA OBLIGACI6~ INDISPENSABLE DEL 

JUZGADOR QUE DENTRO OEL PROCEDIMIENTO PENAL y ANTES DE DICTAR 

LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, SE ALLANEN TODOS LOS Ol\TOS y E

LEMENTOS NECESARIOS PARA CONOCER LA PERSONALIDAD DEL PROCESA

DO, Y SU VIDA ECON6MICA y SOCIAL. 

COMO YA SE HA S~~ALADO, lOS JUECES Y TRIBUNALES PE-
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U>.L':S [N MÉxICO NUNCA ClJWPLEN CON LO DISPUESTO EN ESTOS PRE-

CEPTOS y [SO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CARENCIA ABSOLUTA 
, 

DE ELEMENTOS TECNICOS ~UE HAGAN POSIBLE ESE ESTUDIO. 

EL PROBLEMA QJE SE PLANTEA ACTUALMENTE EN LA fORMA 

EN QUE TRABAJ'N NUEST~OS TRIBUNALES, HACE IMPOSIBLE SU REA-

LIZACI6N POR MUCHAS CAUSAS, VERB! GRACIA, LA fALTA DE OAPA-

CITACI6N DE LOS JUZGADORES QUE A6N EN EL CASO DE SER GRAN ES 

CONOCEDORES DEL DERECHO, CARECEN DE ESTuDIOS PARA ESTE TIPO 

DE INVESTIGACIONES: LA NECESIDAD DEL JUZGADOR DE ESTA~ LA MA-

YO~ PARTE DE SU TIEMPO EN EL INTERIOR GEL TRIBUNAL ELA80RAN-

DO SENTENCIAS y ACORDANDO LOS PROCESOS: LA CANTIDAD EXHORBI-

TANTE DE PROCESOS Y DE TRABAJO QUE LLEGA DIARIA~ENTE A LOS 

JUZGADOS Y CONSECu~NTE~ENTE LA ABSOLUTA fALTA DE TIEMPO PA-

RA HACER ESA INVESTIGACI6N TAN EXHAUSTIVA DEL DELINCUENTE, 

QUE ORDENAN LOS PRECEPTOS YA ANOTADOS. 

~E PUEDEN ENNUMERAR M~LTIPLES DifiCULTADES POR 

LAS QUE ATRAVIESA LA ADMINISTRACI6N DE JUSTI21A EN MtXI:O, 

QUE EVITAN SE HAGA EL ESTUDIO INTEGRAL DE CADA UNO DE LOS 

DELINCuENTES SUJETOS A PROCESO. 

TODO ESTO NULlflCA Su APLICACI6N y LOS JUECES SE 

LIMITAN, COMO YA SE HA M(NCIONADO. A OBTENER LOS POPRES DA-

TOS, MUC~A; VECES EQUIVOCADOS, QUE APARECEN EN EL EXPEDIEN

TE DEL PROC SO DEL DELINS~[NTE, YA QUE EN LA MAYORr. DE LAS 

VECES, EL JU!GADOR NO LLEGA NI A CONOCER DE VISTA A LA PER-

S0NA . .luE ESTÁ JU7.G·~·'~SO POR llN H[CHO DEL! ClUOSO. 

INDEPENDIENTEMENl 
, 

DE LA O~LIGACION LEGAL DE CON2 

e R INTEGAALYI~TE AL DELINCUENTE, P~qA lOS ~~ CTOS DE UNA 
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SE~TENCIA EN UN PROCESO, ESE ESTUDIO ABARCA CAMPOS MUCHO MA~ 

IMPORTANTES Y AMPLIOS EN NUESTRO DERECHO PENAL, TODA VEZ QUE 

NO SÓLO DEBE LIMITARSE A ESTA9LECER UN DETERMINADO GRADO DE 

PELIGROSIDAD Y DERIVAR DE ELLO MAS O MENOS UNA SENTENCIA JUS

TA, SINO OUE PUEDA SERVIR GRANDEMENTE PARA ESTABLECER UNA VEZ 

SENTENCIADO, EL M~TODO O SIST~MA CORRECTO, NECESARIO PARA SU 

REGENERACiÓN Y READAPTARLO A LA VIDA SOCIAL, EVITANDO QUE 

VUELVA A DELINQUIR Y LOGRANDO QUE SEA ELEME~TO ÚTIL A LA SO

CIEDAD. 

ESTO INDISCUTIBLEMENTE ES LA IDEA DE TODOS LOS CRI

MINALISTAS CONTEMPÓRÁNEOS y LA META A LA QUE DESEMOS LLEGAR, 

ES DECIR, EL LOGRAR DISMlNUIR LA DELINCUENCIA AL MrNIMO ATA

CÁNDOLA DESDE SUS ORíGENES Y LOGRANDO READAPTAR A LOS DELIN

CUENTES SOCIALMENTE, APARTE DE QUE AL SER JUZGADOS SE LES IM

PONDRÁ UNA PENALIDAD JUSTA, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS fAC

TOR~S QUE LE LLEVARON A DELINOUIR. 

ACTUALMENTE, CON LOS ADELANTOS DE LAS CIENCIAS PE

NALES, LOS JUZGADORES RECIBEN AYUDAS DENTRO DEL PROCESO, DE 

PfRITOS TfcNICOS EN DlfERENTfS MATERIAS, PARA LLEGAR AL CONO

CIMIENTO DE LA VERDAD E INCLUSiVE DE LA COMISIÓN REAL DE LOS 

HECHOS DELICTUOSOS. 

oíA \ cíA VEMOS QUE UN PROCESO DE fRAUDE EL JUZGA

DOR SE TENGA QUE VALER DE LOS SERVICIOS DE UN PERITO CONTA

BLE QUE LE DE BASES PARA C~NtIRMAR PLENAMENTE LA EXISTENCIA 

DEL DELITO; Así MISMO, EN CASOS DE DELITOS DE SANGRE, SE TEN

GA QUE VALER DE PERITOS MÉOICOS LEGISTAS, DE PERITOS EN BA

LíSTICA, DE PERITOS QUíMICOS, ETC. PARA CONOCER LAS CAUSAS 
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QUE PRODUJERON L. LESiÓN O LA MUERTE DE UNA PERSON. y LA E-

XISTENCIA DE UN HECHO DELICTUOSO INTENOIONAL O CULPOSO Y PO-

DER TIPlfIC.~ ~LENAMENTE EL DELITO COMETIDO O LA INEXISTEN-

CIA DEL MISMO. 

TODOS ESTOS AUXILIARES DE LA .DMINISTRACIÓN DE JUS-

TICIA EN EL RAMO PENAL, SON ABSOLUTAMEN·E INDISPENSABLES EN 

NUESTRA ÉPOCA Y SIN ELLOS SERiA IMPOSIBLE PARA UN JUEZ. PO-

DER LLEGAR AL CONOCIMI ENTO ABSOLUTO DE LA VERDAD EN UNA IN

V~STIGACIÓN DE CARÁCTER PENAL, QUE ES EN RE.LIDAD A LO QUE 

NOS LLEVA TODO PROCEDIMIENTO PENAL. 

¿POR QUÉ ENTONCES, SI LA LEY MEXICANA EXIGE EL ES

TUDIO INTEGRAL ECONÓMICO SOCIAL DEL DELINCUENTE, EXISTE UNA 

LAGUNA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL SOBRE ELLO? 

HAY CUERPOS LEGALES DESTINADOS A LA ADMINISTRACiÓN 

DE JUSTICIA, COMO LO SON LA POLICí. JUDICIAL, QUE INVESTIGA LA 

fORMA, EL LUGAR, MODO TIEWPO Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE VERI

rlcó EL ACTO DELICTUOSO E IDENTifiCA AL PRESUNTO RESPONSABLE; 

LOS MÉDICOS LEGISTAS Y PSIQUIATRAS QUE SE ENCARGAN DEL ESTU

DIO ENOÓGENO DEL CRIMINAL Y DE SUS CONDICIONES MENTALES EN 

• EL MOMENTO DE LA COMISION DEL HECHO DELICTUOSO; PERITOS EN 

MATERIA DE TR~NSITO, PERITOS QUíMICOS, PERITOS EN BALrSTICA. 

PERITOS GRAFÓSCOPOS, ETC., PERO NO EXISTE UN CUERPO LEGAL 

QUE HAGA UN ESTUDIO ECONÓMICO SOCIAL Y PERSONAL DEL PROCESA

DO Y PRESUNTO RESPONSABLE, Así COMO DE LAS VíCTIMAS U OfENol-

DOS PARA QUE SE CUMPLA FIELMENTE CON LA TENDENCIA DE NUESTRO 

DERECHO PENAL DE JUZGAR AL HOMBRE Y NO AL DELINCUENTE; IDEAS 

EN QUE SE fINCARON LOS LEGISLADORES QUE ELABORARON EL CÓOIGO 
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PEN~L VIGENTE DE 1931 AL INCLUIR EN SU ARTICUL~DO LOS AR

TíCULOS 51 v52, Así COMO EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEN

TOS PENALES DEL ~ÑO DE 1934. 

Su EXPEDICiÓN FUE MOTIVADA POR EL DESEO NECESA

RIO DE ADAPTAR LA LEY PROCESAL FEDERAL A LOS PRECEPTOS 

DE LA CONSTITUCiÓN DE 19l7 y AL CITADO CÓDIGO PENAL DE 

1931, ESTABLECIENDO CONSECUENTEMENTE, UN SISTEMA RACIONAL 

DE ARBITRIO JUDICI~L EN LOS TÉRMINOS DE LO~ PRECEPTOS YA 

CITADOS DEL ORDENAMIENTO PENAL A FIN DE QUE EL JUZGADOR 

PUDIERA APRECIAR Y VALORAR LIBREMENTE LAS CI RCUNSTANCIAS 

OBJETIVAS y SUBJETIV~S QUE CONCURRAN EN L~ COMISiÓN DE UN 

DELITO, CON EL FIN DE REALIZAR LA INDIVIDUALIZACiÓN DE LAS 

PENAS, CONCEDIENDO EXPRESAMENTE AUTORIZACiÓN A LOS JUECES 

PARA OBTENER DURANTE LA INSTRUCCiÓN DEL PROCESO, TODOS LOS 

DATOS NECESARIOS PARA CONOCER LAS CIRCUNSTANCIAS PECULIA

RES DEL INCULPADO, MOTIVOS QUE LO IMPULS~RON A DELINQUIR, 

CONDICIONlS ECONÓMICAS Y EN GENERAL LAS ESPECIALES EN QUE 

SE ENCONTRABA EN EL MOMENTO DE LA COMISI6N DEL DELITO, COMO 

SE DESPRENDE DEL CONTENIDO DEL ARTíCULO l46 YA TRANSITORIO. 

LA LAGUNA QUE EXISTE EN LA ACTUALIO~D PARA CUM

PLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES INVOCADAS COMO LAS ME

TAS QUE SE HA MARCADO NUESTRO SISTEM~ PENAL, PUEDE CUBRIR

SE CR~ANDO UN CUERPO LEGAL DE TRAeAJADORES SOCIALES, ADS

CRITOS A LOS JUECES PENALES INSTRUCTORES, T~NTO EN MATERIA 

DEL FUERO FEDERAL, QUE REALICEN L~ INVESTIG~CIÓN ECONÓMICO

SOCIAL DE CADA PROCESADO, Asf COMO DE LOS OfENDIDOS, EN LOS 

Ti RMI~OS DE LOS ARTíCULOS 51 y 52 DEL CÓDIGO PENAL y L46 
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DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PEN~L~S, ES DECIR, 

OUE INVESTIGUEN, HACIENDO EL ESTuDIO CORRESPONDIENTE, LA 

FORMA DE VIDA, LA EDUCACiÓN, LA ILUSTRACiÓN, LAS COSTUM

BRES, LA CONDUCTA PRECEDENTE DEL SUJETO, SUS CONDICIONES 

ECON6MICAS, LOS MOTIVOS QUE LO IMPULSARON A DELINQUIR, SUS 

ANTECEDENTES, SUS víNCULOS JE PARENTESCO Y DE AMISTAD, SUS 

RELACIONES SOCIALES; LAS DE LAS PERSONAS OFENDIDAS, CONCE

DIÉNDOSELE AMPLIAS FACULTADES AL TRABAJADOR SOCIAL OuE DE

SARROLLE LA INVESTIGACiÓN, PARA ALLEGARSE TODOS ESTOS DA

TOS, FUNGIENDO, CONSECUENTEMENTE, COMO UN PERITO AUXILIAR 

DEL JUEZ. 

LA FORUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACiÓN 

SOCIAL, A BASE DE TRABAJADORES SOCIALES QUE S~ ADSCRIBAN A 

LAS CORTES y A LOS JUZGADOS PENALES, PARA REALIZAR LOS ES

TUDIOS DENTRO DE LA INSTRUCCiÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, 

DE LA VIDA [CONÓMICO-SOCIAL DE TODOS LOS PROCESADOS Y DE 

LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ARTrCULOS 51 y S2 DEL CÓ

DIGO PENAL y 146 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PE

NALES, NO SÓLO AUXILIARÁ AL JUZGADOR PARA QUE EN EL MOMEN

TO DE DICTAR UNA RESOLUCiÓN TENGA UN COMPLETO CONOCIMIENTO 

DEL Su~ETO DELINCUENTE y PUEDA INDIVIDUALIZAR UNA PENA JUS

TA, SINO QUE SERVIRÁ EN LA PROFILAXIS SOCIAL, EN LA LUCHA 

CONTRA LA DELINCUENCIA Y EN LA CREACiÓN CREACiÓN DEL NUEVO 

SISTEMA PENITENCIARIO PARA LA REGENERACiÓN Y READAPTACiÓN 

OEL D~LINCUENTE A LA VIDA SOCIAL. 

ESTO NO ES NUEVO EN MfxlCO, YA EXISTEN CENTROS DE 

OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN CO~ TRABAJADORES SOCIALES, QuE 

SE DEDICAN AL ESTUDIO ECONÓMICO SOCIAL DE LOS DELINCUENT(S 
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MENORES, EN LAS ES~UELAS DE ORIENTACI6N, CASAS HOGA~, ES

CuELAS CORRECCIONALES y OTRAS. 

ESTE PROBLEMA TAMBIÉN HA SIDO UNA HONDA PREOCU

PACiÓN DE DiVERSOS JURISTAS MEXICANOS Y EN EL 3ER. CONGRE

SO INTERAMERICANO DEL MINISTERIO P~8LfCO, LLEVADO A CABO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1963, SE PRESENTARON VARIAS PO

NENCIAS SOBRE LA NECESIDAD DE EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD 

DEL DELINCUENTE. 

CONCLUSIONES DE CONGRESOS CRIMINOLÓGICOS.- FuÉ 

EN EL CONGRESO CRIMINOLÓGICO CELEBRADO EN 1941 EN SANTIAGO 

DE CHILE, DONDE VINO A AFIRM~RSE EN FORMA CATEGÓRICA, LA NE

CESIDAD DE CONOCER LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE, Así co

MO LOS'MOTIVOS DE SU CONDUCTA ANTISOCIAL RE:ONOCIENDO QUE 

DEBERíA ESTABLECERSE UN SERVICIO SOCIAL ENCARGADO A PERSO

NAS ESPECIALIZADAS COMO PARTE ESENCIAL DE LAS CIENCIAS PE

NALES. 

INCLUSIVE SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE QuE LA LI

BERTAD CONDICIONAL DEBíA PROCEDER SOLAMENTE DEPENDI ENDO DEL 

EXAMEN DE LA PERSONALIDAD DEL CRIMINAL Y SE PROPUSO LA NE

CESIDAD DE EXIGIR QUE LOS PUESTOS DE JUECES O ADMINISTRADO

RES DE LA JUSTICIA PENAL, TUVIERAN UNA PREPARcCI6N CIENTr

riCA AMPLIA, PORQUE SOLAMENTE [STANDO LA JUST1CI~ EN MANOS 

DE UN PERSONAL E$PECIALIZADO EN LA MATERIA PODRíA PROGRE

SAR EL DERECHO PENAL. 

~STO TRAJO COMO CONSEcuENCIA EL ACUERDO DE HACER 

UN LLAMADO A TODAS LAS UNIVERSIDADES AMERICANAS PARA QuE OB

SERVARAN, LA CONVENIENCIA DE INCLUIR DENTRO DEL SISTEMA DE 

ENSEÑANZA o PLA~CS DE ESTUDIO, MAT~R1AS SOBRE EL CONOCI-
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MIENTO DE LA PE~SONALID~D DEL DE'_INCUENTE. 

OTRO DE LOS ACUERDOS ~ QUE SE LLE3Ó EN EL CITADO 

CONGRESO FUE EL IMPLANTAR EL SERVICIO SOCIAL CENTRO DE LA 

ADMINISTRACiÓN PENAL. CONSIDERÁNDOLO COMO ELEMENTO INDIS

PENSABLE DEL DERECHO PENAL; ABARCANDO ESTE SERVICIO TODOS 

LOS ASPECTOS PÚBLICOS, ADEMÁS DEL ESTUDIO ECONÓMICO-SOCIAL 

DEL DELINCUENTE, LA SOLUCiÓN DE LOS PROBLEMAS PENITENCIA

RIOS, LA REGENERACiÓN DE LOS DELINCUENTES, LA SOLUCiÓN DE 

SUS PROBLEMAS FAMILIAR[S, LA PROTECCiÓN DE SUS HIJOS, TODO 

TENDIENTE A 3lSCAR LA PROFILAXIS SOCIAL. 

YA CON ANTERIORIDAD A TE CONGRESO SE HABíA VERI-

FICADO EL PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE CRIMINOLOOrA 

EN 1938 EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, EN DONDE SE ACORDÓ QUE 

LA JUSTICIA DEL CRIMEN POR LA NATURALEZA TfcNICA DE LAS CU¡:S

TIONES y LOS DELICADOS PROBLEMAS QUE SUSCITA, DEBERíA QUEDAR 

A CARGO DE LOS TRIBUNALES DE DERECHO y QUE LOS FUNCIONARIOS 

DE LA JUSTICIA DEL CRIMEN SOBRE LA BASE CE UNA CULTURA HU

MANISTA Y DE LA ESPECIALIZACiÓN JURíDICA, DESERrAN COMPLE

TAR SU PREPARACiÓN CIENTrFICA CON EL ESTUDIO DE LAS MATERI~S 

RELATIVAS A LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE Y A LA TfcNICA 

DE LA INVESTIGACI6N CRIMINAL, RESOLVIENDO ENCOMENDAR A LAS 

UNIVERSIDADES DE LOS PArSES PARTICIPANTES, LA CONvENIENCIA 

DE ORGA~IZAR LA ENJE~ANZA DE LAS MATEAI~S RELACIONADAS CON 

EL ~STUDIC DE LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE Y DE LA IN

VESTIGACI6N, APRECIACIÓN y JUZGAMIENTO CIENTrFICO DEL CRI

MEN, 

EN EL TERCER :ONGRESO PANAMERICANO REUNIDO EN 



LIMA 1 PERÚ 1 E~\1 [L AÑO DE 19tt:J
1 SE LLEGÓ A LA CONCLUSiÓN DE 

QUE LOS M~GISTR~DOS y JUECES QUE INTERVINIER~N E~ EL RAMO 

PENAL DE3r~N INDEPENDI!~RSE y ESPECIALIZARSE RECIBIENDO UNA 

AMPLIA Y SÓLIDA PREPARACiÓN Así COMO UNA PRÁCTICA [FICIENTE 

EN EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE. 

EN OCTUBRE DE L960 SE vERIFICÓ EN LYON, FRANCIA, 

EL PRIMER CONGRESO FRANCfs D~ CRIMINOLOGíA EN EL QUE COMO 

ÚNICO TEMA SE TRATÓ "EL EXAMEN DE LA PERSJ~J,'L1DAD EN CRIMI-

"'OLOGíA". 

EXISTE UNA UNIFORMIDAD DE LOS CONGRESOS !~TERNA-

CIONALES SOBRE SRIMINOLOGíA VERIFICADOS, EN RELACiÓN A ES

TE TEMA; Así PODEMOS AFIRMAR uUE EN EL CONGRESO REUNIDO EN 

PALERMO EN 1933, AL QUE SE DESIG1\IÓ COMO EL CONGRESO DEL 

JUEZ, SE RECOMEND6 LA IMPORTANCIA QU[ TIENE LA ESPECIALI

ZACiÓN DE UN JUEZ PARA EL CONOCIMIENTO DEL DELINCUENTE; EN 

EL CONGRESO CELEBRADO EN ROMA EN 1938 SE DEDICÓ UN TEMA AL 
, 

ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE, RECOMENDANDOSE 

OUE DICHO ESTUDIO fUESE FORMAL Y SUBSTANCIALMENTE INCLUIDO 

EU LAS TRES fASES DEL CICLO JUDICIAL: INSTRUCCiÓN, JUICIO Y 

EJECUCiÓN. 

EN 1950 EN EL SEGUNDO CONGRESO INTERNÁCIONAL DE 

CRIMINOLOGíA VERlflCADC EN PARís SE PIDiÓ EL EXAMEN BIOTI-

POLÓGICO y PSIQUIÁTRICO DEL DELINCUENTE EN TODOS LOS CASOS 

ANTES DEL JUICIO O DE LA SENTENCIA Y EL MISMO A~O EN EL 00-

CEAVO CONGRESO INTERNACION~L PENAL y PENITENCI~RIO DE LA HA-

YA, SE PIDiÓ TAMBlfN EL ESTUDIO DE LOS FACTORES RELATIVOS 

~ LA CONSTITUCI6N, PERSONALICAD, CAR!CTER y ANTECEDENTES 
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SOCIALES Y CULTURALES DEL DELINCUENTE, 

EL CUARTO CONGRESO lNT[RN~CIONAl DE :RIMINOLOGrA 

CELEBRADO EN LA HAYA EN 1960, CONCLUYÓ QUE CADA CASO SERln 

DEBER' SER EXAMINADO Y DIAGNOSTICADO INDIVIDUALMENTE POR UN 

EQUIPO DE PERSONAS ENTRENADAS EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS, 

CON MlRAS EN LA APLICACI6N, EN LA DECISiÓN JUDICIAL Y A SU 

TRATAMIENTO ADECUADO. 

POR ÚLTIMO, EN EL AÑO DE ~963 EL TERCER CONGRESO 

INTERAMERICANO DEL MINISTERIO PÚBLICO, CELEBRADO EN LA CIU

DAD DE -MXICO, TUVO DIVERSAS PONENCIA.S MUY IMPORTANTES REL~ 

ClONADAS CON ESTE TEMA, DE LAS QUE ME PERMITO SEÑALAR LAS 

PRINCIPALES, 

LA PONENCIA PRESENTADA POR EL DR. GUILLERMO CO

RONA HUINK, TITULADA "EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL ESTUDIO 

OEL DELINCUENTE", PROPONE INCLUIR LA ENSEÑANZA DE LA CRIMI

NOLOGrA Y DE LAS CIENCIAS NECESARIAS PARA EL ESTUDIO OE LA 

PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE. 

EL DR. A.L'ONSO QUIRÓZ CUARÓN, EI\ su PONENCIA "el 

MINISTERIO PÚBLICO y EL ESTUDIO DEL DELINCUENTE", LLEGA A 

LA CONCLUSI5N DE QUE EL ESTUDIO INTEGRAL CE LA PERSONALI

DAD DEL INFRACTOR SEA NO SÓLO PARA EL TRATAMIENTO Y CLASI

"CACIÓN PE~ITENCIARIA, NI AÚN PARA LA SENTENCIA, SINO QUE 

ÉSTE SE LOGRE ANTES EN EL JUICIO Y AÚN MÁS, EN EL PRIMER 

CONTACTO QUE EL IN,RACTOR TENGA CON EL MINISTERIO P6BLICO, 

EN EL PERíDODO DE INVESTIGACIÓN. 

~GREGA QUE EL ESTUDIO INTEGRAL DE LA PERSONALI

DAD DEL INFRACTOR NO ES FUNCIÓN DE UN HOMBRE, SINO DE UN 
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EQUIPO HUMANO Y M~TERIAL, DE ESPECIALISTAS QUE DEBEN INTER

vENIR PARA ACLAR~R TODO HECHO ANTISOCIAL, QUE SE IMPARTA 

JUSTICIA. EN NuESTROS DíAS NO puEDE HABER JUSTICIA SIN EL 

CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD DEL INfRACTOR, ES

TO ILUMINARíA EL CAMPO DE ACCIÓN DE QUIENES TIENEN LA ELE

VADA MISiÓN DE IMPARTIRLA. 

JAVIER PIÑA PALACIOS, CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO 

SE~ALÓ EN SU PONENCIA, QUE LOS EXÁMENES SOMÁTICO-FUNCION~

LES y DE ANTECEDENTES, SON ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA 

CONOCER LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE Y PROPUSO SE RECO

MENDARA A LOS ÓRGANOS QUE ESTÉN fACULTADOS PARA DICTAR LAS 

DISPOSICIONES NECESARIAS, LAS DICTEN PARA QUE SE LLEVE A CA

BO LA PRÁCTICA DE ESOS EXÁMENES Y ESTUD!OS EN EL MOMENTO EN 

QUE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN PENAL TENGAN EL PRIMER CONTAC

TO CON EL AGENTE DEL DELITO. RECOMENDANDO TAMBIÉN, SI FUE

RA POSIBLE, SE EFECTÚE EL EXAMEN EN EL SUJETO PASIVO DEL HE

CHO OELICTUOSO. 

YA DENTRO DEL CAMPO DE LOS TRATADISTAS DE DERECHO 

PENAL EN MÉXICO EXISTE LA INQUIETUD DE LAS NECESID'DES DEL 

ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE EN EL PROCEDI

MIENTO PENAL Y Así ES COMO GUILLERMO COLíN SÁNCHEZ EN SU 

LIBRO RECIENTEMENTE EDITADO "DERECHO MEXICANO DE PROCEOI-

MI E"ITOS PENALES" I SEÑ~LA QuE "EL CONOCIMI ENTO DE L.'" PERSO

NALIDAD DEL DELINCuENTE ES DE GRAN TRASCENDENCIA EN EL DRA

MA PROCESAL; YA EN LA ESCUELA ITALIANA DURANTE EL SIGLO PA

SADO SE INSISTI6 ENfRGICAMENTE SOBRE EL PROBLEMA CITADO co

MO NECESIDAD INAPLAZABLE PARA EL LOGRO DE UNA VERDADERA JUS-
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T¡CI~ SOCI~LII. 

y AGREGA IIL,I, PERSONALIO,l,O OEL DELINCUENTE, O MAS 

BIEN DICHO, EL ESTUDIO PSICOSOMÁTICO SOCI,I,L DEL PROCESADO, 

VERSARÁ SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL PROPIO REO, SOBRE LOS ELE

MENTOS FAMILIARES, ,l,MBIENT,I,LES E INVESTIGACI6N SOCIAL, PARA 

Así CONOCER y PRECISAR SU PERSON,I,LIDAD, PAR~ QUE EL JUEZ ES

TÉ EN APTITUD DE DICTAR UNA RESOLUCiÓN JUSTA Y APLICAR EL 

TR~TAMIENTO INDIVIDU,I,L ,l,DECU~DO EN BIEN DEL SUJETO Y DE L~ 

COLECTIVIDAD", 

"ESTE PROBLEU,I" TR,I,T,I,DO CON GR,I,N ACIERTO POR LA 

ESCUEL~ POSITIVA, HA SIDO ESTUDIADO EN DIVERSOS CONGRESOS 

INTERNACIONALES, EN CUYAS CONCLUSIONES SE H,I, SUBR,I,Y,I,OO UNÁ

NIMEMENTE L,I, PRIMORDIAL IMPORTANCIA QuE TIENE P~RA EL PROCE

SO PENAL EL ESTUDIO DE LA PERSONALICAD DEL DELINCUENTE, FIN 

ESPEC(FICO DEL PROCESO PENAL QUE INEQuíVOCAMENTE CONDUCE A 

UNA POSICiÓN REALISTA DEL DERECHO PENAL y PROSCRIBE DENTRO 

DE LO POSIBLE, EL CARÁCTER FORMALIST~, rRío Y CALCULADOR DEL 

LEGISLADOR, PROCURANDO LA EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA PROCESAL 

PENAL HACI. UN SISTEMA TfcNICO y CIENTíFICO, CUYOS MfTODOS 

ADECUADOS A LOS PROBLEMAS HUMANOS SEAN LOS SEAALADOS POR LAS 

DISCIPLINAS JURíDICAS AUXILIARES QUE COADYUVEN CON UNA AU

TÉNTICA POLiCíA CIENTíFICA AL CONOCIMI~NTO DE LAS CAUSAS DEL 

DELITO. DE LOS DATOS PERSONALES (INTERNOS y EXTERNOS) DE SU 

AUTOR. PARA Así APLICAR LAS MEDIDAS OUE EL CASO ~CONSEJE, 

PERO SIEMPRE M~NTENIENDO LA IDEA rUNDAMENT.L DE DESTERRAR 

Lit. "VINOI CTA PÚBll CA" PARA SUBSTI TUI RLA POR LA READAPTACIÓN 

O RECUPERACIÓN SOCIAL. 
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REFIRIÉNDOSE A NUESTR~ LEGISLACiÓN, AFIRMA QUE 

ESTE PROBLEMA NO LO TRATA CON LA IMPORTANCIA DEBIDA Y EN LO 

CONCERNIENTE A LOS ARTíCULOS SL y 52 DEL CÓDIGO PENAL, SE-

"EN LOS PRECEPTOS 51 y 52 SE REGULA LO CONCERNI EN-

TE AL ARBITRIO JUDICIAL PARA LA FIJACIÓN DE LAS PENAS, OBLI

GANDO _L J~ZGAD~R A TOMAR EN CONSIDERACiÓN LOS DATOS SOBRE LA 

PERSONALIDAD DEL SU~[TO y LAS CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO; PE

RO ESTO ES 6NICAMENTE PARA DETERMINAR EL QUANTUM DE LA PENA 

INDIVIDUALIZÁNDOSE y CONCRETÁNDOSE PROPIAMENTE AL HACER L_ 

DECLARACiÓN DE CULPABILIDAD DEL SUJETO, DE TAL MANERA Qut, 

A PARTIR DE ESE INSTANTE QUEDARÁ BAJO LA AUTORIDAD PERSONAL 

ENCARGADA DE LA EJECUCiÓN DE SANCIONES EL CUMPLIMIENTO DE 

LA SENTENCIA y SI PARA ELLO NO SE TOMA EN CUENTA UN ESTUDIO 

SERIO SOBRE LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE Y LAS CIRCUNS-

TANCIAS EN QUE FUE COMETIDO EL HECHO, SE INDICA CLARAMENTE 

QUE LOS FINES ESPECíFICOS DEL PROCESO NO SÓLO HAN SERVIDO 

PARA DETERMINAR, COMO YA INDICAMOS, EL QUANTUM DE LA PENA, 

Y NO EL VERDADERO Y 6LTIMO FIN DE LA LEY PENAL". 

"Lo PRECEPTUADO EN LOS ARTíCULOS CI TADOS NO CONTRI-. , 
BUIRA A REALIZAR LA VERDADERA ASPIRACION DE LA LEY, SI LOS 

• ORGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA CARECEN DE LA 

ESPECIALIZACI6N Y Df LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA ELLO". 

PODEMOS CONCLUIR OUE ES DE INTERÉS ABSOLUTO DEL 

DERECHO< PENAL CONTEMPORÁNEO, EL CONOCIMIENTO INTEGRAL DE 

LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE V DESEO QUE LOS JURISTAS 

MEXICANOS Y DE OTROS PA(SES, QUE DENTRO DEL PROCESO SE HA-
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G~N LOS ESTUDIOS REL~TIVOS PAR~ LOGRAR ~STE CONOCIMIENTO, 

POR LO QuE UNO DE LOS AUXILI~RES DE L~ ~DMINISTRACIÓN DE 

JUSTICI~I QUE PRINCIPALMENTE PUEDE REALIZARLO, ES EL TRABA

JADOR SOCIAL QUE HOY EN OrA DEBE SER COLOCADO COMO UN ELE

MENTO INDISPENSABLE DENTRO DE ELLOS. 

EL ESTUDIO DEL DELINCuENTE EN OTRAS LEGISLACIO

NES,- EN LA MAYORrA DE LAS LEGISLACIONES CONTEMPORÁNEAS YA 

APARECE EN SU ARTICULADO LA NECESIDAD DEL ESTuDIO DE LA PER

SONAL'DAD DEL DELINCuENTE, 

EN TfRMINOS ANÁLOGOS A LA LEGISL~CIÓN PENAL MEXI

CANA, EL CÓOIGO PENAL ARGENTINO EN 1921 ESTABLECE EN SUS 

ARTrCULOS 40 y 41 QUE LOS TRIBUNALES PENALES DEBEN FIJAR 

LA PEN~ TOMANDO EN cuENTA LAS COSTUMBRES, LA EDUCACiÓN, LA 

EDAD, LA CONDUCTA DEL ACUSADO ANTES DE INFRINGIR LA LEy PE

NAL, su CONDICiÓN ECONÓMICA, LOS MOTIVOS QUE LO LLEVARON A 

COMETER EL DELITO, EL GRADO OE MISERIA EN QUE VIVE Y LA IM-

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR LO INDISPENSABLE PARA PODER SUBSIS

TIR EN UNiÓN DE LOS SUYOS; LAS CIRCUNSTANCIAS DEL LUGAR, 

TIEMPO MODO Y OCASiÓN QUE JUSTlrlQUE LA MAYOR O MENOR PELI

GROSIDAD DEL REO, SU PARTICIPACiÓN EN EL DELITO O EN su DE

rECTO Su REINClotNCIA y SE OBLIGA AL JUEZ A TOMAR CONOCIMIEN

TO DIRECTO DEL CRIMINAL, DE L~ VrCTIMA y DE TODAS LAS CIR

CUNSTANCI~S QUE MOTIVARON EL HECHO. 

EN EL DERECHO PENAL ARGENTINO, EL CONOCIMIENTO E

CON6MICO SOCtAL DEL DELINCUENTE EN EL PROCESO, ES UNO DE LOS 

PILARES EN QUE DESCANSA, 

EL C6DIGO PENAL Ruso AD~ITE DENTRO DE Su ARTICULADO 
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QUE SE TENDRÁ EN CUENTA LA PELIGROSIDAD DEL AUTOR CRIMINAL 

EN LA APLICACiÓN DE LAS MEDIDAS DE DEfENSA SOCIAL. 

LA LEGISLACIÓN URUGU_YA ACEPTA EL PRINCIPIO DE 

lA INDIVIDUALIZACiÓN DE LA PENA, FACULTANDO A LOS MAGISTRA

DOS PARA APLICAR LAS MEDIDAS DE DEfENSA SEGÚN lAS CARACTE-

R1ST1CAS PERSONALES DEL DELINCUENTE. 

EL C6DIGO PENAL URUbUAYO EN SUS ARTicUlOS 46, 47, 

y 48, ENUMERA lAS CIRCUNSTANCIAS QUE PRODUCEN MODlfICACIO-

NES EN lA PENA SIN ATRIBUIRLE UN VALOR fiJO, SINO QUE LE DA 

AL JUEZ LA FACULTAD DE VALORIZARLAS AMPLIAMENTE EN EL MOMEN-

• TO DE IMPONER LA SANCION. 

TAMBltN EN LA LEGISLACiÓN ITALIANA SE ENCUENTRA 

LA fACULTAD DEL JU~Z PARA APLICAR LAS SANCIONES SEGÚN EL ES-

TADO DE PELIGROSIDAD DEL DELINCUENTE, DETERMINANDO tSTA TO-

MANDO EN CUENTA EL ESTUDIO DE SU PERSONALIDAD, LOS MOTIVOS 

DETERMINANTES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS 0uE LO LLEVARON A COME-

TER EL HECHO PUNIBLE, LLLGA INCLUSIVE A FACULTAR AL JUEZ 

PARA QUE A SU ARBITRIO OTORGUE EL PEROÓN JUDICIAL CUANDO El 

GRADO DE PELIGROSIDAD SEA MíNIMO EN SU CONCEPTO O CUANDO 

lOS MOTIVOS QUE DETERMINARON AL SUJETO A COMETER EL DELITO 

SEA~ JUSTlrlCADOS, 

SERíA INNECESARIO S[GUIR ENNUMERANDO DiVERSAS 

LEGISLACIONES ACTUALES, PORquE SE COMETERíA El ERROR DE RE

PETIR, YA QUE LA MAYORíA DE LOS ORDENAMIENTOS PENALES, SE 

HA INCLUIDO LA 0BLIGACI6N PARA LOS JUECES, DE TENER CONOCI-

MIENTO DIRECTO DEL CRIMINAL Y DE SU VIDA Y DE SuS COSTUM-

BRES. 

DESGRACIADAMENTE, DENTRO DEL DERECHO MEXICANO 
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NO SE HA LLEGADO A CRISTALIZAR ESTA OBLIGACiÓN, RELEGÁN

DOSE A SEGUNDO TÉRMINO EL EST~DIO DE LA PERSONALIDAD DEL 

DELINCUENTE; ES POR ELLO OvE ME HE PROPUESTO EN ESTE TRA

BAJO DEM~STRAR QUE LA REALIZACiÓN DENTRO DE UN PROCESO, 

DEL ESTUDIO ECONÓMICO SOCIAL DEL DELINCuENTE LLEVADO A CA-

BO POR UNA PERSONA ESPECIALIZADA COMO LO ES EL TRAIUADOR 

SOCIAL, ADEMÁS DE CONSTITUI~ EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LE

GALES YA ESTABLECIDAS, ES UNA NECESIDAD YA QÚE SOlO CON fL 

PUEDE CONOCERSE INTEGRALMENTE AL DELINCUENTE Asf COMO LOS 

MOTIVOS QUE LO IMPULSARON A DELINQUIR Y CONSEcuENTEMENTE 

# 

DECRETARSELES UNA PENA JUSTA Y ESTABLECER SISTEMAS ADECUA-

DOS DE READAPTACiÓN DE ÉL. 



LH livlPORT"NCIA Dt.. LA INVeSTIG¡l,'",lúf\¡ ~OCIAL tI\i e:'" 

I"ROGlD 1M leNTO Pc.NAL, 

LL t.5TJIJIO eCONOMICO SC",lí\L UeL uLLlNCJtJ\JT.:.., 

LA ORGAWlZACI6N f"MILIAR. 

LA ~ITUACIÓN tCUNÓMI~A. 

LA EDJCACIÓN. 

LL MtDIO ~üCIAL. 
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SOLAMENTE MEDIANTE LA INVESTIGACiÓN SOCIAL DEL 

DELINCUENTE, DADA LA INfLUENCIA DEL M[DIO ECONÓMICO SOCIAL 

EN EL DELITO, SE PUEDE LLEGAR A UN CONOCIMIENTO DENTRO DEL 

PROCESO CRIMINAL, DE LA PERSONALIDAD INTEGRAL DEL SUJETO 

DELICTIVO y CONOCE_SE LAS CAUSAS QUE ENGENDRARON EL HECHO 

CRIMINOSO y CONSECUENTEMENTE LAS MEDIDAS PARA ATACAR EL MAL 

QUE HA INDUCIDO AL :RIMI~AL A COMETER EL HECHO PUNIBLE Y 

PODER READAPTARLO • LA VIDA SOCIAL. 

EL ESTUDIO ECON5MICO SOCIAL DEL DELINCUENTE. ES 

EL ~NICO MEDIO PARA CONOCER S~ PERSONALIDAD y PODER REALI-

ZAR EL PRINCIPIO DEL DER[CHO CRIMINAL MEXICANO, EN CUANTO 

A LA APLICACI6N DE LAS SANCIONES, 0 SEA LA INDIVIDUALIZACiÓN 

DE LA PENA Y LA IMPOSICiÓN DE UNA P[NALIDAD JUSTA, NECESA-
, 

RIA PARA EL CASTIGO Y LA READAPTACION DEL AUTOR DEL DELITO. 

Es INDUDABLE QUE LOS fACTOR~S SOCIALES SE ENCUEN-

TPAN INTIM_ME~TE LIGADOS A LA PERSONA, fORMANDO PARTE INTE-

• GRAL DE SU VIOA y DICHOS fACTORES SON: LA ORGANIZAOION FAMI-

LIAR, LA SITUACiÓN ECON6MICA, LA EDUS_CI6N y EL MEDIO SOCIAL 

EN QUE SE DESENVuELVE y ESTO NO ES SINO PARTE DE LA VIDA DEL 

HOMBRE Y POR LO T.NTO, DATOS INDISPE~5ABLES PARA SU CONOCI-

LA NECE31DAD DE ENTENDER y ESTIMAR QUE EL DELIN-

CUENTE NO DEJA DE SER UN HOMBRE Y QUE POR LO TANTO HAY ?Uf 

ESTUDIAR EL DELITO COMO UN ACTO ANTISOCIAL, COMO NETAMENTE 

HUMANO, ES DECIR, ES NEC SAPIJ ESTUGIAR ANTE TODO AL HOMBRE 
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DELINCUENTE, TODA VEZ QUE LA CRIMINALIDAD NO ES UNA CONSE-

CUENCIA PROVOCADA POR DETERMINADA ESPECIE DE HOMBRES CON 

CIERTAS CARACTERíSTICAS, SINO UN INSTINTO GENERAL, LATENTE 

EN TODO EL GfNERO HUMANO QUE ~UANDO SE EXTERIORIZA EN UNO 

DE ELLOS TIENDE A LESIONAR EL ORDEN SOCIAL. 

LA INVESTIGACiÓN SOCIAL QUE SE VERIFIQUE DENTRO 

DE LOS ÁMBITOS DEL DERECHO PENAL, NO SOLO PUEDE CONTRIBUIR 

PROFUNDAMENTE EN LA INDIVIDUALIZACiÓN Y EN LA APLICACiÓN DE 

UNA PENA JUSTA PARA EL DELINCUENTE, SINO EXTIENDE SUS BENE-

FICIOS HASTA EL CAMPO PENITENCIARIO, TODA VEZ QUE POR MEDIO 

DE ELLA PUEDEN CONOCERSE LAS CAUSAS y M0TIVOS QUE INDUJERON 
, 

AL HOMBRE A COMETER UN ACTO 'LICITO CRIMINAL Y AL CONOCERSE 

LOS MOTIVOS GENERADORES DEL HECHO PUNIBLE, SE PUEDE CONOCER 

TAMBlfN LA FORMA Y EL RfGIMEN ESPECIAL DE REGENERACI6N EN 

QUE SE PUEDE TRATAR AL DELINCUENTE. PARA INTRODUCIRLO NUE-

VAMENTE SOBRE LOS LINEAMIENTOS SOCIALES EXISTENTES¡ ES DE

CIR, ESTUDIAR SU MAL, ENrOCAR su CURACiÓN y LANZARLO NuEVA

MENTE A LA VIDA SOCIAL, SIN PER~UICIO PARA LOS DEMÁS MIEM-

BROS DE LA SOCIEDAD. 

EN NUESTRO RtGIMEN PENITENCIARIO, EL FIN Y EL 08-

JETO DE LA PENA IMPuESTA AL DELINCUENT~, NO ES EN REALIDAD 

EL CASTIGO DE LA PRIVACJÓN DE LIBERTAD POR EL HECHO DELIC

TIVO COMETIDO, SINO EL PROCURAR DENTRO DEL TlRMINO DE SU PE

NA, SU READAPTACiÓN A LA VIDA SOCIAL, CAPACITARLO PARA QUE 

VUELVA AL MUNDO S,OC I AL Y ACTÚE ACATANDO LAS NORMAS ESTABLE-

CIDAS. 

HE DE HACER NOTAR QUE EL RlGIMEN PE~ITENCIAR10, 
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EN LA MAYORí A DE LOS PA í SES, I ~CLUYCNDO A 'Mx I CO I A PESAR 

DE QUE TIENE COMO FI~~LIOA~ y OBJETO REA9APTAR AL CRIMINAL 

A LA VIDA SOCIAL E~ r~ TIEMPO DE RECLUSI6N, NO CUMPLEN ESE 

OBJETO, SI~JO POR LO CONTRARIO, EN LAS CÁRCELES ,'¡IY POBREZA, 

INSUFIClfNCI~ DE TALLERES Y DE CENTROS DE TRABAJO, ASr COMO, 

SE RECLUYEN EN ELLOS A TODO TIPO DE DELINCUENTES: HABITUA-

LES, OCASIONALES, DESDE LOS OUE HAN C~~ETIDO FALTAS LEVES 

C0~O DELITOS DE IMPRUDENCIA, Así COMO LOS MÁS PELIGROSOS 

CRIMI~ALES, MISMOS oUE TIENEN QUE CONVIVIR EN DICHOS CENTROS. 

1_0 ANTERIOR PRODUCE EN EL RECLUSO UN RELAJAMI ENTO 

EN SU PERSO~ALIDAD, YA QUE SE LE DESVINCULA DEL TRABAJO Y 

DEL AMBIENTE QUE PUEDE AYUDARLO A ENCALSAR SU CONDUCTA FU-

TURA y SE CREAN RELACIONES CON EL CONTACTO DE TODAS CATEGO-
, 

RIAS y MATICES DE ~A ESCAL' CRIMINAL, ALTAMENTE PERJUDICIA-

LES, SOBRE TODO PAPA AQU€LLOS QUE NO HAN PERDIDO SU CONCEP

CI6N MOqAL y SON ~ELINCUENT[S PRIMARIOS Y DE OCASI6N. 

~ST[ PR09LlMA TRhE COMO CONSECUENCIA QUE EL OELIN-

CUENT~, [~ vez DE LI9EPARSE DEL MAL QUE LO INDUJO A DELI~-

r¡U1R, SO: VUELVA MÁS'NTISOCI-'lL y SE IIUNOA CON FACILIDAD EN 

EL MUNDO DE LA DELINCUENCIA. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA NECESIDAD DE CREAR NUEVOS 

CENTROS PENITENCIARIOS. ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LA f

POCA MODERNA, EL ESTuDIO Y L~ INVESTIGACI6N SOCIAL DEL DELI~ 

CUENTE REPORTARr~ COMO CONSECUENCIA A LOS SISTEMAS PENITEN-

CIARIOS, LA FACILIDAD DE CONOCER INTEGRA~ENTE LA PEqSONALI-

DAD DEL DELINCuENTE y PODER CLASifiCARLOS Y SEPARARLOS DEBJ-

DAME~TE, PARA QUE PUEDAN [~CONTRARSE D[NTRO DE LA PRISI6N EN 
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UN AMBIENTE ADECUADO, QUE LES pr~MITA [NCAU~AR Su REGENE-
, , 

RACION y ADEMAS CONOCER LA FORYA PARA READAPTARLO, UTILI-

~~NJ)0LO EN DETERMINADO TIPO DE TRABAJO, O 9lEN tNSTRUyfNOO-

LO PA~A QUE SU VIDA DENTRO DE LA PRISI6N NO S I OCIOSA Y LE 

APARE~CAN INQUIETuDES QUE LO ALEJEN DE LA SENDA DEL CAlMEN. 

No ~AY QUE OLVIDAR QUE COMPRENDER EL MAL DE UN 

HOMBRE ES COMPRENDER EL MAL DE TODOS LCS HOMBRES, YA QUE EL 

M'L NO TI ENE MAS QUE UNA SOLA RAfz, UNA SOLA CAUSA, UNA SO

LA FINALIDAD. :'L MAL'SÓLO BUSCA LA OPO¡;Timl0AD Y LOS MEDIOS 

DE DESTRUIRSE A sí MISMO y HAY QUE ENCONTRAR ESE MEDIO PARA 

FOMENTAR LA DESTqUCCIÓN DEL MAL. 

DADO EL ADELANTO CULTURAL DE LOS PUEBLOS, EI'\ NUE.§. 

TRA fpOCA, PARA JUZGAR A UN HOMBRE ES TOTALMENTE NECESARIO 

ReBASAR EL CAMPO JURíDICO, CONOCIENDO TODOS LOS ASPECTOS DE 

LA VIDA DEL AUTOR DEL HECHO PUNIBLE, QUE SE RELACIONEN CON 

fL PARA LOGRAR APLICAR INDIVIDUALMENTE UNA PENA JUSTA Y LO-

GRAR EL MÉTODO DE SU REGENERACiÓN. 

DE TODO LO ANTERIOR CONCLUYO QUE LA INVESTIGACiÓN 

SOCIAL OEL DELINCUENTE DENTRO DEL PROCESO, CONSTITuYE UNO 

DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO IN-

TECRAL DEL INDIVIDUO, CON EL rlN DE QJE POSTERIORMENTE ESOS 

DATOS AYUDEN AL JUZGADOR A CONOCER LAS CAUSAS DEL DELITO Y 

PODER APLICAR UNA PENA JUSTA DENTRO DE LA QUE SE LOGRE SU 

REGENEP.~CIÓN. SIENDO TE EL MOTIVO CENTRAL DE ESTE TRABA-

JO. 

SI A TODO LO ANTERIOR AGREGAMOS, COMO YA sE HA 

SE~ALADO EN ESTE T~ABAJO, OUE LA LEY UEXICANA fACULTA AL 
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JUZGADOR PARA VALERSE DE TODOS LOS MEDIOS QUE ESTÉN A SU 

ALCANCE NECES'RIOS PARA LLEGAR AL CONOCI~IENTO SUBJETIVO 

DEL DELINCUENTE Y OBJETIVO DEL DELITO, NOS ENCONTRAMOS CON 

QUE EL JUEZ CON APOYO EN LA LEY PUEDE LOGRAR EL AUXILIO DE 

TODO EL PERSONAL TfcNICO NECESARIO PARA ALLEGARSE LOS DATOS 

NECESARIOS, PUDIENDO ESTAR DENTRO DE ESE PERSONAL EL INVES

TIGADOR SOCIAL, QuE ES EL ~NI~O CO~ PREPARACI6N CIENTrFICA 

PARA INVESTIGAR LA VIDA SO~IAL y ECON6MICA DEL CRIMINAL Y 

APORTAR ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA EL CONOCIMIENTO DE 

LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE. 

ACTUALMENTE, DENTRO DEL PROCESO PENAL INTERVIENEN 

DETERMINA~~! AUXILIARES DE LA ADMINISTRACI6N DE JUSTICIA 

COMO ES LA POLICrA JUDICIAL QUE IDENTIFICA AL DELINCUENTE 

E INVESTIGA EL LUGAR, MODO Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE REA

LIZÓ EL ACTO PUNITI"(lj LOS PSIQUIATRAS OUE DETERMINAN EN AL

GUNAS OCASIONES, LAS CONDICIONES PSíQUICAS DE DETERMINADOS 

DELINCUENTES, LOS MÉDICOS LEGISTAS ENC~RG~OOS DEL ESTUDIO 

ENDÓGENO DEL CRIMINAL; LOS PEqlTOS EN B~LíSTICA, EN MATERIA 

DE TR¡NSITO, QUrMICOS, ETC., QUE AUXILI_N AL JUZGADOR EN 

DETE~MINADOS ASPECTOS, PAR~ LLEV~O AL C0NOCIMIENTO DE ~L

aUNOS DATOS SOBRE LA FORMA EN QUE SE COMETiÓ EL DELITO. 

SI EXISTEN srC;S'I'JXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA, NO HAY RAZÓN PARA EXCLUIR A LOS INVESTIGADORES 

~E LOS FACTORES EXÓOENOS DEL DELITO, ES DECIR, A LOS TRABA

JADORES SOCIALES COMO AUXILI ARES DE L_ ADMINISTRACiÓN DE JUS

TICIA, P~RA QUE LLEVEN A CABO EL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-SO

CIAL DE TODA PEP5n~A SUJETA A PROCESO. 

DENTRO DE LA DELIN~UENCIA INFANTIL, EN EL PAOCE-
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DIMIENT~ QUE RIGE, SE LLEVAN A CABO ESTUDIOS E INVESTIGA

CIONES ECON6MICO-SOCIALES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES SO-

CIALES, DE LOS PEQUEÑOS CRIMINALES, CON GPAN ÉXITO YA QUE 

HAN SERVIDO PAPA DETER~INAP SI SE TRATA DE ME~ORES INADAP-

TADOS SOCIALMENTE, Y SI H\~ CO~OCIDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS 

DE ESA INADAPTAC1~N LOGR1NDOSE LA REGENERACI6N DE MUCHOS DE 

[LLOS, 

POR LO TANTO, TAMBIÉN DENTRO DE LA ADMINISTRACiÓN 

DE JUSTICIA, EN LA DELINCUENCIA PARA LOS ADULTOS, DEBE CREAR-
, , 

SE LA OBLIGACION DE ESA INVESTIGACION SOCIAL y POR LO TANTO 

LA FORMACiÓN DE UN DEPARTAMENTO DE INVESTIGACiÓN SOCIAL, A 

BASE DE TRABAJADORES SOCIALES, ADSCRITOS A LAS CORTES PENA

LES QUE SE DEDIQUE AL ESTUDIO DE LA VIDA ECONÓMICO-SOCIAL, 

DE TODO AQUEL AL QUE SE LE INSTRUYE PROCESO Y ESA INVESTIGA

CiÓN DEBER' OBRAR AH KADA AL EXPEDIENTE RESPECTIVO COMO UN 

DOCUMENTO IMPORTANTE QUE SIRVA AL JUZGADOR PARA TENER UN CO-

NOCIMIENTO ABSOLUTO DE LA PER~ONALIDAD DEL DELINCuENTE Y 

NORME SU CRITERIO PARA APLICAR UNA PENA JUSTA y POSTERIOR-

MENTE SIRVA DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA SANCiÓN IMPUESTA, 

PARA ADOPTAR LOS MEDIOS NECESARIOS QuE LLEVEN A LA REGENE

RACiÓN DEL DELINCUENTE, 



FAcTCRi:..S !,.Ut. INTi:..RVIt.i~tJ ... tJ; LA G0fv1ISI0N úLL 

ÜLLI ro, MATlRIA 01:.. LM INVLSTI~\~10N ~OCIAL. 

LA FAMILIA DEL DELINCUENTE. 

VIDA LGON6MICO-SOCIAL ~EL DE_INCULNTl. 

A) LA VIVIENDA 

5J LA ALlMLNTACI ÓN 

e) I¡'I:.STU,>,RIO 

D) DESEMPLEO 

E.) Iv1LNDIC!DAO 

r) LA EUJCACIÓN 

G) LA HIGIENE Y LA SALue. 
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Ft\CTORlS 0UE INTERVIENEN EN LA COMISION DLL DELITO, ()UE 

DEBEN S¿R INCLUIDOS H.I l'\ If\'Vt:STlGACION SOCIAL. 

LA FAMILIA DEL DELINCUENTE.- LA FAMiliA ES UNA DE 

lAS FUENTES MAS IMPORTANTES QUE PUEDE GENERAR LA DELINCUEH-

C lA. 

FAMiliA ES LA REuNiÓN DE VARIAS PERSONAS QUE VI-

VEN EN UNA CASA BAJO LA DEPENDENCI A DE UN JEFE. EL CONJUN-. , 
TO DE lAS PERSONAS QUE DESCENDIENDO DE UN TRONCO COMUN, SE 

HALLAN UNIDAS POR LOS lAZOS DEL PARENTESCO, ES DECIR, EL PA-

ORE. LA MADRE, LOS HIJOS, Y CUALQUIER PERSONA QUE VIVA BAJO 

LA POTESTAD DEL PADRE DE FAMILIA. 

TAMBIÉN PUEDE ENTENDERSE POR FAMILIA, RESTRIN-

GIENDO SU SIGNIFICADO, EL CONJUNTO DE PERSONAS OUE DEPENDEN 

MORAL Y ECONÓMICAMENTE DE UN INDIVIDUO. 

PODEMOS ENTENDER MEJOR A LA FAMILIA ANALIZANDO 

LAS CAUSAS QUE DETERMINAN $U FORMACiÓN, EL HOMBRE Y LA MU-

JER AL UNIRSE PERSIGUEN COMO FINALIDAD PRINCIPAL LA AYUDA 

MUTUA EN LA RESOLUCiÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE LES pqESEN

TEN Así COMO LA PERPETUACiÓN DE LA ESPECIE, 

LA SOCIEDAD MATRIMONIAL YA DENTRO DEL TERRENO DE 

LA LEGALIDAD, ENGENDRA UNA SERIE DE DERECHOS y OBLIG~CIONES 

PARA AMBOS C6NYUGES. LA RESOLUCI6N DE LOS PROBLEMAS DE OR-

DEN ECONÓMICO CORRESPONDEN AL HOMBRE, MIENTRAS QUE LOS AD

MINISTRATIVOS COMPETEN A LA MUJER; CU'LQUIERA QUE SEA LA íN-

DOlE DE LAS DIFICULTADES QuE SURJAN DURANTE LA VIDA MATRI-

MONIAl, SE RESUELVEN DE COM6N ACUERDO ENTRE EL HOMBRE Y LA 

MUJER. 
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Los HIJOS SUPONEN PARA LOS PADRES OBLIGACIONES 

CONSISTENTES E~ EL CUIDADO Y EDUC_CI6N NECESARIOS PARA FOR

MAR SU CAR~CTER. EN El SENO DE LA FAUILIA i[ RECIBE LA PRI

MERA EDUCACI6N; EN fL SE FORMAN LOS HÁBITOS QUE HAN DE RE

GIR L~ PERSONALIDAD POR EL RESTO DE LA VIDA DEL INDIVIDUO, 

POR LO QUE ES DE ENORME IMPORTANCIA QUE LA ORGANIZACI6N FA

MILIAR SEA IDEAL DENTRO DE LO POSIBLl. ~DEM'S LA FAMILIA 

CREA AFECTOS I~DESTRUCTIBLES, SENTIMltNTOS DE RESPETO y A

MOR QUE DAN A €STA UNA UNIDAD QUE MÁS TARDE SE REFLEJA EN 

lA VIDA SOCIAL y JUEGAN UN PAPEL I~PORTANT EN ELLA YA QUE 

LA UNIDAD FAMILIAR ES BASE IMPORTANTE PARA LA UNIO-D y EL 

ORDEN SOCIAL. 

TODO SER HUMANO TltNE SU ORIGEN NATURAL Y CULTURAL 

EN LA FAMiliA, COMO FORMA NORMAL DE LA VIDA QUE INFLUYE 

FUERTEMENTE CN EL RESTO DE Su EXISTENCIA. 

EL INDIVIDUO CRECE Y MADURA NORMALMENTE EN ELLA, 

CONFLUYENDO FACTORES DE SOLIDARIDAD Y DISOCIACI6N, PERO PRE

DOMINANDO CLIMAS DE AFECTO PERMANlNTE ~UE PERMITEN LA COOPE

RACI6N ENTRE SUS MIEMBROS. EL INDIVIDUO NO ENTRA EN lA FA

MILIA COMO UN SER SOCIAL, SINO eUE SE ADAPTA A LA VIDA CO

LECTIVA TRAS DE HACERLO EN LA VIDA FAMILIAR Y EN ELLA APREN

DE QUE DEBE RESPETAR LOS DERECHOS DE OTROS Y SE ENTRENA PA

RA CONDUCIRSE BIEN n UAL. 

No S6l0 ES LA FAMILIA EL PAlMERO, S!NO EL M~S FUER

TE Y HOMOGfNEO GRUPO AL OUE EL INDIVIDUO PERTENECE Y DONDE, 

EN CONSECUENCIA, PUEDE DESARROLLAR SUS APTITUDES PARA COOPE

RAR O NO. LAS DifiCULTADES FAMILI,;RES, POR SU INTlMIO':',[), TIE

NEN l.'IA GRAN IMPORTANCIA DENTRO DE LAS CARACTERíSTICAS DE SU 
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MEDIO, DONDE SE APREN~E A RESPETAR lOS DERECHOS y PROPIEDA

DES D~ OTROS, A SER CORTÉS, A TENER BUE~AS MANERAS, A SE~ 

VERAZ y CONfiABLE. Los VALORES SON INSPIRADOS POR lA fAMI

liA EN El VÁSTAGO, EN El CASO DE QUE SEAN SENTIDOS Y REA

LIZADOS POR suS MIEMBROS. 

LA fAMiliA ENSEAA AL MENOR COSAS, PERO POR fUER

ZA APRENDE LOS CONVENCIONALISMOS SOCIALES QUE CORRESPONDEN 

A LO QUE EL MUNDO ESPERA DE CADA UNO: SE rlACE~ CIERTAS co

SAS PORQUE LAS DESEAN LOS DEMÁS Y NO POR PROPI A CONVI CCIÓ~·. 

CUANDO EL INDIVIDUO ESTÁ TOTALMENTE INTEGRA~O A LA SOCIEDAD 

A TR~VÉS DE SUS PROPIAS EXPERIENCIAS Y DEL ENTRENAMIENTO EN 

SU CASA, lA CORTESíA IMPLICA YA Al HOMBRE COMO SER SOCIAL, 

PUES, CUANDO ES VERDADERA, SIGNifiCA RECONOCIMIENTO DE LAS 

NECESIDADES, DESEOS y DERECHOS DE OTROS. No SE PUEDE, EN

TONCES, EXPLOTAR A LOS DEMÁS, PORQUE CON ELLO SE LASTI~A 

LA PROPIA INTIMIDAD; EN CAMBIO, SE ReCONOCE LA INTERDEPEN

DENCIA CON OTROS Y LA NECESIDAD DE COOPERACiÓN. 

TODO ESO REPRESENTA LA MEJOR CALIDAD HUM~NA, y 

REQUIERE QUE EL NIAo CREZCA EN LAS MEJORES CONDICIONES; ES 

DECIR, NO S6LO HABER ;100 0ESEAOO POR SUS PADRES (y N0 HA

BER LLEGADO NADA Mls COMO UNA CONSECUENCIA DE lAS RELACIO

NES SEXUALES), SINO SER AMADo RéALMENTE, Le QUE IMPLICA A

TENCIONES, SACRIFICIOS, CONSUELO, ANÁLISIS CONJUNTO DE SI

TU,\C IONES, RESOLUC 16N DE PROBLEM¡lc" AYUDA, ETC.; TENER UN 

SENTIMIENTO DE SEGURIDAD, OUE PuEDE ADQUIRI R EN PRI~CjPIO, 

P0R GOZAR DE RC['JGIO, ALIMENTOS y VESTIDOS, (STr) ES, LA SE

GURIDAD ECONÓMICA Y AFeCTIVA, v DE PERT ENCIA, SA8If~D~SE 

COMPRENDIDO; SER :·TIY.~O tN TAL fORMA QUE CADA REALIZACI6N 
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y CADA VIRTUD SEAN RECONOCIDAS Y BIEN RECIBlnAS POR LA rA-

MILlA; SER ESTIMADO P~RA EMPRENDER NUEVOS Y CONSTRUCTIVOS 

ASPECTOS DE LA VIDA Y CONQUISTAR SU PROGRESIVA LISERTAD QUE 

LO CO~DUCfA; A LA PROPIA REALIZACiÓN. LAS RELACIONES CON LOS 

HERMANOS IMPLICAN CIERTA AMISTOSA RIVALIDAD A LA QUE DEBE EL 

ME~OR AJUSTARSE, LO QUE SIGNIFICA EL MEJOR ENTRENAMIENTO PA-

RA LA VIDA EXTERIOR, 

EN LAS SOCIEDADES M;S OR9ANIZ&DAS SON MÁS FRECuEN-

TES LAS UNIONES EN LEGfTIMO MATRIMONie Y, CONvENCIDOS DE LA 

CONViVENCIA DE UNA UNiÓN PERMANENTE, SE CREE QUE LA UNiÓN 

LEGAL o LA RELIGIOSA AYUDAN o GARANTIZAN LA PERMANENCIA DEL 

~OGAR, SIN EMBARGO, COMO HABITUALMENTE LLEGAN LOS C6NYUGES A 

LA VICA MATRIMONIAL CON FALSOS CONCEPTOS o CLARO DESCONOCI-

MI¿NTO DE LO QUE ELLA ES, PRONTO VIENE, COMO HECHO GENERA-. 
LIZADO, EL CHOQUE QUE AMENAZA LA PERMANENCIA Y AUN LA CONS-

TITUCI6N FAMILIAR, CUAND~ U~O DE LOS C6NYUGES o ALGUNO DE 

LOS HIJOS PRETENDE HUIR DE UN AMBIENTE QUE YA NO ES MERAMEN

TE INCÓMODO, SINO INSOPORTABLE, 

Es EN LA PROPIA FAMILIA DONDE M;S CLARAMENTE SE 

PRESENTAN LOS M~S GRANDES PROBLEMAS DE CONVivENCIA HUMANA, 

PUES, SI LOS HIJOS, A PESAR DE ESTAR EN EL MISMO LUGAR DE 

ORIGEN Y TFATANDO CON L~S MISMAS PERSONAS HABITUALMENTE, 

TIENEN DIFICULTADES DE DiVERSA IMPORTANCIA ENTRE sí y CON 

SUS PADRES MISMOS, CON MAYOR RAZÓN LAS TIENEN DOS PERSONAS 

DE DIFERENTE SEXO PROCEDENTES DE DIVERSAS CULTURAS Y COSTUM-

SRES, 
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FA.CTOR ECf")NOMI O'rSOCI ;2,L EN L\ VI D\ f'EL DEL! NCLJENTE. 

Es UN HECHO INELUDI9L[ LA INFLUEN lA DCL MEDIO [CO

\0~qCO-SOCIAL EN LA ~CLI~H>JEW~IA y ME ~ SERnDO PARA MEDITAR 

CON QET'.~'!MIErHO LA IMPORTANCIA QUE SE DEBE JAR AL ESTUDIO DE 

LA VIDA ECON6MICO-SOCIAL DEL CRIMI~AL DeNTRo DEL PROCESO, 

PUES SI ESTOS F~CTORES E~GENDRAN EL HECHO DELICTUO~OS EN EL 

INF~ACTOR DE LA ~EY PENAL ES NECESARIO QUE LL~GUEN AL CONO-

CIMI ENTO DEL JUZGADOR PARA QUC puEDA CONOCER INTEGRAMENTE SU 

PERSON~LIDAD y LOGRAR IGUALMENTE, CONOC¿R LAS MEDIDAS CONvE

NIENTES PARA ATACAR EL MAL QUE LO INOUC A COMETER EL DELITO 

Y CON ESTO PUEDE LOGRARSE SU READAPTACI6N AL MEDIO SOCIAL. 

Los PRoeLEMA5 ECON6MICOS HAN ¿XISTIDO EN TODAS LAS 

fROCAS, PERO SE AGUDIZAN CON LA APARICI6N DEL CAPITAL A CON

SEcuENCIA OEL SISTEMA DE EXPLOTACI6N DEL HOMBRE, AL SURGIR 

LA MAQUI~ARIA y LA INDUSTRIAL!!ACI6N. CON ESTE SISTEMA SURGE 

LA OBL1GACI6N, SUMISIÓN, QUEDANDO ALGUNOS GRUPOS DEPENOIEN

T~S DE UNA CLASE SOCIAL PRIVILEGIADA. STE DESNiVEL SOCIAL 

PUE~E S0NS1~ERARSE LA CAUSft OIRECT~ E INMEDIATA DE LA APARI

CiÓN DE LOS DISTI'JTOS 3"A005 DE PAUPERRISMO: POBRES, I~JDIGEN

TES Y MISERABLES. ESTOS PROBLEMAS PUEDEN PRE~ENTARSE EN rOR-

~A !MDIVIDU'L o COLECTIVA, ES DECIR, PUEDEN AFECTAR AL INDI

VIDUO AISLADO O A LA COLECTIVIDAD, LOS PROBLEMAS COLECTIVOS 

HAN SIDO OEFINIDOS EN DISTINTAS OCASION S COMO LA SUMA DE LOS 

PROBLEMAS INDIVIDUALES COMO POR EJEMPLO, ENTRE LA MENDICIDAD 

_PROBLEM\ GENERAL, E~ L MENDIGO_. ENCONTRAMOS SOLAMENTE AL

GUN~S DE LAS CARACTERíSTICAS DE LA MENDICIDAD. TODOS ELLOS 

NO puEDEN EXISTIR EN CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS. 
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EN LOS PROBLEMAS DE TIPO ECONÓMICO OUE SE PRESEN

T~N EN EL MEDIO OEL DELINCUENTE SON TAN VARIADOS EN FORMA O 

FONDO O CONTENIDO, SIENDO LOS MÁS COMUNES: 

A).- LA VIVIENDA. 

6).- LA ALIMENTACiÓN. 

C).- VESTU.RIO. 

D).- DESEMPLEO. 

E).- LA MENDICIDAD. 

F).- LA EDUCACiÓN. 

G).- LA HIGIENE Y LA SALUD. 

LA VIVIENDA.- LA VIVIENDA TIENE UNA INFLUENCIA 

PREPONDER~NTE EN LA VIDA DEL INDIVIDUO. EN CASAS HUMILDES 

Y ANTIHIGlfNICAS EL NIÑO DES~RROLLA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

PSICOLÓ31CO, INSTINTOS DE INFERIORIDAD QUE PUEDEN SER EL 

PRI~ER P~SO H~CIA LOS COMPLEJOS DE ESTA fNDOL:, CONSTITUYEN

DO ESTO UN PROBLEMA DE MAYOR TRASCENDENCIA PORQUE PROVOCA 

QUE CIERTA CLASE DE GENTE VIVA EN LA PROMISCUIDAD PORQUE EN 

OCASIONES LA FAMILIA VIVE EN UNA HABITACiÓN PEQUEÑA, DUR

MIENDO EL PADRE, LA ~ADRE Y LOS HIJOS EN LA MISMA CAMA, TE

NIENDO OPORTuNIDAD DE TENER RELACIONES SEXUALES MAS FRECUEN

TEMENTE ENTRE LOS HERMANOS Y ES CUANDO SE LLEGALAL INCESTO, 

Y QUE MÁS TARDE SE COMETEN qOBOS, HOMICIDIOS, ETC. PARA PO

DER CONSEGUIR DINERO MAS fACILMENTE y SUBSANAR VARIAS NECE

SIDADES INSATISfECHAS. 

OTRO PROBLEMA CORRIENTE ES LA CONVIVENCIA EN LAS 

CASAS DE VECINDAD, DE PROSTITUTAS Y FAMILIAS QUE, AUNQUE PO

BRES, SON HONRADAS; LOS NIÑOS Y JÓVENES SE DAN PERfECTA CUEN-

TA DE LA MANERA COMO VIVEN ESAS MUJERES. No ES EXTRA~O EN_ 
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CONTRAR ~OVENCITAS QUE LAS OBSERVEN CUIDADOSAMENTE Y TIENEN 

OPORTUNIDAD DE ESTABLECER UN PARALELO CON EFECTOS DESASTRO

SOS ENTRE LA VIDA, "AL PIE DE UNA BATEA" DE SuS MADRES HON

RAOAS y LA VIDA APARENTE Y CÓMODA DE ESAS MU~ERES. PUEDE ES

TO SER UNA PRIMERA MANIFESTACiÓN DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL 

D~ UN INDIVIDUO. 

PARA FINES DE INVESTIGACiÓN LAS VIVIENDAS HAN SIDO 

CLASIFICADAS EN TRES CATEGORíAS: BUENAS, REGULARES Y MALAS. 

SE CONSIDERAN BuENAS LAS CAS~S DE MAMPOSTERíA, CON 

TECHOS DE BÓVEDA O CONCRETO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, E

LECTRICIDAD. ETC. REGULARES LAS DE MADERA O MAMPOSTERíA CON 

TE~AS, ALGUNAS DEfiCIENCIAS EN LA DISTRIBUCiÓN DEL AGUA, MALAS 

LAS QUE TIENEN TECHO DE PAJA O MATERIAL SIMILAR, POBRES CON

DICIONES SANITARIAS E HIGltNICAS, PISOS DE TIERRA, ETC. 

LA MAYORrA DE LOS DELINCUENTES VIVEN EN VIVIENDAS 

DE LA CATEGORíA INfERIOR YA QUE SUS INGRESOS ECONÓMICOS NO 

LES PERMITEN TENER OTRA CLASE Y OUE COMO ANTES MENC!ONf, BUS

CAN EL MEJORAMIENTO COMETIENDO UN ACTO DELICTUOSO QUE POSTE

RIORMENTE LOS LLEVARÁ A RECLUSiÓN. 

ALlMlNTACION.- SE PUEDE CONSIDERAR COMO UN PROBL[

MA SOSIAL TRASCENDENTAL, CUANDO RESULTA ESCASA O INADECUADA, 

LLEGANDO A SER LA CAUSA DE DESAJUSTES SOCIALES. 

No ES EXTRAÑO ENCONTRAR NUMEROSOS NIÑOS ESCUÁLIDOS 

DE TIPO INDifERENTES, Y HASTA EN LOS AGRESIVOS U HOSTILES 

A CAUSA DE LA ALIMENTACiÓN INADECUADA. 

LA ALIMENTACiÓN E5 CAUSA DE LA CONDUCTA DELICTUO

Sil EN LOS INDIVIDUOS QUE TRATÁNDOSE DEL JUE DE LA CASA AL 
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EL HAMBRE DE SUS HIJOS, LA DESESPERACiÓN, LO LLEVA AL DELI

TO lO MISMO QUE LOS MUCHOS OEPENDIENTE~ DE fL TRATAN DE CON

SEGUI R ALIMENTOS POR EL MISMO MEDIO F¡C1L. 

VESTUARIO.- EL VESTUARIO ES OTRA DE LAS NECESIDA

DES VITALES DEL HOMBRE QUE PUEDE MORIR DE FRío O DE V[RGDEN-

EL PROBLEMA TIENE Mls IMPORTANCIA DE LO QUE POR LO 

GENERAL SE LE CONCEDE Y ATRIBUYE. LA ROPA NO S6LO TIENE UNA 

UTILIDAD PR¡CTICA, SINO OUE AL USO DE LA MISMA SE LE RECONO

CEN IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES DE GRAN TRASCEN

DENCIA; ELLA SUELE DAR IDEA DE LA SITUACiÓN ECON6MICA DEL 

INDIVIDUO. 

EL VESTUARIO TIENE GRAN IMPORTANCIA DESDE LA IN

FANCIA DEL INDIVIDUO, YA QUE SU APARIENCIA PERSONAL EN OCA

SIONES ES DE GRAN IMPORTANCIA Y EXTREMADAMENTE SENSIBLE; 

TAN PRONTO COMIENZA A REUNIRSE CON OTROS NIÑOS, NECESITA 

COMO PARTE DE SU ADAPTACiÓN VESTIRSE COMO EL GRUPO, 

CUANDO UN MUCHACHO ES CONSCIENTE DE QUE NO VISTE 

COMO EL RESTO DEL GRUPO SUFRE Y PUEDE DESARROLLAR SENTI

MIENTOS DE INfERIORIDAD OUE VAN LESIONANDO SU ORGULLO Y 

ACRECENTANDO UNA TENDENCIA ANTISOCIAL QUE POSTERIORMENTE 

LO LLEVAR~ A DELINQUIR PARA SATISFACER LO QUE NO HA PODIDO 

TENER. 

I)ESEIJPLE.O. - EL DESEMPLEo PUEOE OBEOECER A NUMERO

SAS RAZONES, ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MISERIA DE 

UN PAís. ARRASTRA CONSIGO UNA FATíDICA SEcuELA DE PROBLEMAS 
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EL DESEMPLEO ~ONDUCE AL D:SARROLLO DE VICIOS EN 

EL INDIVIDUO y ÉSTOS A SU VE: EN UN cí~<CULO, F.t.VORECEN EL 

DESEMPLEO. 

IGUALMeNTE, LA IRRESPONSABILIDAD PERSONAL y LAS 

ENfERMED.t.DES NO SÓLO puEDEN SER TMWI ÉN "CAUSA" DEL DESEM-

PLEO, SINO "EfECTOS" DEL MISMO, COMO SUCEDE EN INDIVIDUOS 

QUE, POR ESTAR LARGO TI EMPO DESOCUPADOS, EXPERIMENTAN FRUS

TRACIONES Y RESENTIMIENTOS, ACRECENT1NDOSE EN ELLOS LA IN-

DifERENCIA y LA IRRESPONSABILIDAD PERSONAL. LAS ENFERMEDA-

DES PROfESIONALES, POR OTRO LADO, CONTRIBUYEN AL DESEMPLEO 

Y EL ÚNIOO MEDIO DE HACER fRENTE A ESE PROBLEMA ES TRATANDO 

DE CONSEGUIR DINERO POR EL MEDIO MAS FÁCIL SIENDO ÉSTE EL 

ROBO Y A CAUjA CEL ROBO SE PUEDE LLEG.t.R .t.L HOMICIDIO Y A 

OTROS ACTOS ANTISOCIALES. 

Es ENTONCES OUE EL INDIVIDUO QUE NO TIENE EMPLEO 

y NECESITA INGRESOS ECONÓMICOS PARA SATISfAC R SUS NECESIDA-

D~S VIT.t.LES SE VE ~ORZADO A CONSEGUIRLOS DE CUALQUIER MANE

RA, SIENDO LO MÁS F'CIL RECUARIR AL ACTO DELICTuOSO. 

LA MENDICIOAD.- L~ MAYOR PARTE DE L~S vECES TIE-

N~ SU ORIGEN EN EL DESEMPLEO, AUNOUE OBDDECE TAM81fN A LA 
, 

EDUCACION o A fACT8RES DE LA PERSONALIDAD. 

ENTRE LOS MENDIGOS ENCONTRAMOS UN GR.t.N NÚMERO 

DE ANCI.t.NOS Y NIÑOS. tN LOS PRIMEROS, ESTA FOR""A DE GANARSE 

LA VIDA PUEDE SEA Hl8ITO, EN TANTO QuE DE LOS ~IÑOS SE INI-

OlA EN UNA EXPERI ENCI. DOLOROSA qUE PUEDE SER DE fUNESTA 

TRASCENDENCIA EN SU FUTURO. MU:HOS NIÑOS ABANDONADOS E INDE-

SfaDOS 3ATISfACEN POR ESTE MEDIO sus NECESIDADES PERENTORIAS, 
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RESULTANDO ESTO ALTAMENTE PERJUDICIAL PJRQUE COMPROMETE SU . 
MORAL Y PROPICIA LA ASOCIACION CON INDIVIDUOS DE BAJO NIVEL 

CULTURAL, Y SOCIAL, QUE LOS INDUCEN AL ROBO Y A VECES HASTA 

• A COMETER CRIM~NES. 

MUCHAS PERSONAS EXPLOTAN EL DEFECTO FíSICO o EN-

FERMEDAD, FRECUENTEMENTE EL MENDIGO TRATA DE EXPLOTAR LOS 

SENTIMIENTOS HUMANOS DE LA GENTE, INVENTA HISTORIAS Y DRA-

MAS CONMOVEDORES. 

EN ALGUNAS OCASIONES LOS NIÑOS SON ALQUILADOS POR 

SUS FAMILIARES PARA EJERCER LA MENDICIDAD O PARA ACOMPAÑAR 

A M~YORES SJN ESCRÚPULOS P.R~ CON ELLOS CONMOVER AL PÚBL1CO 

y LOGRAR SUS FINES. 

LA MENDICIDAD COMO PROBLEMA SOCIAL, EXIGE MEDIDAS 

GUBERNAMENTALES JUNTO CON EL SERVICIO SOCIAL PARA LOGRAR, 

SI NO LA ERRADICACiÓN, POR LO MENOS SU REDUCCiÓN AL MíNIMO, 

ES NECESARIO ANALIZAR LA SITUACiÓN Y TRAZAR UN PLAN QUE A-

BARQUE: 

DESCUBRIR LOS FACTORES O PROBLEMAS QUE INDUCEN AL 

INDIVIDUO A PEDIR. 

TRABAJAR POR ELIMINAR ESTOS FACTORES Y AYUDARLO A 

RESOLVER EL PROBLEMA. 

REHABILITAR PSíqUICAMENTE AL SUJETO A rlN DE DEs~-

RRAIGAR EL HÁBITO DE PEDIR. 

PROVEERLO DEL MODO O MEDIO PARA GANAR SU SUSTENTO. 

DEBIDO A LA MENDICIDAD QUE EXISTEN EN CIERTOS GRU-

POS SOCIALES, SE INCREMENTA LA DELINCUENCIA POR EL BAJO NI-

VEL MORAL EN QUE ViVEN LOS MENDIGOS. 
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iDUCACION.- LA EDUCACI6N ES UNO DE lOS PROBLEMAS 

VITALES DE LOS CIUDADANOS PARA CONVIVIR EN UNA SOCIEDAD. 

LA PREPARACiÓN DEL INDIVIDUO NO SE REFIERE UNICA-

MENTE A LA INSTRUCCiÓN SINO A LA EDUCACiÓN, CONSIDERANDO QUE 

ES UN PROCESO CONTINUO INICIADO DESDE LA CUNA. CON RELACiÓN 

A LA PREPARACiÓN ES NECESARIO EN~EÑAR A INTERPRETAR LA VIDA 

CULTURAL, ORGÁNICA Y MORAL D~ LA COMUNIDAD, A FIN DE APREN-

• oER Y EJERCER LOS DERECHOS SOCIALES Y POLITICOS y CUMPLIR 

CON LOS DEBERES CIUDAOANOS. 

UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DESAJUSTE Al ME-

DIO ES El FACTOR CULTURAL, PORQUE LA DIFERENCIA DE CULTURA 

ENTRE PADRES E HIJOS, O ENTRE LOS PROPIOS PADRES, EN MATRI-

MONIOS DESIGUALES, DAN LUGAR A INCOMPRENSIONES Y ACA~REAN 

NUMEROSOS CONFLICTOS. 

MUCHOS PADRES SE NIEGAN A QuE SuS HIJOS ESTUDIEN 

POR NECESITARLOS PARA OUE LOS AYUDEN EN SUS TAREAS. OTROS 

ESTIMAN QUE SI ELL~S, CARENT~S DE CULTURA, HAN PODIDO HACER 

FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE lA VIDA, NO ES NECfSARIO PRE0CU

PARSE PORQUE lOS H.JOS ASISTAN A LA EscuEL_. No CONCIBEN 

QUE LAS ASPIRACIONES DE fSTOS puEDAN CREAR CONfliCTOS EMO-

CIONALES FRECuENTES AL NO PODER SATISFACERSE DESDE EL PUNTO 

DE VISTA CULTURAL. 

CUANDO EN UN MATRIMONIO UNO DE LOS C6NYUGES SE 

SUPERA Y EL OTRO PERMANECE SIN EVOLUCIONAR, SURGEN FRECuEN

T€S DISCORDIAS y PROBLEMAS M~LT¡PLES QUE SUELEN fAMBlfN TENER 

SU ORIGEN EN EL FACTOR CJLTURAL. lSTOS PROBLEMA5 SE REFLEJAN 

EN LOS HIJOS, QUIENES, CON FRECUENCIA, SON TESTIGOS PRESEN-



t.N,')AYO S0bKL L':' INVt.5TIGI-\",ION SOCIAL 

[Ji UI\j ÍJLLlI~CULNTL. 
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(HALES DE DESAGRADABLES POLtIl4IC¡<S, VEJ¡\CIONF:S y MEnOSPRE-

~'OS ENTPr SUS PADRES. 

SURGEN ENTONCES LAS INCOMPRENSIONES QUE, AGRAV¡N

DOSE CADA VEZ M¡S, PUEDEN SER MOTIVO DE SEPARACI6N ESPIRI

TUAL O CORPORAL DEL MATRIMONIO. SON LOS HIJOS QUI ENES SU-

FREN ESAS FATALES CONSECUENCIAS, T0DA VEZ QUE LOS PADRES, 

_SUS fOOLOS_, SE DERRUMBAN D~SDE EDAD TEMPRANA, CUANDO A~N 

ELLOS NO EST¡N PREPARAnOS MUCHAS VECES. PARA ~OMPRENOER L~ 

VERDADERA RAZ6N NI PARA VALORAR LA MAGNITUD Y TRASCENDENCIA 

DEL PROBLEMA. 

OTR0 DE LOS FACTOKES QUE CREAN PROBLEMAS DE OESA-

JUSTE AL MEDIO AMBIENTE ES, COMO CONSECUEN lA DIRECTA O IN-

DIRECTA DEL AMBIENTE EMOCION.L, LA LUCHA CONCIENTE O INCON-

CIENTE DEL INDIVIDUO POR vENCER LAS INrRANQUEABL S BARRERAS 

0UE SE OPONEN A SUS F~RMES DECISION¿S, URGENCIAS O DESEOS, 

NO S6LO DE ADQUIRIR O AMPLIAR SU CULTURA, SINO DE OBTENER 

COMPRENSI6N PARA S~ CONDUCTA. 

:UANDO LOS INDIVIDUOS NO PUEDEN SATlsrACER SUS NE-

CESIDADES PRIMARIAS O IMPULSOS B~SICOS SE REeELA~ C~~TRA SU 

MEDIO, p);;¡)\jr ~';TE LES RESULTA HOSTIL. LAS ENERGíAS VIT,t.LES 

CORREN EL PlrSQO DE ATROFIARSE O CANALIZARSE MIL, TANTO EN 

UNA SITUACI6N COMO EN OTRA, LOS RESULTADOS SUELEN SER DES

fAVvRA~LES. lL DESAJUSTE AL MEDIO SOCIAL SERíA ~NA CUN~E-

cuENCIA fiNAL. 

LA SOCIEDAD ° MEDIO CAMBIA fRECUENTEMENTE Y CON 

LUCiÓN CONSTANTE DE LA SOCIEDAD Y lSTA EXIGE EVOLuCiÓN V~ 

• ADAPTACION FOR PARTE DEL INDIVIDUO, SUfRIENDO AM6v5 _INDI-

VIOyO y SOCIEDAO_t LAS CONS~CULN~IA~ ~u~NOO Lh AO~PTA~IÓN 
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~O SE EfECTÚA. A~í TLNEMOS LOS CONfLICTOS fAMILIARES POR 

EL CriOQUE DE LAS DifERENTES OPINIONES, ~ONCEPTOS O CRITE

RIOS SO~RE LAS NORMAS SOCIALES: LAS QUEJ~S DE LAS ~AjADAS 

GENERACIONES CUANDO VEN MALOGRADOS SuS ESfUERZOS y MENOS-

PRECIADOS SUS SERVICIOS POR LAS NUEVAS GENERACIONES; EL 

, , 
DESPLAZAMltNTO SO~I.L DEL ROMAN1ICO EN LA EPO~A DE~ DINA-

MISMO Y LA MAQUINARIA; LA DECLINACiÓN SOCIAL DE ALGUNOS IN

DIVIDUOS O SECTORES POLfTICOS; EL FRACASO DEL PAURE O MARI-

00 TlkANO EN EPO~~S DE EMANCIP~CIÓN DE LA MUJEk y DE LA JU-

VENTUD, ETC. ~STOS HECHOS ~ON PRODUCTO, CASI SIEMPRE, DE 

LA fALTA DE DESARROLLO P~RALELO ENTRE LAS ENERGíAS VITALES 

DEL INDIVIDUO Y EL RITMO DE EVOLUCIÓN DE LA ~vCIEDAD. 

POR LSTAS RAlON~S OIGO QUE LA INCOMPRENSiÓN DE 

LOS ADULTOS _APARTE DE LAS ANOMALíAS ORGÁNICAS O fí~CAS_ 

PROPICIA PR08LEMAS DE DESAJUSTE SOCIAL VUE INfLUYEN EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL INDIVIDUO. 

HIGIU~¿ y SALUD.- ~N EL ~AMPO DE LA DELINCuENCIA 

y LA PROfILAÁI~ SOvlAL E~ MUY IMPORT~NTE LA ~ALUO DEL INDI

VIDUO YA VUE ENCUNTRAMOS EN EL MEUIO ACTUAL ~UE LA MAYORíA 

DE LOS DELINCuENTES SON E~ftRMOS, POR LO QUE HAGO HINCAPIE 

EN EL LSTuOIO DE LA PERSONALIDAD. 
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LÑ3AYO SOBRt: LA INVc..STIGAvION se:; I AL Oc.. UN Dc..LlIIICiJENTL. 

GaMO COROLARIO DE ESTE TRAbAJO y PARA ACENTUAR 

MÁS LA NECESIDAD IMPRESCINDIBLE DEL lSTJDIO LCONÓMICO SOCIAL 

DE UN DELINCUENTE Y Asf ALLEaARSE ~L CONOCIMIENTO DE SU PER-

SONALIDAD DENTRO DE TODO PROCESO PENAL Y, CONSECUENTEMENTE, 

, 
PARA JUSTifiCAR LA IMPORTANCIA ~UE TIENE LA INvESTIGACION 

DE LOS TRAdAJADORES ~O~IALES EN EL CAMPO DEL DERECHO ~ENAL, 

EXPONGO UN CASO QuE INVESTIGuf PERSONALMENTE. 

~E ABSTENGO DE MENCIONAR N0MBRES DE PERSONAS Y DE 

LUGARES, Asf COMO C~ALQUIER OTRO DATO Q~L PUEDA LLEVAR A LA 

IDENTifiCACiÓN DEL DELINCUENTE A ESTUDiO, POR OBVIAS RAZO

NES fTI~AS, DANDO PON LO TANTO NOMBRES SUPUESTOS. 

AN T t.e c..D t.!1¡ T t.S : 

tN UNA RIÑA CALLEJERA UN INDIVIDUO ES MUERTO POR 

OTRO AL CAER Y GOLPEARSE EN LA CABEZA CON EL FILO DE LA BAN-

QuETA. 

LL ACUSADO JUAN PÉREZ LÓPE¿ fuE REMITIDO ANTE LAS 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y CONSIGNADO A UN JUES PENAL 

POR EL DELITO DE HOMICIDIO. ~L RENDIR D¿CLARACI6N MANifESTÓ 

SER DE ~l AAos DE EDAD, ORIGINARIO DEL DISTRITO FEDERAL; ES-

TUDIANTE DEL SlGUNDO ANO DE MEDICINA, SOLTERO, CON DOMICILIO 

EN LA COLONIA MORELOS; HI~O DE JUAN pLREL Y MARíA LÓPEl, SIN 

VICIO~ y AFICIONADO A LOS DEPORTES, A LA LECTURA Y AL CINE; 

TENER UN PROMEDIO DE ENTRADAS DE ll> 40.00 SEMANALES QUE LE 

ENTREGA SU MADRE PARA LOS TRANSPORTES, AL LADO DE UUIEN VI-
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VE Y LO SO~TI~NE. 

SOBRE LOS H[CHO~ UUL MOTIVARO~ L~ ~hOC~Su MA~I-

FEST6 LNCONTRAR~E TUMANDO ~N RlFRESCO JUNIO CON JNOS A~IGOS 

LN LA TILND,o, "X", i-'LATI"ANca :>Oi3RE UN "ÁRTIOO DE F~T BOL, 

~E ~uSCITÓ U~~ DISCUSiÓN QUE MOLLSTÓ A uNO DE LOS Pk~~[NTE~, 

4UILN EN fORMA INTEMP~~TIVA LO AGRlDI6 CON UN ARMA 8LANC~, 

LOGRÓ OLSARMARLO PERO AL LIARSE A GOL~[~ ~O flRÓ AL ~ULLO 

DEL CONUCIMILNTO, POR LO ~UL TODOS ASUSTADOS COHRILRUN A 

LLAMAR A LA .... RUl ROJA, INSISTILNOO EN QuE Ei.. HOY UCCISO FUI:. 

# 1.. " 
LA ~LRSüNA QUE H,,~IA PROVOCADU EL INCIDLNIL y QuE tL ~OLO 

HABíA TRATAGO DE DEFENDERSE. 

Los TESTIGOS PRESENCIALl~ DE ~OS HECHOS DECLARARON 

EN LOS MISMOS T[RMINOS yUE EL ACUSADO, MANIFeS1ARON CONOCER-

LO Y SER VECINOS Y UNO Ex COMPA~EHO DE E~CU~LA E~ LA SECUN-

OARIA ) RATifiCANDO QU~ HABí~ SIDO PROVOCADO. 

DURANTE EL PROCl~O DECLARARON TESTIGOS GE BuENA CO~ 

DUCTA ~UE MANIFESTARON CONOCER AL ACUSADO COMO UNA ~[RSONA 

HLNLSIA y Así ~ISMO. DE LOS INFORMES DE LAS AuTORluAO[S SE 

uESPRENDI6 QJE CARECfA DE ANTECEDENTES PlNALES. 

GON ~STuS DATOS SE CERR6 [~ PROCESO, sE fOR~ULARON 

CONCLUSIONES POR PARTE DEL MINISTERIO F~0LICO DE HUMICIDIO 

EN KINA Y DE LAS DLfENSA~ AB~OLuTüRIAS ALEGANDO L~GíTIMA 

DEFENSA Y EN [5TA~ CONDICION~S PA~6 EL PROCLSO PARA QuE L~ 

~OHT~ ~ENAL RLSPLCTIVA DICTARA LA SENTENCIA. 

~E LA INVESTIGACI6N SOCIAL QUE RLALICf DEL ACU-

~AOO. SE ENC0~TRAAON DATOS QUE CAM~IAN TOTALMeNTE EL CON-
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CEPTO DE SU PERSONALIDAD QUE SE UESPREND~ A TR~V€S DEL lx-

PlDliNTE DEL PROCESO; 

I NVt.~TI GACI üi';: 

GENERALES.- JUAN ~ÉREZ LÓPi¿, DE 4~ AÑOS DE ~DAD, 

ORIGINARIO DEL D. F., ~STUDIANTE DEE 'o. A~O DE MEDICINA, 

SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA COLONIA MORELOS. 

PADf!l: JUAN PÉREZ ('SE íGNOHA SI VIVE). 

ivIADRE: i~¡ARí A , OE SO AÑOS DE EDAD, ORIGINA-

RIO DE AC~MBARO, GTO, OCUPACiÓN, LAVA Y PLANCHA ROPA AJENA. 

¿STADO CIVIL DE LOS PADRES:VIVIERON UUNTOS UNOS 

ME~ES UNICAMENTE. 

REGISTRO CIVIL DEL ACUSADO: REGISTR~DO [N LA OFI

CIALíA DEL REGISTRO CIVIL DE IXTAPALAPA, D. F., EL 30 DE 

OCTUBRE DE 1944 CON EL NOMBRE DE JUAN LÓPEZ, POR Su MADRE 

ÚNICAMENTE, COMO HIJO NATURAL. 

FROCEDEN~IA: PROCURADURíA DE JUSTICIA DEL D. F. 

OCTUBRE DE 1~u4, EXPEDIENTE X/oS, 

CAUSA DE INGRESO: HOMICIDIO, SIN INGRESO~ ANTE-

RIORES, 

VERSiÓN DEL ACUSADO: ~UE AL ENCONTRARsE TOMANDO 

úN REFRE:;¡CO JUNTO CON UNOS AMIGOS E,. LA TIENDA "X", y FLA-

TICANDO SOSRE UN PARTIDO DE FUT BOL, UNO DE LOS PRE~ENTES 

LO MOL~STÓ CON LA DISCUSiÓN Y EN FOHMA INT¿~PESTIVA LO AGRL-

DIÓ CO ... UNIo. ARMA BLAN-:;A, LOGR ..... NDO DESARMARLO, PE.Rú AL LI"R

SE " GOLPES, LO TIRÓ AL SUELO y SE GOLPEÓ EN LA CABEZA CON 

LA ~Io.NQUETA QuEDANDO DLSMAYADO. 

VIUA INfANTlbi VIDA ESCO~AR: ~S EL CUARTO HIJO 

o~ MARíA LÓPlZ \.IUl ESTUVO CASAD" PuR LO CiviL CON "X", 
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QUIEN LA ABANDON6 CON 3 HIJOS PEQUE~OS. NJNCA TUVO ~UENAS 

RELACIONES CON SUS HERMANOS, POHyUE ADEM~S DE SER EL MENOR 

EN LA ESCUELA Y ~N Su CASA ERA MUY LISTO, Lv CONTRARIO DE 

ELLOS. SU MADRE LO CONSINTIÓ Y PREfiRiÓ A SUS OTROS HIJOS 

POR LO QuE SIEMPRE ~A HABIDO fRECUENTES RIÑAS QUE LLEGAN A 

LOS GOLPES EN MUCH"S OCASIONES. r:..S DE CARÁCTí:.R MUY IRRITA

BLE Y TODO ELLO HA CONTRIBUíDO A QUE SE APARTE MUCHO DEL 

HO&AR. ¿N LA ESCUELA HA SIDO UN ALUMNO RE~ULAR. CALLAD0 Y 

RETRAfDO PERO ALTANERO CON LOS MAESTROS, BAS1ANTE MENTIROSO 

Y CvNSTANTlMENTE TIENE PLEITOS CON SUS COMPA~~ROS y LE TL~EN 

POR ESTAR frSleAMENTE BIEN DESARROLLADO. 

TRMBAUO:NUNCA HA fHMBAJADO, SIEMPRE HAVIVIDO AL 

LADO DE SU MADRE. 

CONDUCTA. MEDIU fAMILIAR: SU CONDUCTA EN EL HOGAR 

HA SIDO SIE~PR~ REBELDE, DE CARÁCTER IRASCIBLE, HA PROVO

CADO CONSTANTES PUGNAS TANTO CON SUS MEDIOS HERMANOS COMü 

CON SU MADRE liJE HAN DEGENERADO EN PLEITOS; ES DESOBLDIENTE 

y ALTANERO Y HA ABANDONAD0 EN VARIAS UCASIONES, POR OrAS, 

LL HOGAR. 

LSrERA SEX~AL: ¿XIST~N DATOS DE QUE S~ INICiÓ A 

LA EDAD DE 13 AÑOS, 

CONOJCTA, MEDIO EXTRA fAMILIAR: ViVE EN UNA vE

CINDAD Y SOSTIENE RELACIONES CON PERSONAS DE BAJA E~fERA 

SOCIAL, MAYORES QUE ~L Y AfECTOS A COWETER TODA CLASE DE 

fALTAS, AfECTOS A LAS BEBIDAS EMBRIAGANTES Y liUE CONCuRREN 

A BILLARES Y OTROS CENTROS DE VICIO. POR LAS INVESTIGACIO

NLS REALIZADAS SE HA TENIDO CONOCIMIENTO QuE CON ESAS AMIS

TAD[~ St DEDICA A PROVOCAR REYERTAS, A GOLPEAR Y ASALTAR 
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TRANS~UNTES INDEfENSOS, POR lAS NOCHES Y ~N PALOMILLA Y Así 

MISMO EN OCASIONES CON EL SOLO OBJETO DE DIVERTIRSE HAN HE

CHO QUE MENORES DE EDAD INHALEN THINER PARA ~ROVüCARLES ES

TAUOS D~ INTOXICACiÓN. QUE LA PERSONA ouE RESULTÓ MUERIA YA 

EN ANT~RIORES OCASIONES HABíA TENIDO DISGUSTOS CON ~l POR 

LA DIRECCiÓN DE S~ PANDILLA E INCLUSiVE SE HASrAN AMENAZADO 

DE MUERTE EN VARIAS OCASIO~ES.· 

HABITACiÓN: VIVE EN UNA VECINDAD HU~ILDE, EN UN 

BARRIO POBRE DONDE ABUNDAN PANDILlAS Y TODA CLASE DE MALEN

TES. 

SITUACiÓN ECONÓMICA: LS PRECARIA, SJ MADRE LO SOS

TIENE CON GRANDES SACRifiCIOS, TANTO EN EL HOGAR COMO SUS 

ESTUDIOS, YA QUE SUS OTROS HIJOS HAN DLJADO EL HOGAR Y NO LA 

AYUDAN. 

~NfERMEDAOES: VARICELA, SARAMPiÓN, Y LAS PROPIAS 

DE LOS MENORES. 

RELIGIÓN: NINGUNA. 

CONCLUSIONES: LA PERSONA A IUVESTIGACIÓN ES UN IN

ADAPTADO SOBRE QUIEN HA INfLUIDO EL MEDIO SOCIAL EN QUE VIVE 

Y LAS AMISTADES¡ ES UN INDIVIUUO DE ALTA PELIGROSIDAD SOBRE 

El QUE DEBE LLEVARSE A CABO UN TRATAMIENTO ADECUADO PARA QUE SE 

READAPTE A LA VIDA SOCIAL. 

DESpués DE DESARROLLADA LA INVESTIGACIÓN, SE PUEDE 

AfIRMAR QUE LA PERSONALIGAD DEL DELINCuENT~ y LAS CAUSAS QUE 

LE IMPuLSARON A DELINQUIR SO~ TOTALMENTE DISTINTAS A LAS QUE 

SE DESPRENDEN DE LOS AUTOS DEL PROCESO, POR LO QuE INDUDABLE

MENTE QUE EL JUZGADOR NO PODRÁ DICTAR UNA SENTENCIA JUST~ y 

ADECUADA AL GRADo DE PELIGROSIDAD D~L DELINCUENTE, POR CARECER 

DE LOS DATOS NECESARIOS PARA ELLO. 
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ls Aquí DONDE SE ~USTlfICA LA ABSO~JTA N(~E~IDAG 

DE CREAR LL C(PARTAME~TO DL INVESTIGACI6N SOCIAL, PARA QUE 

TRA6AJAuORLS SOCIALES LL~VLN A CABu LA INvLSTI~A~IÓN OE TO

DO DLLIN~UENTL ~N CADA PROCESu. COMO AUXILIAR~S DE LA AC

MINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA OBLIGATORIEDAD DE QUE ESA I~

VLSTIG~CI¿N OB~¿ ANEXADA EN LOS ExPEDIENTES RESPECTivOS A 

EfECTO DL QU( SIRVA AL ~UZGADOR PARA LL CO~OCI~I~NTu DE 

LA PERSONALIDAD D~L u~LINCUENTL Y SE Pu~DA DI~TAR UNA SEN

TENCIA CON APEGO A LA REALIDAD, JUSTA, Y ADECUADA INCLUSI

VE, PARA LOGR ,R LA RLGENERACIÓN DEL DELINcuENTE. 

L~To A5RIRÁ UNA NUEVA FASE ~0Y IMPORTANTE uL IN

VESTIGKCI~N EN LL CA~PO DLL GLRECHU FlNAL ~ONTEMPORÁNEO, 

QUE rlARÁ MÁS EFICAZ LA PROfiLAXIS SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA 

EL DELITO. 



e o N (,; L U S ION t: S. 
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1.- ~ TRAVLs UE LA HISTvRIA DEL D~R~CHO ~LHAL ~E 

LLEGÓ A LA CUNCLUSI6N DE ~UE EL f"CTOR ~uCIAL D~~l SER CON-

SIDERADu COMO LA ~kIN~IPAL fuENTE DE LA DELINCUENCIA. 

'.- LA LEGISLACiÓN MEXICANA PREVÉ LSPEcífICA~EN-

TE LA OBLIGATORIEDAD PARA EL JUZGADOR DE CONOCER LA PERSO-

NALIUAD DEL DELINCUENTE. 

3.- lXISTE LA NECESIDAD PREFONDERANTE DEL ESTUDIO 

DE LA PERSONALIDAD Y DEL MEDIO ~OCIO-ECONÓMICO EN ~UE SE DE5-

ENVUELVE UN DELINCUENTE EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE su VIDA 

y QUE DE UNA MANERA COADYUVANTE PUDIERAN TENER RELACiÓN CON 

EL ACTO DELICTIVO. 

4.- ~s NECESARIO POR LO TANTO, QUE SE EfECTÚE LA 

, , 
INVESTIGACION ESPLClflCA DEL DELINCUENTE POR LO QUE RESPEC-

TA A SU FAMILIA, FORMACiÓN Y DESENVOLVIMIENTO DE ÉSTA, TRA-

TANDO DE CONTAR CON UN fACTOR INDISPENSABLE PARA COMPROBAR 

SI EL DELINCUENTE fUE INfLUENCIADO POSITIVA O NE~ATIVAMENTE 

EN su PERSONALIDAD, QuE ~EDUND~ EN Su CONDUCTA ~NTl LA SO

CIEDAD. 

5.- tL TRAdAJADOR SUCIAL ~SPECIALIZADO fN ~STE 

R~MO ES EL ÚNICO QUE PUEDE COLABORAR AMPLIAM~NTE CON EL JUZ

GADUR MfDIANTE LA INVESTIGACiÓN Y CONOCIMIENTO DEL INOIVI-

DUO EN Su VIDA DE ~~LACI6N, PARA QuE SE C0N~Z~A SU AUTlNTI-

CA ~ERSONALIDAD y SE fORME UN CONCEPTO vERAZ DEL OELINCU(~-

TE QUE LLEv~ AL JUZGAUOk A DICTAR uNA SENTENCIA JUSTA. 
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6.- POR LO TANTu, L~ NfCESARIO E IMPR[SCINDISLE 

LA fORMACI6N DE UN DEPARTAMENTO ESPECIALI¿ADO DE TRABA~ADO-

RES SOCIALES AOSCRITO A LAS CORTES PENALES y CONSTITUIDO 

CON LOS MEDIOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR EL TRABA~O DE 

AUXILIAR EN TODOS LOS PROCESOS PENALES. 

7.- SE ESTABLEZCA LA OBLIGATORIEDAD DE ~UE EN TO-

00 PROCESO PENAL SE LLEVE A CABO EL ESTuDIO DE LA PERSONALI

DAD DEL DELINCUENTE A TRAVls DE LOS TR~BA~ADORES SOCIALES 

y QUE fORME PARTE INHERENTE DEL MISMO. 

8.- ESTE ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD DEL DELINCUEN

TE A TRAVÉS DEL TRABA~ADOR SOCIAL EN TODOS LOS PROCEsOS A

YUDARÁ AL ~UZGADOR A DICTAR UNA SENTENCIA ~USTA y ADECUADA 

Y LA DIRECCiÓN DE PREVENCiÓN SOCIAL EL CONOCIMIENTO DEL MÉ-
, , I 

TODO MAS EFICAZ PARA LOGRAR LA REGENERACION y REAOAPTACION 

DEL DELINCUENTE A LA VIDA SOCIAL; Así MISMO, CONSTIT~IRÁ UN 

fACTOR IMPORTANTE PARA LA PROfiLAXIS SOCIAL EN LA LUCHA CON-

TRA LA DELINCUENCIA. 



B I e L I o G R A F I A. 
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b I B L I r. G R A F I A. 

CÓDIGO PENAL DE 1871. 

CÓDIGO PENAL DE 19¿~. 

CÓDIGO PENAL VIGENTE COMENTADO •••• RAfAEL DE PINA 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS P~NA-

LES PARA EL DISTRITO y TERRITORIOS 

FEDERALES VIGENTE. 

CÓDIGO FEDERAL DE ~ROC~DIMIENTOS 

P~NALES VIGENTE. 

CÓDIGO PENAL ARGENTINO DE 1~¿1. 

CÓDIGO PENAL URUGUAYO. 

PANOR¡MICA DE CRIMINOLOGrA •••••••• DR. CONSTANCIO 3ERNARDO DE 

QUI ROZ. 

CRIMINOLOGrA •••••••••••••••••••••• DR. CONSTAN\,;\O bERNI\RDO Dl 

I./UI ROZ. 

TRATADO DE DERECHO PENAL •••••••••• luIS JIMfNEZ DE ASÓA. 

CRÓNICA DEL CRIMEN ................ LuIS JIMÉNt:.Z DE A::,ÚA. 

DERECHO PLNAL ................ , •••••• l. ClJELI-O CALÓN. 

PROGRAMA DE GERECHO CRI~INAL •••••• CARRARA. 

SOCIOLOGíA CRIMINAL ............... t.NRIQUE FERRI. 

lL DELITO, SUS CAUSAS Y SUS REME-

DIOS ... t." .. t ................. t ........ CC:SAR LOMBROSO. 

TRAYECTORIA DEL DERECHO PlNAL CON-

TEMPORÁNEO ••••••••••••. tl ••••••••• Josf ~NGEL ~ENICEROS. 

LL CRIMEN, EL HOMBRE Y lL ~EDIO ••• FR.NCISCO VAL~NCIA. 

LA ~fN~SIS DEL CRIMEN EN ~fxlco •.. JuLIO GUERRLRO. 

DlRECHO MEXICANO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES. G' -
••• ti • , •••• , • ti .. • • • • • • • • • •• ú 1 L L· RMO 'O L ' ~ • 

~ v I N '::>AI~CHt.Z. 
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TEORí ... y ~RÁCTICA DEL TRABAJO ~OCIAL 

DE CASOS •••••••••••• , •••••••••••••••••• HAMILTON. 

MANUAL DE TR~dAJO SCGIAL •••••• , •••••••• MARrA ~~STELLANOS. 

PANORAMA D[ ~cCI6N 30CIAL •••••••••••••• LI~A V(YRA. 

¿L JUEZ I-'ENAL. "vRIMINALlA", Ar.o 1, 

Nov U.MBRE LJ[ 1933 ...................... KAÚL CARRANCÁ y TRU-

JILLO. 

PLNAS y iViEOIDAS DE SEGURIDAD. ""RIMINA-

LlA", AÑO 1, NúVI[M8RE DE 1963 ......... KAÚL CARRAN.;Á y TRU-JI

LLO. 

LNDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENk Y ARBI

TRIO JUDICIAL. "CRIMINALI .... ", IVIAYO 110. Di:: 

194t:. ••••• t t •••••••••••••••••••••••••••• ANTON10 KOCHA JR. 

APLI:::ACIÓN DE LAS PENAS. "CRtMINALI"''', 

MAYO DE lY~2 •••••• ••••••• I •••••••••••• ANTONIO fiCALO G. y 

LNRIQUE GUI ER. 

PROYECTO UEL CÓDIGO DEL MENOR. "CRIMI_ 

NALlA". AÑO IX, ~~UII/I, 10, JUNIO DE 1943.fERIUNflO ORTEG~. 

PROBL[MAS DE CRIMINOLOGíA, IJCRIMINAL¡A~ 

AÑo VIII, ;víAY0 10. DE 194¿ ............ JUAN LACEIRAS. 

7ERClR GONJRlSO ¡NTERAM~RICANU DEL MI-

NISTERIU PÚBLICO, PONENCIAS DE: GUILLER-

~o CORONA nUINK. DR. ~LrON~O VUIRO¿ CUA-

R6N Y JA~I¿R FI~A PALAGIQS, 
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