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lNTRODUCCION 

El estudio de este te•a es de su•• i•portancia, sobre todo 

si ve•os la realidad social en que nos desenvolvemos. 

Podemos estar seguros de que si no damos una r•pida y efe.E 

tiva soluci6n el fen6-eno de la delincuencia, •ás se seguirá pre

sentando, siendo cada vez •ayor la intensidad del proble••· 

1 

La lucha y planeacicSn jurrdico-sociol6gica de la del incue.!l 

cia es un te•a muy complejo y no solo te6ricaaiente, sino aún •ás· 

cuando pensamos en que debe apl ic•wse a la colectividad social de 

determinado lugar. Pues esto .implica no eolainente la creacidn -

·de un cuerpo legel que esté de acuerdo con la realidad social de 

un pueblo, sino también la creaci6n de un efectivo sistema que 

.lleve a cabo la aplicaci6n del cuerpo legal realizado. 

Al •ismo tiempo, podemos observar la gran importancia que 

tiene la planeaci6n de la delincuencia desde los dos puntos de 

vista, tanto jurrdico como sociol6gico. 

No pode•os crear un sistema jurrdico sin antes estudiar la 

conducta social de los individJos, pues esto sería tan absurdo C,2 

mo aplicar nol'llas jurrdicas para detel"lllinado delito a una persona 

que no lo ha cOllletido. 

Así pues, estudiaremos a lo largo de este trabajo lo fund.!, 

mental que resulta ser el an~lisis de la personalidad del indivi

duo y su condJcta social para adecuar a ellas los ordenamientos -

legales que se van creando y en base a ello lograr la efectiva 

planeaci6n jurrdico-sociol6gica que coadyuvará a la lucha contra 

la delincuencia y la criminalidad. 



CAPITULO 1 

El DERECHO PENAL Y LA CRIMINOLOGIA SOCIAL 
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EL DERECHO PENAL V LA CRIMINOLOGIA SOCIAL 

A) CONCEPTO DE DERECHO 

Se ha dicho que el ho.bre ••t' dotado de una voluntad libre -

que le permite desenvolver sus facultades naturales (c0110 son el dar 

hacer, no hacer, etc.); pero viviendo en sociedad esta libertad ae -

ve limitada por el respeto• la libertad de los de•6a individuos, y 

por ello es necesario que existan reglas, para garantizar a ceda se

aejante del grupo social el ejercicio de su actividad~ 

Para hablar del concepto de Derecho, necesitaaos saber prime

ro el significado etimológico de la palabra •oerecho•. 

Este vocablo proviene del letrn 'tiirigere• o •directum•, que 

significa dirigir, conducir directo. 

Los romanos ut i 1 i z:aron di cho voceb 1 o pare entender 1 o que ea 

una regle da conducta en sociedad. 

En sentido amplio, el Derecho es lo recto, igual ~eguido, sin 

torcerse e un lado ni a otro. 

Según el Diccionario de la Real Academia Espa~ola, el Derecho 

es •et conjunto de principios, preceptos y reglas, a que est~n sometl 

das ias relaciones humanas en toda le sociedad civil y• cuya obser-

vencia pueden ser cu•plidas por le fuerza.• (1) 

Debemos saber que no todas las normas que rigen la conducta h~ 

•ana o las relaciones de loa hombrea en sociedad, aon perta del Dere

cho 1 constituyen reglas jurrdicaa. 

El hombre se encuentra sujeto a las leyes naturalea, •• decir, 

a las que fijan y dtster11inan el orden de desarrollo de loa fen6meoos 

de la naturaleza; estas reglas son de realizacidn inevitable. 

Pero existen otras cuyo objeto directo •• el gobierno de la 

conducta humana y siendo obligatoriaa pueden violarse. 

(1) DICCIONARIO DE LA REAL ACADEt.llA ESPAÑOLA 
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A esta categorra pertenecen las reglas jurfdicas, morales, 

religioaas, y algunas m&s que son impuestaa por la .costumbre como 

son: reglas del trato social o convencionaliamos sociales o reglas 

de urbanidad. 

Asr pues, puede definirse al Derecho como "un conjunto de -

normas o reglas que gobiernan la conducta externa de los hombres -

en aociedad y se impone a los hombres por le fuerza de la miama ·~ 

cieded organizada en poder y aplica una sancidn al que viola una -

tal norma jurídica•, definicidn hecha· por el ••estro Trinidad Gar

cra, en au libro de lntroduccidn al Estudio del Derecho. (2) 

Como podemos ver, esta definicidn contiene los siguientes -

elementos: 

lo. Un conjunto de normas o regios c01110 son todos los preceptos, -

los •andatoa que nos prohfben o que nos ordenan nuestra actividad. 

2o. Este conjunto de pr!ceptos se aplica a una comunidad o socie~

ded, buscando la armonfa entre sus componentes. May que recordar 

que la vida social no se concibe sin la existencia del Derecho. 

Jo. Es obligatorio porque se hace obedecer por la fuerza frsica 

del Estado; la sancidn a la violacidn de una norma jurfdica podrfa 

ser desde la •ulta o la prisidn, hasta llegar a~ pena de muerte. 

las normas jurrdicas o leyes, son reglas de conducta social 

obligatoria, y para su cumpli•iento el Estado puede emplear como -

lo diji•o• anteriOf'mente, la fuerza pública. 

Con lo anterior comprende•os •ejor lo que es el Derecho, es 

decir el conjunto de normaa jurfdicas o leyes por las que se rige 

la vida social de un peis, impuestas por la fuerza del Estado. 

Estas normas las encontr811oa en los C6digos, leyes, regla-

.. ntos, decretos1 etc. 

El Derecho puede caracterizarse por su heteronomfa, su ext~ 

rioridad, su bilateral idad y so cohercibi 1 idad. 

(2) INTRODOCCION Al ESTUDIO DEL DERECHO.- Trinidad Garcra.-Ed. Po
r~a.-Pag. 27 
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Es heter6nomo, porque est' sometido a la autoridad o mando 

de otro (del griego •heteros• =otro, extraño). 

La exterioridad es otra caracterraticil del Derecho, porque 

le intereaan primordialmente las manifestaciones externas de la -

conducta humana, el aspecto objetivo del comportamiento, y en se

gundo lugar est'n los móviles, loa prop6sitos, las intenciones. 

El í)erecho es bilateral, porque su objetivo principal es -

regular las relaciones, y no únicamente conductas individual i~a-

dos .o a is 1 ad as, si no 1 as actividades y comporta• i entos de 1 i1ombre 

en sociedad. 

La cohercibi 1 idad en el Derecho significa que, existe la -

posibilidad de imponer el cumpli•iento de sua ••ndatos por la fue! 

~a si es necesario, para v~ncer la resistencia del rebelde. 

Podemos decir, que el Derecho como ciencia se ocupa de las 

manifestaciones jurídicas, consideradas c09!0 cetegorra de fen6me-

nos sociales y desprende de ellos y formula las leyes naturales a 

que están sujetos. 

Sabemos que la ciencia del Derecho ea e•inentemente social, 

por ser producto de la sociddad. 

El Derecho, desde el punto dd viste objetivo, es el conjun

to de normas, y estas son preceptos i•pero-atributivos, es decir -

reglas que imponen deberes y conceden facultades. 

El Derecho desde el punto de vista subjetivo, es una de las 

funciones del Derecho objetivo; es la autorizaci6n que se deriva -

de la norma. Se ha dicho que el Derecho subjetivo no puede conce

birse fuera del Derecho objetivo. 

Aar pues, no existe Derecho objetivo"°'• no conceda facult.! 

des, ni Derecho subjetivo que no depende de une norma. 

B) DERECHO PENAL. 

Podemos definir o 1 Derecho Pena 1, como e I conjunto de normas 
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jurfdicas que regulan el poder punitivo del Estado y que asocian 

al delito como antecedente, determinadas consocu~ncias penales. 

La finalidad principal del Derecho Penal, es tratar de a

cabar o reducir a su mrnima expresidn el fendmeno llamado crimi

nalidad o delincuencia. 

Ignacio Villalobos lo define co•o •una rama de Derecho~ 

blico Interno, cuyas disposiciones se enc .. inan a mantener etº.!: 

den social, reprimiendo los delitos por •edio de las penas~ t~ 

biln prev~ las •edidas de seguridad,. cuando son consecuencia de 

actos ejecutados por enfermo• o por menores ••• • (3) 

El castigo i•puesto por el hecho ilfcito penal, bien po-

drfa tomarse como un ejemplo en la sociedad para prevenir la d!; 

lincuencia, pero claro est6, que no basta la existencia de laa -

leyes o del Derecho Penal si no existe un verdadero siste•• que 

estl dispuesto a hacer cumplir o ejecutar las disposiciones de 

ese aerecho Penal. 

Los principales caracteres del Derecho PenCJI, son los si

guientes: 

es positivo, porque es un derecho que efectivamente se cumple, -

se aplica. 

Es vigente el Derecho Penal en cuanto a que tiene val ide:z fo,...al, 

pues la autoridad considere obligatorias a las normas que loco~ 

forman •ientras no las derogue ni abronue. 

E 1 Derecho Pena 1 es pdb 1 i co, porque r i 9.i 1 as re 1 ac iones entre e 1 

Estado y los particulares, y los derechos y obl iguciones no de-

ben dejar de. cumplirse. 

Es aut6n01110 ~orque sus normac tienen independencia respecto de -

las demás. Ti~ne disposiciones propias. 

Es v~loretivo, porque constantcMente está evaluando, está t011an

do en consideraci6n hechos, conductas humCJnas y vclores. 

Es finelista, porque persigue ciertos fin~s, objetivos o •etas -

(3) OfR. PENAL MEXICANO.-lgnacio Villalobos.-Ed. Porrúa.- México 
1960, Pp. 1-'.J5 · 
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precisas, como por ejemplo, disminuir a su mrnima expresidn la -

cr i rn i na 1 i dad. 

Es imperativo el Derecho Penal, porque aplica les normas con la 

autoridad de que est~ investido el Estado y las puede imponer en 

un caso dado, por la fuer:a. 

Ea sancionatorio, porque funciona en la aancidn que se le impon

ga al individuo, al delincuente. 

El Derecho Penal objetivamente considerado, ea como diji

mos anteriormente, el conjunto de normas (Jle regulan et· poder p~ 

nitivo del Estado, y que asocian al delito co•o antecedente de-

terminadas consecuencias penales. 

Y considerado desde el pun·to d~ vista subjetivo, es el d,! 

recho que tiene el Estado de señalar qu4 hechos son del itoa y 

qué penas deben imponerse a los que las cometan. 

C) CRIMINOLOGIA SOCIAL O SOCIOLOGIA CRIMINOLOGICA 

La palabra Sociologra Criminal, fue utili:ada por primera 

vez por un cientffico italiano 1 lamado Enrique Ferri. 

Esta materia se ocupa del estudio del delito como fendme-. 

no social. 

Debemos diferenciar entre la Sociología del Derecho y la 

Sociologra Criminal. La primera, tiene por objeto el estudio de 

las normas del Derecho Penal y la segunda disciplina tiene por -

objeto al delito. 

Enrique Ferri en la Sociología Cri•inal, expresa que el -

delito es la resultE::nte de un triple orden de factores: 

a) Factor end6gano 

b) Factor ex6geno frsico 

c) factor ex6geno social 
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El factor endógeno, es aqu'I que trae el sujeto desde su 

nacimiento. Asr se dice que el delincuente desde su nacimiento 

tiene ciertas inclinaciones hacia la comisión de delitos, 

El fcctor ex6geno ffsico, es aqu41 que se encuentre fue

ra del individuo, y consiste en todo aqu411o que rodea al suje

to pero ffsico, (Ejemplos: el clima, la altura sobr~ el niv~I -

del mar, la presión atmosf,rica, la lluvia, etc.) 

Como sabemos de aquf surgió una teorfa llamada "'Tabla T'~ 

mica•, del autor franc4s Ouetelet, la cual afirma que los deli-

tos de sangre y sexuales se producen con mayor frecuencia en las 

regiones del Ecuador o cercanas a él,_ y disminuyen los delitos -

contra la propiedad. 

Y-.a medida que el hombre se aleja del Ecuador y se acerca 

a los Polos, dis•inuyen los delitos sexuales y aumentan los dell 

tos contra la propiedad. 

El factor ex6geno social, lo constituye el medio ambiente 

que rodea al sujeto, es decir, el ambiente social (Primero la f~ 

mi lia donde se presentan problemas de todo tipo. En segundo lu

gar, est4 el grupo que rodea al sujeto, COlllO por ejemplo, la ve

cindad que tenga. En tercer lugar, podemos citar a la escuela, 

y por dltimo todo lo que rodea al sujeto si asiste a un club, 

etc,) 

Si estudiamos los problemas de la conducta desviada desde 

el punto de vista sociológico, debemos concluir que las violaci~ 

nes a la ley y.a la costumbre, tienen su origen en las caracterf~ 

ticas de la cultura y la organizaci6n social en que se llevan a -

cabo. 

•son las relaciones entre los hombres, los roleo que dese~ 

pe~an, sus instituciones sociales, los valores que rigen en una -

aociedad deter111inada y los vínculos entre.estas variables lo "'e 

influye en le forma de distribuci6n y proporci6n de la cond.icta -



desviada.• (4) 
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Por lo tanto, podemos concluir, que la Criminologfa Social, 

estudia y regula el delito y todos sus factores y elementos y las 
normas jurfdicas aplicables. 

(4) SOCIOLOGIA.- Lenadro Azuara P'rez.- Ed. Porrda.- .Uxico 1979 
P's· JOO 
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LA DELINCUENCIA 

A) DEFINICION 

En el estudio de la delincuencia, se pcns6 en un princi

pio que eran tres factores de donde provenran los actos humanos 

que dan origen a ésta, señalando c0mo tales a los individuales, 

los ffsicos y los sociales; pero posterior11ente los factores fl 
sicos quedaron relegados a· un segundo ténaino, ya que se ha vi! 

to según estudios e· inveotigaciones realizados, que el hombre -

puede adaptarse a la naturaleza que lo rodee. 

Asr pues, los factores individuales y los sociales dan 2 

rigen a dos posiciones: 

1. La individua 1 i ste 

2. La sociológica 

Las teorías individualistas tratan da investigar la de--

1 incuencia en los factores internos, propios del individuo, o -

sea, se sientan las rarees de los fen6menos criminales en el t~ 

rreno biol6gico y, podrramos decir que las teorras biol69icas -

ven al hombre como una figura central en una niebla donde es p~ 

co perceptible el medio social. 

Las teorras sociológicas estudian los factores extcrio-

res, o sea los ajenos al individuo en sr mismo, y~ que conside

ran que el crimen en sus causas y manifestaciones e~ unicamente 

soci~I. es decir que las causas se encuentran en el ~eclio ambie~ 

te. 

•i::n principio estas teorías no se denpojuron por completo 

del concepto antropol69ico que se tcníu; ~qur fue donde ~nrique 

rerri cii6 impul~o o cota tcorru en su 'Sociologrc Criminal', al 

considcr~r que el ombicntc social da al delito ou forma, pero su 

ori•icn est6 en lil~ incl inilciones biol6gicas antioociales•. (5) 
(5) EL í.iRl\JEH ;)i: LA Dt:LINCUENCIA.- Ma. Luisa Tomayo Zavala.- Gu,2 

najuato, ~to.- 1971 



12 

E 1 hombre es fundomenta 1 mente un ser agresivo, un ser que 

trata de afirmarse luchando Frente a los dem~s hombres. 

La agresividad trata siempre de compensar un desequilibrio. 

En 1 o mds centra 1 de nosotros mismos, 1 as exper i·enc i as emotivas 

que en nuestra infancia hemos sufrido frente a este mundo hosti 1, 

egoísta e indiferente que son los dem.ts individuos, han ido oroanJ. 

%ando un sistema de defensa, una especial arquitectura de i;ensio-

nes tan peculiar y singular para cada individuo como puede serlo -

su ficha dactiloscópica. 

En la base de este estilo de defender y autoafirmar nuestra 

propi• imaoen flcente a los denu1s individuos, hay naturalmente fac

tores constitucionales y hereditarios, pero quienes los han ido I~ 

brando y afirmando, han sido las situaciones afectivas especiales 

dentro de 1 as que e 1 hombre ha cree ido en su infancia. 

A diferencia de muchos mamíferos, el hombre nace prematuro, 

haciendo que las reacciones de adaptación al medio ambiente dejen 

una hue 1.1 a más profunda y duradera. 

De esta suerte, el condicionamiento a las pautas de conduc

ta y a 1 os il~b i toa de 1 os progcn i tores, a 1 as costumbres' socia 1 es 

reinantes en el clan o grupo en que nace, se graban en forma cuya 

profundidad es decisiva para toda la vida ulterior del sujeto. 

Por otro lado,· la radio, lo cinematografía ejercen en un 9r,2_ 

do vari~blc una influencia criminol69ica, ofreciendo ejemplos y su

oerencias sobr0 los modos de operar de famosos delincuentes. 

La·prcnsa sensacionalista lanza en forma indiscriminada tí

tulos cscani;Jalosoc que invitan a leer la historia de los crímenes 

m~s s6rdidos. 

Se ho establecido que el cine, y en grado menor la r<1dio, -

puede suscitar en d~tcrminadas circunstancias, un estado <le ansic-

ded agudo, que a su ve%, produzca reaccioncc pdcol6oicas,. (agrosi

vicJad, culpabilidad, etc.). Del mismo modo la e;;periencia demu~o--
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tr~ que el cine, la radio y la prensa, pueden enseñar ciertas té~ 

nicas criminales a los individuos predispuestos a aprenderlas. 

Estos tres factores entre otros muchos que adelante trata

ré, representan una condición que puede facilitar el camino hacia 

la delincuencia del individuo ya predispuesto. 

a) Definición de la Delincuencia desde el Punto de Vista Penol. 

Desde el punto de vista jurrdico-penal, apoy6ndonos en la 

Enciclopedia Jurfdica Omeba, se denomina delincuencia a •ta con-

ducta antisocial del hombre reprimida por la ley penal•. (6) 

Para que quede integrado el carécter o sentido antisociol

de un acto, es menester que ese acto, además de constituir una 

ilicitud, constituirá también una transgresión o los principios -

morales que ordenan la coexistencia asociada del hombre. 

Esta doble relevancia (jurrdica y moral) es fundamental p~ 

ra la caracterización de la delincuencia como fenómeno social. 

b) Defini~ión de la Delincuencia desde el Punto de Vista Sociol6-

gico. 

Socioldgicamente se treta de un verdadero fenómeno social, 

manifestado por la comisión de actos no sólo sancionados por la -

ley, sino que ademts implican transgresiones a los valores éticos 

reinantes en la sociedad, se trato de conductas antijurrdicas que 

son a la vez antisociales. 

Según el Diccionario de Sociología de Henry Pratt ·Fairchild 

podemos definir a la delincuencia como •una infracción de cualquer 

obligación social-. (7) 
En términos m4s precisos y generalmente aceptados, el térml 

no delincuencia corresponde a la calidad de delincuente, a la cap~ 

(6) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA.- Oriskill,S.D.-1979, Buenos Aires 
Argentina, Tomo VI, P4g. 183~· ·· 

(7) DICCIONARIO DE SOCIOLOGIA.- Henry Pratt Fairchild, M•xico f.C.f, 
PP• 81-82 

' f 
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ciclad de delinquir y, por ende a la infracción de deberes jurr

dicamente establecidos, que da lugar a~ atribución do respons! 

bilidad criminal y es sancionada penalmente. Es un sinónimo de 

criminalidad. 

Socioldgica y estadrsticamente, ·también se puede consid!, 

rar como un conjunto de delitos, expresados en general o referl 

dos a determinado criterio espacial, temporal o categorial. 

B) ORIGEN DEL DELITO 

En todos los tiempos el hombre se ba visto obligado a a

nalizar y a reflexionar sobre los hechos que perturban el orden 

social causando un desequilibrio moral en el ·grupo, a consecuen 

cia de que, en todas las ipocas y lugares se presentan; pudien

do decirse que la historia de la humanidad es la del delito, ª.!!!. 

bas corren edades parejas. 

La figura jurrdica que con el nombre de delito conocemos 

dentro de 1 Derecho, es una acc i 6n humana, un acto de 1 hombre, -

que se ejecuta y se·reali:a en relación al hombre mismo; es un

acto humano que c•e bajo e 1 imperio de 1 Derecho, afirmación que 

no necesita ser demostrada puesto qi,ie hay una parte del mismo -

den011inada Derecho Penal o Criminal. 

El delito pues, como acción humana tiene como sujeto al

hombre y como objeto mediato o inmediato al hombre mismo. Ni 

los fenómenos mismos de la naturaleza, ni los producidos por 

loa ani~albs caen dentro de las prescripciones del Derecho: se

real izan lo& unos y se producen los otros, obedeciendo a las 1!, 

yes inflexibles del orden frsico y de la biologra, y si sus e-

facto~ pueden producir un d•ño social, ese daño sólo es conse-

cuencia de un evento natural. 

Poro observamos que existen muchas acciones humanas que 

·tienen tambidn como sujeto y objeto al hombre; que es el hombre 

quien actúa y que el tdrmino de eae acción ea tombidn un ser h~ 
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mano; todos los valores humanos, morales, los económicos, los -

artísticos, los·cientrficos, los religiosos, etc., en cuanto 

que los unos persiguen como finalidad inmediata sorprender las 

relaciones fenoménicas y los otroi:; elevan al individuo pasta 

llevarlo a lo santo, tienen como objeto mediato al hombre, por

que I& consecuencia de esos valores se traduce en beneficio pa

ra el grupo social al que se encuentra vinculado, ya imitando,

ya creabdo, o simplemente estimulando <1 lt1 conquista y logro de,. 

sus propósitos. 

De suerte que si e 1 de 1 i to es una acción humana, segura

mente que esa acción no se refiere a ninguno de los valores que 

con su ejercicio y manifestación reelevan y perfeccionan la pe! 

son a 1 i dad humana. E 1 de 1 i to es una acc i 6n prohibida y dañosa, -

porque rebaja y degrada al individuo hasta casi identificarlo -

con el oalvaje porque es una mt1nifestación del relajamiento de

los valores humanos y un desconocimiento a los derechos indivi

duales y sociales que itntegran la colectividad humana. Por eso 

se encuentra severamente reprimida y lo ha sido excesivamente 

en los tiempos pesados. 

Primero los miembros integrantes de la sociedad y luego

por poder social y pol(tico ya debidamente organi=ado; otras v~ 

ces el delito no es una acción en el sentido estricto de lapa

labra, en cuanto a que no es un acto que externe y modifique 

con cu ejercicio las condiciones del medio aocial objetivamente 

considerado. ~onciste en un acto negati.vo, en una omisión, que

aunque no pone en juego el ejercicio de la voluntad, no obstan

te sus efecto!"; siempre se traducen en una éllteraci6n del orden

social establecido; por eso el delito siempre Gerá como ha sido 

uno acci6n contraria y negativa del Derecho. 

El orioen de la justicia ~nal tiene su fundamento en el 

instinto natural de conservaci6n conforme al que todo ser vivÍ!!' 

te reacciona contra toda acci6n que amenace o dañe las condici~ 
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nes Je existencia. El hombre continda como todo ser viviente y 

posee tres instintos fundamentales: el de conservaci6n, el do

reproducci6n de la especie y defensa-ofensa. Contra todo acto

que ponga en peligro la conservaci6n del individuo o de la es

pecie, surge de modo inevitable, la reacción del instinto defe~ 

sa-ofensa. 

En los acciones delictuosas, ese instinto se explica co

mo venganza defensiva contra el ofensor y constituye no sólo un 

derecho, sino un deber imperioso e'n la moral primitiva, ya que

la moral humana consogra e impone siempre aquéllo que es úti 1 -

para la conservación de la-especie. 

Todos los actos que se realizaran o que tuvieran como 

propósito la violación de los instintos naturales de conserva-

ción y de reproduccidn dé la, especie, debieron motivar la reaE 

ci6n natural del individuo que, atacado, vera peligrar asr la,

existencia de sus intereses m~s sagrados. 

Es una ·epoca, en que el hombretodavra en el estado pri

mitivo y atento su escaso poder sobre los elementos que lo rod!a 

ban, solamente tenfa que preocuparse por la defensa y conserva

ci6n de los medios .~s elementales de subsistencia, y toda ac-

ci6n intentada o ejecutada contra esos medios constitura segur! 

mente 1 o que hoy conocemos con e 1 nombre de de 1 i tci. 

El delito en la antigüedad y refiriéndonos a la época -

primitiva solamente es una acción nociva a•las condiciones rudl 

mentarías de la vida; no existfa la gama de hechos delictuosos 

que hoy se• presenta debido a 1 progreso y de sarro 11 o de 1 a act i -

vi dad humana. 

En el Antiguo Oriente, la organización social presenta -

el carácter teocrdtico, fundamentalmente; el poder se encuentra 

en manoo de los sacerdotes y son ellos los que, depositarios de 

1 as re ve 1 ac iones di vi nas, imponen a 1 grupo socia 1 1 as normas de 

su conducta religiosa, moral, jurrdica, política r'econ6mica, -

y haota hioi~nicc y famil ier. 



17 

El organismo social se edifica principalmente oobre la -

base religiosa y de al Ir emanan como consecuencia necesaria to

dos los demás valores sociales, 

El delito aparecer& entonces como una acci6n contra los

propósitos y los mandamientos de la divinidad y de sus represe~ 

tantes; ser~ lo que en otra época posterior le llomar4n pecado, 

y consiste fundamentalmente en la violación de los principios -

y creencias re 1 igioses. 

En Grecia, también el delito es una acci6n que daña y a

tenta contra las condiciones necesarias de existencia pero a 

quél no depende de la voluntad dol individuo¡ es impuesto por -

el destino. Pero si bien es concebido como una acci6n, o mejor 

dicho como un acto que fatalmente debe realizar el individuo, -

se le concibió también como una acci6n contraria al concepto de 

justicia. Por otra parte cabe decir que si bien: •los griegos -

reprodujeron los instintos legendarios de la venganza privada, 

se advierten también las primeras afirmaciones del Poder Públi

co y se limitan los poderes de la clase sacerdotal dominante en 

el Oriente y se restringen las reacciones individuales; se dis

tinguen ya los delitos en publ icos y privados y comienza a afi!: 

marse el concepto de justicia penal como funci6n soberana del -

Estado.• (8) 

Cabe asentar que tanto en el Antiguo Oriente como en Gr~ 

cía, la gravedad de los delitos se gradúa en proporcidn al daño 

causado por el mismo; no se toma en cuenta el elemento subjeti

vo del delincuente, ni las circunstancias externas que lo impu! 

saron a cometer el acto. 

Sin embargo, poco a poco se va pasando de una concepción 

simple a otra mds compleja, pero més real, porque se procura tg 

mar en cuenta ya la integraci6n completa de los elementos que -

constituyen la persona humana. 
@.)EL DELITO.- Liborio Villavicencio lbarra.- UNAM.-P&g. 26 
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En el Derecho Candnico, creado durante la Edad Media, la 

doctrina de Cristo establecid·y abogd por el perd6n, desechó el 

odio y la vengan:a privada, el procedimiento de las ordal ras y 

valorizó m~s el elemento intencional del delito, ya fuera por -

una vue Ita a 1 Derecho Romano, o ya fuera porque confundí 6 pee.! 

do y delito y vió en éste una ofenoa a Dios, volviendo por ende 

al concepto oriental de la venganza divina, y la pena fue expi,! 

ción y penitencia. 

Este doble cardcter de la pena, llevaba la i·dea de prov~ 

car un arrepentimiento en el delincuente de manera que con la -

penitencia pudiera readaptarse a la vida social de donde habra 

si do arrancado por e 1 poder púb 1 i co; más humano, más efectivo, -

mds conformado a 1 a rea 1 i dad. 

El principio del Derecho Candnico en materia criminal 

respondra eficientemente al propósito que más tarde habra de a

ceptar la Escuela Positivista; sobre todo estaba fundado en un 

sistema moral perfecto. 

A medida que el poder temporal de la Iglesia fue crecien 

do, cambi6 de siotema y el delito, sin dejar de ser una ofensa 

a la divinidad fue, sin embargo, objeto de duras represiones 

constituyl!indose la Iglesia en ju:gadora de los actos del ictuo-

sos y relegando su ejecuci6n al poder temporal constiturdo por 

los reyes, asr, nace posteriormente el procedimiento inquisiti-

vo. 

Y puesto que la primera •anifestaci6n del arrepentimien

to es la confesidn, y 4sta la prueba más sagrada, se le arrane,! 

ba por medio de la tortura. 

Asr vemos, cdmo a causa de diversas variantes el delito 

va teniendo su connotaci6n propia, desde la simple reacción del 

individuo frente a todo lo que puede daftar sus condiciones de -

existencia, pasando por aqu411a en que el delito es fatalmente 

impuesto por el destino y constituye une ofensa a la divinidad-
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en el sistema 9riego y oriental, hasta aquélla en que atendien

do a los móviles del mismo se penetra poco a poco en la natura

leza del acto, tomando en cuenta los valor~G propios del Ger h~ 

mano. 

En la Escuela Cl4sica (siglo XVIII), admitido el princi

pio de la 1 ibertad, tuvo que derivar como consecuencia neccsa-

ria el principio de responsabilidad de los actos. Se crey6 que 

el delito era un acto nocivo a las condiciones cociales de exi~ 

tenci4una violación de un derecho o de un deber; pero un acto 

libremente querido y· aceptado por una voluntad consciente y por 

lo Mismo moralmente imputable. 

Al hombre, sujeto y objeto del acto delictuoso, pueoto -

que hemos dicho que el Derecho no es sino una relación ele hom-

brc e hombre, se le perdió de.vista en el sistema clásico; no -

se tomaba en cuenta como tipo al hombre medio normal, tal como 

se le considera en las relaciones de Derecho Privado o Público; 

era el decir de Enrique.Ferri· "como una figura simbólico a la -

que se aplicaban indistintamente las disposiciones de las le-

yes punitivas y de procedimiento, salvo los casos de evidente -

excepción que dici10G escritores (es decir los clésicos) precis~ 

ron de manera espec i F i cci : rn i nor ra de edad, enferme efod menta 1, 

sordomude:, embriague:, ímpetu de iro o intenso dolorw. 

Por eso la pena no era sino una consecuencia del acto -

consentido y libremente ejecutado, y el delito, como decía Ca-

rrara consistta en •una infracci6n de la Ley del Estado, promul 

gada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante -

de un acto externo del hombre positivo, o·ne9ativo, moralmente 

i•putable•. (9) 

De suerte que confol'llle a este concepto del delito, este 

no aparece sino como una infracci6n a las normas de seguridad -

de los ciudadanos y el contenido de eses normas de seguridad es 

(9) DERECllO PENAL.- Jim4no::: de Asúa.- P6g. 94 



es indispensable y suficiente para mantener el orden jurrdico -

general en determinado momento histórico en un pueblo· dado. 

Tenemos pues aquF, concebido al delito como un acto ema

nado del libre arbitrio, un acto libremente querido y libremen

te ejecutado en detrimento de la Ley del Estado, que encierra -

la mrnima expresión del mfnimum ético indispensable para la 

ex i atenc i a de 1 grupo soc ra 1 ; e 1 de 1 i to es un acto mora 1 mente i !! 

putable al sujeto que lo ejecutó y por lo mismo tendrá que res

ponder de él ante la sociedad a quien lesion6. 

El delito también consiste en el desconocimiento y en la 

violación de un derecho, el derecho garantizado por el Estado -

como mínimum de conservaci6n al grupo $ocial al que protege. 

En una 'poca en donde el hombre era el elemento substan

cial de las relaciones sociales, las construcciones ideol6gicas 

ten r an que estab 1 e ce rae sobre esa· base; e 1 de 1 i to era un ente -

objetivo, efecto de una acción deliberada del hombre, y solame~. 

te se tomaba en cuenta la. gravedad del daño causado. 

Por los años 1876 a 1880, aparece en ltal ia la nueva te~ 

dencia criminalista con el nombre de Escuela Positivista. 

La nueva orientaci6n positivista parte de los hechos y ..; · 

circunstancias que rodean al hombre, e implantó como caracterr~ 

tica de su sistema, el método inductivo, experimental. 

El delito en esta doctrina es una acción, y una acción -

del hombre. Es la infracción a la norma jurídica derivada de -

una voluntad consciente. 

El ~I ito es la expresión antisocial de cierta personall 

dad de 1 de 1 i ncuente, imponiéndose e¡, consecuencia 1 a necea i dad · 

de estudiar 1 o como fe riómeno natura 1 y socia 1 , como acc i 6n hu•a

na, poniendo de aanifiesto sus causas naturales y sociales~ 

Las causas de 1 de 1 i to se re du ccn a tres factores segdn -

Enrique Ferr i y son: 

lo. Los individuales, referentes a la constituci6n psrquica, º.!: 

g&nica y &ntropol6gica del individuo. 



2o. Los frsicos, relativos al medio donde se actúa; y 

3o. Los sociales, que tienen relación con el 01Rbientc humano 

donde el sujeto se encuentra •. 

La· Escuela Positivista, tomando en cuenta s6lo las cir-

cunstancias del medio en que actuaba, ta11bi'n descuidó los val.2 

res ;;;ubjetivos del individuo y crey6 que los acto:. de .Ja perso

na eran únicamente consecuencias de los factores antes señala--

dos. 

Para César Lombroso el delito es considerado como un e-

fecto de las condiciones pefquicas del individuo y si se quiere· 

como un fenómeno patol6gico derivado de un conjunto.de condici2 

nes no quer í des ni aceptadas, n.i buscadas por 1 a voluntad y 1 a 

fa;z: de ese fenómeno (el delito), habrá cambiado radicalmente de 

naturaleza y de contextura, y en vez de colocarse en el terreno 

jurídico, habrá de encontrar·següro asilo en el plano de la . -

ciencia m4dica. 

Las causas antropológicas, dice el mismo autor, conati-

tu rdas por el sexo, la edad, la herencia, el temperamento y el 

qrganismo, se dividen en factores her~ditarios, adquiridos y o

casionales, de donde los delincuentes se clasificar4n en delin

cuentes natos, habituales o consuetudinarios y de ocasión, se-

gdn la influencia del factor o de los factores que. predO.inen -

en el sujeto.; acle111cis la clasificaci6n anterior trae como conse

cuencia la de clasificar a los delincuentes en corregibles o i!!. 

corregibles. 

Para la Escuela de la Polftica Criminal, el delito aer• 

a la vez un ente jurfdico (Escuela Cl6sica) y un fendineno social 

(Escuela Positiviste), y para su deterniinacidn se tomar6 en• -

cuenta asr el· elemento intencional libre•ente aceptado o bien, 

las condiciones circunstanciales del individuo determinante• de 

su voluntad; también los lliitodos ldgico-ebstracto y experimenta 

o inductivo, encuentran aplicaci6n en esta.tesis cri•inóldgica. 

:! 1 
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A 1 andar de 1 tiempo, y a medida que e 1 hombre va paso a

paso caminando y penetrando en el camino de lo desconocido, va 

también transformando su actitud frente a la vida y en el área 

penal observamos c6mo también tiene aplicación la tesis de Au--

9usto Comte al sentar en el terreno de lo ciencia las etapas 

fundamentales ocurridas en la existencia del hombre. 

En la época primitiva, cuando el hombre se encontraba r~ 

deado por el misterio m4s grande y completo, cuando la causa de 

los fenómenos era atribuída a la voÍuntad de un ser sobrenatu-

rel de la cual eran manifestaciones, el delito en el campo del 

derecho, no tuvo que ser cona i derodo 111ás que como ofensa para -

una divinidad como se ha comprobado en el campo histórico de 

los antiguos P.:,eblos de Oriente; cuando se llega a un estado 

ra4is evan:z:ado· de· la civi 1 i:z:ación, cuando el hombre comienzo a 

romper poco a poco, pero de una manera efectiva, el misterio 

que 1. o e i rcunscr i b r a y 1 a i nte 1 i gene i a se remonta a 1 as especu-

1 ec iones más atrevidas con el pensamiento genial de los filóso

fos griegos, se 1 lega al estado metafísico, denominado asr por 

Comte. 

Viene la invasión bárbara, y el delito vuelve a revestir 

el car4cter de la objetividad; se retrocede en cierta forma a -

la concepción teológica, puesto que su sanción se remite a la -

protección que la diyinidad puede dar al individuo inocente. 

Pero la infiltración de las ideas romanas y del cristia

nismo modifican.dulcificando un tanto la barbarie de.es~s proc! 

dimientos. '(con el sistema penitenciario ideado.e ir.fpuesto 

por las prácticas monasteriales, se vuelve a los principios de 

Cristo. Pero en est. época el delito no se considera más que -

corno un pecado, c0110 una tranagresi6n a los principios altamen

te aublimea provli!llladoa por el cristiani&1110. 

Posteriormente ae edifica la nueva ciencia del Derecho, 
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concibiendo al delito como un acto deliberado de la voluntad coil 

sciente. 

Predomina esta doctrina hasta llegar a la conclusi6n de ciue 

e 1 de 1 i to es 1 a consecuencia de factores que ob 1 i 9un a 1 hombre 

a actuar en determinado sentido. 

Después observamos, c6mo se van combinando los elementos 

descubiertos por la Escuela Clásica y los de la Positivista, y -

de ahí deriva una nueva concepción del delito, hacta llegar ü 

nuestros días. 

Luego el delito, como producto de la actividad humana, va 

siendo considerado en relaci6n a los. diferentes tiempos y luga

res en que se real iza, como al90 necesariamente negativo, como -

algo que por aten-car a las condiciones de existencia, y<i social, 

ya individuul, va concibiéndosele con· diferentes contenidos se

gún las necesidades despertadas por la vida. 

a) Estados Predelictivos 

Hay situaciones en que los individuos se ven colocados en 

el supuesto de que sin cometer propiamente ningún acto consider.2, 

do como de 1 i to, se en cu entran en t<i I es condiciones que nos hacen 

suponer la 1 legada más cercana de la creación o comisión de un -

acto de esta naturaleza. 

Desde luego es de aceptarse que en la eterna convivencia 

social todo miembro de la colectividad está expuesto a convertí~ 

se en delincuente, ya sea por imprudencia, o por motivos verda~ 

ramente ajenos a su voluntad. Sin embargo, hay sujetos de los -

que se puede afirmar con toda seguridad que en el futuro pr6ximo 

o lejano se convertirán en delincuentes y por lo mismo constitu

yen un peligro latente para la nocieded en que ·vivimos, se pue-

den comparar con esas bombas de tie~po que nadie sabe cu4ndo es

tal lar~n, pero que todos saben que lo her4n el fin y al cebo. 

A estas situaciones les llamamos •estados predelictivoa•, 
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de los cuales mencionaré algunos a continuación: vaoancia, mal

vivencia, mendicidad, portación de armas prohibidas o instruinen 

tos para delinquir, prostitución, algunos tipos de deficiencias 

mentales, toxicomanfas, alcohólicos, padecimientos incur•bles -

(srfil is, tubercul6sis, lepra, etc.), convivencia social nociva 

y por último menores en abandono. 

Para los estados predelictivos debe desaparecer por cOt11-

pleto la libertad bajo fianza, ya que si ésta se deja como ga-

rantfe procesal para los mismos individuos, la inclusión de di

chos estados en la ley penal, ser fa inúti 1, puesto que si se ha

ce es para separarlos de la sociedad en donde pueden causar ma

leo y permiti&ndoles obtener su libertad bajo fianza se nulifi

ca por completo la intención preventiva. 

Vagancia y Malvivencia 

Es este un estado predel ictivo o peligroso que trata el

Códi90 Penal en su artrculo 255 y lo define co1110 sigue dividié!!, 

dolo en dos partes: "Vagos" y "Malvivientes•. 

Del primero dice: "No dedicarse a trabajo honesto ain 

causa justif icadaw. Desde luego esta circunstancia no es la únl 

ca que nos hace llamar vago a un individuo, aparte de el la es -

necesario que care:ca de da11ici lio conocido y fijo, que no po

sea ninguna profesión u oficio, que no tenga fuentes seguras o 

confesables de ingresos, que oculte su no•bre, etc. Cuando •• -

rednen todas estas circunstancias podemos decir con toda segurl 

d•d que el sujeto en cuestidn es un vago que por lo tanto en 

cualquier momento puede convertirse en un cri•inal c0111etiendo -

un de 1 i to; . en este caso e 1 m.Ss probab 1 e en contra de 1 a prop·;•

dlid: robo. 

Pues bien, ante eata circunstancia, lo que procede ee 

cortar de raíz el mal, ••decir, enviar• dicho indi~iduo •un 

lugar donde aprende un oficio, y despu'• de inculcarle prinoi--
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pios •ajores de vide y de convivencia social, quede proparedo -

pare reintegrarse COllO un ente que se baste a si •ismo sin sig

nificar elgún peligro para la colectividad. 

Del segundo ele•ento se dice: •Tener malos antecedentes• 

COllprobados por datos de los archivos judiciales o de las oficJ. 

nas policracas de investigación. Aquí ya no encontramos si•pl.!. 

•ente la aaenaza en estado latente, sino que ya el individuo, -

con su conducta, ha de•ostrado que constituye un peligro para -

la sociedad en que vive, ya ha tenido cuentas pendientes con la 

justicia y con la policra, su peligrosidad es •ayor, asr se ju~ 

tífica •ás aún la .. dida tutelar. del estado pare con la seguri

ded de eua gobernados • 

Mendicidad 

En una fo,..• mur restringida se trata este aspecto en el 

artFculo 256 del Código Penal, y es restringida porque s61o se

refiere a aqu,llos •endigos ai•uladores o a los que porten arm• 

o instru•entos de los.cuales se pueda sospechar la comisión de

a 1 gÚn de 1 i to, a 1 os de•6s se 1 es pone comp 1 et amente a 1 margen. 

En general la .. ndicidad e5 una fuentci más de de 1 i ncuen

cia. fl .. ndigo cuando no es un si•ulador, y en este caso co•e

te el delito de fraud~, es un •enesteroso cap~z en cualquier •.2 

•ento de COlleter los actos •ás violentos para obtener provecho, 

sobrd todo econ&iico por insignificante que sea, aún como ya se 

dijo, e-tiendo ·los m•s ·tremendos delitos. 

Ade••s, la •endicidad que es una for•a de. vivir explota.!! 

do le caridad •al entendida del pueblo, aparte de significar un 

peligro latente para la sociedad, constituye un espect4culo bo

chornoso para la •i .. a. 

5e ha observado que una gran cantidad de los •endigos 

que pululan por nuestras ciudades s61o la toman COlllO dizfraz Y 

lea sirve co•o .. dio f&cil de vida, son individuos que en ver--

25 



dad se encuentran en la indigencia que ellos pretenden aparen•

tar; son ya delincuentes definidos, pues obtienen un lucro ex -

plotando la buena fe y la bondad de personas caritativas. Los -

otros, los verdadera111ente menesterosos, requieren una ayuda que 

la sociedad se obliga a darles, no co•o una caridad sino por la 

solidaridad que en toda sociedad debe existir y coaao consecuen

cia de las injusticias sociales que a veces se dan, por eje•plo 

el gran ddse11pleo que se presenta tan frecuentemente. Y para e~ 

tos casos, que con su resolución llenarran dos fines, el del -

propio •endigo que recibe ayuda y el de la sociedad que se ve-

rra libre de una a•ena:a, se han creado estos estados predel,ic

tivos, que una vez declarados, traen consigo el envío del indi

viduo • algdn sitio donde pueda readaptarse y hacerse un mi~m-

bro respetable y dtil de la colectividad. 

Portaci6n de Ar111as Prohibidas o 
lnstru•entos para Delinquir 

La portaci6n deª"'ªª prohibidas, que puede traducirse 

en la •costumbre de llevar armas ofensivas prohibidas, o que 

sin serlo, no se ajuste el portador a las dispoaiciones admini.! 

trativaa sobre la •ateria•. 

El hecho mismo de tener la costumbre de portar armas · -

prohibidas, puftales, verduguillos, art1as ocultas o disimuladas 

en bastones u otros objetos, boxea, .•anoplas y en general todas 

ªqu" las en~meradas en el artículo 160 del Código P~·nal, de11ue.! 

tren clar .. ente la intención del portador de utilizarlas cuando 

se presente I• ocasión que puede ser una riña general•ente pro

vocada por él •ia110, a quien lesª""ªª le otorgan cierta segurl 

dad o en cualquiera otra ocaai6n~ .. Un individuo que lleva esta

clase de armas de11Ueatr• tener en poco aprecio la vida de sus ~ 

se•ejantes y adn su propia vida. 
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Por otra. part~ aquél sujeto que porta armas que sin ser

prohibidas por la ley, no se ajusta a las condiciones que los -

reglamentos administrativos señalan para el lo, también constit,!! 

ye un peligro social, porque el hecho mismo de portar las armas 

sin autorización alguna, indica que no se reúnen los requisitos 

de honorabilidad, solvencia'moral, prudencia y necesidad que 

los propios reglamentos señalan para quienes desean obtener un 

permiso de portación de armas. 

Por último, el hecho de poseer instrúmentos para cometer 

delitos, también nos muestra· lo cerca que el poseedor de tales

instrumentos se coloca para cometer actos i trcitos, si es que -

no · 1 os ha comet i do ya. 

Basta la tenencia de dichos objetos {ganzdas, instrume.u 

tos propios para falsificación, documentos falsos, etc.) para 

clasificar inmediatament<l al sujeto en estado predelictivo, y -

por lo mismo en condiciones de ser relegado para ser sometido a 

tratamiento de readaptación. 

La Prostitución 

El ejercicio de la prostitución constituye otro estado -

predelictivo, ya que esto trae aparejados la degradación moral, 

el alcoholismo y aún la toxicomanra. Asimismo, l~s personas de

dicadas a la prostitución acaban contrayendo enfermedades vené

reas de las que son activos asentes transmisores, y ya es sabi

do que la transmisión consciente de enfermedades ven,reas es 

una •odalidad del delito de lesiones, asr que de esta manera se 

transforman en verdaderas delincuentes. 

Tenemos encima la tarea de evitar el delito, de prevenir 

lo, •ás bien dicho es una obligación de las leyes hacerlo. Eso 

se logra llevando a cabo campañas intensas en contra de la pro.! 

titución y encaminando por otros senderos a las infelices muje-
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res, que por no tener otros medios de vida se dedican a ejerce! 

la, enseñándoles oficios remuneradores, y honestos,a la vez que 

devolvi4ndoles la dignidad y el decoro moral perdidos. 

Algunos Tipos de Deficiencias Mentales 

los individuos no dotados, desde luego por cincunstan-

cias completamente ajenas a ellos, de la capacidad de discerni

miento común poseen una forma rudimentaria de pensar y tienen -

menos elementos para distinguir el bien del mal, lo legal de lo 

i 1ega1, 1 o mora 1 de 1 o inmoral , etc. Hasta ahora han si do bas

tante abandonados. Son incipientes y apenas notables los esfuer 

zoa que en pro de e 11 os se han rea 1 izado; sin embargo, nadie 

puede negar el peligro social que ellos encierran; pueden come

ter y de hecho cometen violaciones a la ley sin saber que lo h! 

cel\ pero no por esa f a'I ta de responsab i 1 i dad .son menos pe 1 i gro

sos para la sociedad en que viven, al contrario, encierran una 

peligrosidad mucho mayor, que si bien ellos no procuraron, tam

poco es justo que la colectividad soporte pasivamente. 

Es necesario enviarlos a establecimientos adecuados para 

obtener de e 1 los l·o mejor que se pueda, educ~ndolos de acuerdo 

con sus condiciones psicológicas, o en casos verdaderamente de

sesperados retenerlos ahf por toda su vida. Procediendo además 

a esterilizarlos para evitar que transmitan a sus posibles de-

scendientes sus propias caracterfsticas mentales. 

Toxicómanos 

El uso inmoderado de drogas enervantes o t6x'.icos, ta11· -

bi4n debe considerarse como un estado predel ictivo, ya que el -

individuo bajo los efectos d9 un t6xico, es capa:· de cometer a.s, 

tos que en estado normal jamás se atreverra; por otra parte, el 
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uso cada vez mds exagerado y en cantidades cada ~e: mayores, -

origina en el sujeto transtornos nerviosos considerables y una 

necesidad de allegarse Jo droga en cualquier forma, de tal modo 

que desesperado por no conseguir 1 a, pueden cometer también de 1 l. 
tos. 

La Suprema Corte de Justicia, en diversas ejecutorias, -

ha pensado siempre que el tratamiento curativo para los toxicó

manos debe quedar en manos de las autoridades administrativas, 

pero ello redunda en perjuicio de la propia sociedad, pues las 

autoridades administrativas no·pueden por sí solas obligar a un 

individuo a ponerse en cura contra su vo 1 untad, as r que se hace 

necesario, sea el propio Poder Judicial quien en ejecución de -

las leyes respectivas, combata el peligro que encierra la prc-

sencia de los toxicómanos en la sociedad, por la posibi 1 idad de 

que cometan actos que no solo redunden en perjuicio de ellos -

mismos, sino de la sociedad; por el ejemplo nefasto que imponen 

y por la propagación que de las costumbres viciosas hacen; los

remita a establecimientos adecuados para curarlos del vicio, y 

si el lo es necesario, despu~s deberán ser enviados a distintos 

lugares para que aprendan algún oficio y se preparen más para -

la convivencia social. 

Alcohólicos 

Siempre se ha pensado que más que una represión legal p~ 

ra combatir el alcoholismo, se requiere una campafl<i de convenc.L 

miento y de medidas de carácter social que tiendan a la eleva-

ción de impuestos por la elaborácJ6n de alcoholes, a la dismin~ 

ci6n d~ cantinas y tabernas, etc, Sin embargo a estas medidas 

podrra agregarse la creac i6n de 1 estado prede 1 i et i vo 11 amado a.l 

coholis1110, entendiendo por tal, "'el hábito de ingerir bebidos -

embriagantes a tal grado que se pierdan transitoriamente los f~ 
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cuitados mentales". El hecho de repetir frecuentemente la in-

gestión de estas bebidas ocasiona graves daños al organismo del 

individuo. 

Desgraciadamente, bajo le influencia del alcohol, tam -

bién se es capaz de cometer actos dañosos para la sociedad; sin 

contar el daño que la misma sufre al verse privada de ·1a coop! 

raci6n de uno de sus miembros que como el caso de los toxicóma

nos, pasa a ser poco menos qué inuti 1 para cualquier labor. 

Por dltimo, los ~lcohólicos transmiten muchas taras a 

sus descendientes, o cuando menos la inclinación hacia el hábi

to de tomar bebidas alcohólicas. Por el lo, también es conve-

niente esterilizar a estos sujetos entre otros, a fin de que no 

traigan al mundo seres inocentes que vengan señalados con la 

marca infamante del vicio: como la epilepsia, las deficiencias 

mentales, etc. 

Seguramente esta última medida es tan grave y extrema 

que justifica desde luego la intervención judicial para imponer 

una pena de esta naturoleza, que de ningún modo podría quedar -

en manos de autoridades administrativas el imponerla. 

Los alcohólicos también deben ser enviados a estableci-

mientos especiales para su curación, ya que solo personas debi

damente preparadas pueden sujetar a toxicómanos y ebrios consu! 

tudinarios a. regímenes curativos. 

Padecimientos Incurables 

Existen entre las plagas más terribles que la humanidad

soporta, males que en cierto grado de desarrollo son incurables 

y otros que desde su aper i c i ón 1 o son. Estas se nombran s íf i 1 is 

y tubercu 1 os is en e 1 pr.imer caso, y la 1 epra en e 1 segundo. E! 

tos ma 1 es aparte de ser i ncurab 1 es, son tan contag.i osos que e 1 

individuo que los padece va constantemente esparciendo el virus 
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de su mal, con lo cual ya no es solamente un estado predelicti

vo que guarda e 1 enfermo, si no un estado de 1 i ctuoso ya definid~ 

pues va originando serias lesiones en los organismos de quienes 

tienen la desgracia de ser contagiados; por eso, a reserva de -

que pudiera probarse la existencia de un verdadero delito, de-

ben ser considerados estos individuos en estado predelictivo y 

por lo mismo ser enviados a hospitales o asilos adecuados para 

atenuar sus males y evitar la propagación de los mismos. 

Por otro lado estos individuos se ven aislados en le vi

da socia 1 por e 1 horror que causa su ma 1 ; este a is 1 amiento pre.!!. 

de en ellos un resentimiento supremo para el mundo que les ro-

dea al cual consideran culpable de sus padecimientos, y la amar 

gura que les invüde los hace m.is. peligrosos aún, poniéndose a 

transmitir intencionalmente su mal. 

Ya se hü sebido de casos en que personas leprosas concu

rren a a 1 berca.s púb 1 i cas y cu ando son sorprendidas dec 1 aran sin 

ningún recato que intencionalmente lo hacen para propa!:Jar su e!!. 

fermedad. 

Los sifi 1 rticos, conociendo su infección ttenen contac-

tos sexua 1 es con personas sanas a qui enes contag.i an y aún en m~ 

chos casos engendran hijos que si 1 ogran venir a 1 mundo traen -

ya el padecimiento de sus padres y se convierte~ en propagado -

res del mismo haciendo que el ciclo terrible vuelva a repetirse 

con lo cual no solamente la sociedad en que vive sufre, sino 

también la especie humana entera que va degener~ndose. 

A 1 tubercu 1 oso 1 e sucede también algo pareci·do Y" 1 ega a 

sus descendiente$, si no con el mal mismo, si con una extremada 

disposición para contraerlo. 

Se hace pues necesario 1 levar a cabo una esterilizacidn 

completa de estos enfermos para evitar que sus descendientes h~ 

reden esos padecimientos. También deberrun ser enviados para -

su atención a lugares apropiados. 
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Convivencia Social Nociva 
Y 1.!enores i\b<1ndonndos 

De todos los estados predelictivos éste es quizá el más

importante, en vista de que se trata exclusivamente de menores, 

y en los menores se encuentran cifradas las esperanzas de la s~ 

ciedad para el futuro; tanto asf, que se puede concluir dicien

do que la sociedad del futuro será tan buena como lo es la in-

fancia de hoy. Es por ello que los menores cuando reciben una 

atención esmerada, serán al correr del tiempo valuartes del 

progreso y de la armonfa social que imperen. 

La cuestión de menores no ha sido tan abandonada como 

otros aspectos de la prevenci6n social. Los menores al ser juz

gados por los Tribunales para Menores, recibirán el tratamiento 

de readaptación impuesto por las autoridades competentes. 

A todo· e 1 funcionamiento que ahora contro 1 a a. 1 os meno-

res, s61o debe pedirse una amplitud mayor agregando los aspee-

tos de convivencia social nociva y menores abandonados. Tam -

bi~n debemos pugnar p~rque sea un personal debidamente prepara

do el que atienda a los pequeños rccluídos en los casos de ' 

orientación y que el tratamiento sea especial. 

La primera c1etti6n se refiere.al hecho tan frecuente a -

que asistimos,· al contemplar cómo los menores conviven ya en la 

familia, ya en medio extrafamiliar, con compañfas nocivas que 

les perjudican grandemente, pues les transmiten todas las ma-

l as costumbr~s que ah r imperan. E 1 menor ve como e 1 hecho m<is

natura I que sus padres se embriaguen, lesionen y.a1fo maten, ro

ben, cometan toda clase de delitos y mas bien los instisuen a -

imitarlos premiándolos con palabras de aliento cuando han come-

. tido un robo feli: o caatig~ndolea severamente en caso de haber 

fracasado en sus intentos. Ante esta situaci6n, el menor que -

s61o est' rodeado en su casa de estos ejemplos, no tiene m6s r~ 



medio que tomar el camino del delito entrenándose para comoter

actos puniblci:.. 

En la calle del barrio en donde se reúne con chicos de -

su edad y con mayores sólo recibe ejemplos obscenos despertanúo 

en en el menor, instintos que por su corte edad deberran despc~ 

tar más tarde. 

El menor degenera con pr~cticas sexuales desviadas que -

ponen en peligro su propia sexualidad. Más tarde sólo escuci1a 

hazañas de chiquillos más aventajados que él mismo en el delito. 

Y asr transcurre su vida con influencias nefastas, y llcgc el 

día en que hace su entrada en el delito. Y sólo se puede espe

rar de él otro individuo más que va a constituir uno grave ame

na;a para la sociedad en que vive. 

En el segundo aspecto al que nos referimoc, a los meno-

res· abandonados, no nos referimos únicamente al abandono mate-

ri al en que se encuentran tanto niños que vemos a diario por la 

calle, sino también en una forma m6s amplia al abandono moral -

en que padres irresponsables tienen a sus hijos. 11 estos niiios 

hay que acudir an"Ces óe que sea demasiado tarde, debemos dar 1 es 

orierrtación :adecuada po>ra que enfilen sus vidas hacia el servJ. 

cio de la colectividad y se conviertan en individuos útiles. 

A estos menores y a· los que están en las condiciones an

tes detalladas, se les debe enviar a casas de orientaci6n para 

que ahr lejos de las malas influencias y del abandono, reciban 

una educnción adecuada, aprendan un oficio, y tal ve; una carr~ 

ra profesional paro aquél los que demuestran mejor disposición -

para hacerlo. 

Afortunadamente, como dijimos anteriormente, el Tribunal 

de Menores con sus distintas dependencias, cumple dentro de sus 

pos i b i 1 i d•des con 1 as 1 abores que se 1 e han encomendado or i en-

tándo las bastante bién, y es de es~erarse que con la experien-

cia que el tiempo da, se vayan· meJorando los sistemas para te-
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ner esperan:;:as má:; f i rr.ies de que en un futuro no 1 ejano nuestra 

sociedad mexicana cuente con una organización mejor de la que -

desaparezcün hasta el 1 rmite mrnimo los delitos que sólo son el 

reflejo de lü descomposición social de la época. 

C) FACTORES SOCIAL~S OEL DELITO 

a) La Naturalez¡¡ iiumana 

Como ya sabemos. e 1 Oerec;:ho es una· ere ac i 6n humana a 1 ca!l 

:ada por la civilización que pretende regir la convivencia en -

que los hombres ~e constituyen; pero porque la facultad de gen~ 

rali:!:.aci6n es li•i·tada en el ser humano, ie es imposible abar-

car todas las situaciones derivadas de la actividad humüna y 

sus variantes de conducta colectiva o individual ::onsiguientes. 

Por el lo no puede est<>ble.::er el Derecho más que reglas 1 

dcales de conducta, siempre superad.::s por l <!s man i fest<.c iones -

concretas, complejas ')' sorprendentes del espíritu nurnano, tanto 

:nás deconcertantes cuanto más evolucionadc:is son le.:: sociedades-

en que el individuo vive. 

Es así, ;:omo vemos que cfate primero,:' deopué!; ios gru-

pos, rompen incesantemente las morda::a:; orohibitiv<Js de las le

yes o de las zostumbres que no se ocomodc:in a sus ;:ambios, para

asf imponer las ideas nuevas mediante una voluntcG más o menos

persistente. 

Je este modo se originaron las huel9as {prohibidas en un 

principio), las oarantFas individuales (muy restringidas en sus 

orfgenes}, la división y la limitaci6n en el trabc:ijo tan neces~ 

r i as parü i1ocer 1 a jornada humanü y asegurar una 1 abar ef i ca: -

y •enos peligrosa. 

La natura lezci humana, por i o tanto, no puede someterse -

plene111ente a la rigidez de las normas que pretenden regular la-



conúuctc de 1 os hombres; y no 1 o puede hocer porque aqu~ 

1 la se ~ncucntra por encima de todc normativi~nJ convencional;-

en consecuencia, JcsJe el punto üe vista de la apl icaci6n de la 

ley punitivo, no debe desatenücrsc coa condición. y sí, ver en

cambio en el hecho del ictuo~o, fundamentalmente significaciones 

subjetivas, l~manas, en relaci6n íntima con otras situaciones -

Jurídicas derivadas de la imperativa necesidad del vivir colec

tivo. 

Por consiguiente, en cuanto a la imputabilidad del dolo 

indirecto cuando el individuo por no poder encerrar en 1 fmites 

precisos y absolutos las consecuencias de sus act~s, el daño e

ventual que se cause, no es justo que le sea atribuído por corn

p 1 cto, y ésto porque ningún hombre puede prever todas 1 as cons~ 

cuencias derivadas de sus actos. 

Cierto que bajo.otro supuesto, dado el interés social 

que se afecta, es justificable hasta cierto punto esa atribuci6n 

o imputacicSn, pero esto nadamás como una necesidad formal y 

si empre que no haya otra razcSn de mtis fuerza y equidad. 

b) la Educación Popular 

Existe un problema social de gran significaci6n, que es 

Ja.rudimentaria ilustraci6n de parte de nuestro pueblo, y por -

consiguiente, 1 as grandes masas ignorantes l1asta de 1 as prime-

ras letras, lo que determina asimismo, esta felta de sentido de 

responsab i 1 i dad. 

En estas condiciones, su educaci6n polrtico-jurrdica ti~ 

ne que ser incipiente, y poco propicia para una vida de intensa 

realidad jurrdica, como corresponde a las etapas alcanzadas por 

ésta ciencia en la actualidad. 

Esa gran parte de poblaci6n, con su aservo de educoci6n 

moral y religioaa tambiln deficiente, sin duda caer& con mds f~ 
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ci 1 idad ante la sus"~.::i6n de los fines persona leo inmediatos y -

las conston~cs oportunidades de obrar ilícitamente que proporci2 

na 1 a dccadenc í a de 1 a pena 1 i dad efcct i va en México, para as r i.u 
gresar en la ya alarmante ::ona perturbadora del crimen. 

Esa facilidad, por lo demás ser~ frecuentemente una cons~ 

cuencia de su incapacidad inhibitoria y de previsi6n; así que e!l 

tre tanto no se logre una considerable elevaci6n ilustrativa, y 

educacional en le pueblo, no puede habla"se de una nueva y vcrd,! 

dera justicia social cuando de aplicar penas se trata; por consl 

guiente, seguirá siendo esa clase desheredada la ~ayor proveedo

ra de infracciones delictuosas. 

La injusticia que implica este problema de bienestar so -

cial, se expl ica·;mediana.iente si se atiende a que la ley es m6s 

bien obra de ct1ienes cuentan con elementos subjetivos y econ6mi

cos suficientes para evitar su sanci6n. 

fn efecto, sabemos que cuando el grado de cultura es mínl 

mo, la conducta individual se rige principalmente por sentimien

tos y por las ideas confusas que los provoquen. 

Ahora bien, c01110 podemos observar, dada su fntima rela

ci6n con la vida de los de•fis hombres, los cambios que experirae!l 

te esa conducta, las variantes que sufran esos sentimientos en -

virtud de los fen&nenos psicol6gicos que los originen, serán 

siempre potencialidad lesiva de intereses sociales. 

Estas ideas, por lo demás y dada la li•itaci6n presumible 

de sus alcances, apenas serán capaces de producir la reflexi6n y 

el temor ro~rimentes. 

Y si bien es cierto que ya la ley positiva en algunos ca

sos valora el senti•iento y lo justifica en casos de la infrac-

cidn punible, no lo hace asf con otros ta•bi6n dignos de consi~ 

racidn. 

Tal ocurre con el encubri•ineto, en que se justifica la 

conducta de quien obra moviO> por loa lazos de parentesco, de 

uiiatad, de respeto, de gratitud y de a1Ror, aunque el acto en-$í 
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sea constitutivo de un hecho delictuoso, 

Podemos concluír por lo tanto, que entre tanto no se lo

gre un nivel cultural más elevado, el problema de la del incucn

cia seguirá agravdndose. 

c) La Realidad de Nuestro Medio 

La rea 1 i dad h i st6r i ca de M&x i co, nos demuestra que e 1 

grupo social, como el de casi todaslasRepúblicas lberoamerica-

nas, ha vivido un régimen precario de realizaci6n jurídica y o~ 

to en gran parte debido, de un lado a que el grado evolutivo de 

nuestra poblaci6n ha ido en desacuerdo con las especulaciones -

filosdfico-jurídicas; y de otro, a que nuestros cuerpos legales 

oon más bien buenos deseos de quienes rom&nticamente pretenden 

trasladar a estos países las conquistas avanzadas de la ciencia 

jurídica extranjero y que, ya en la legislaci6n, se han descn-

tendido do la historia, de la naturale:a humana y de la real i

dad del medio social. 

Por el lo formulan proposiciones normativas de indiscuti

ble elevaci6n de principios, pero esencialmente te6ricas e ido~ 

1 istas por su inadecuada apl icac.i6n a la realidad. 

E 1 maestro Car 1 os l•barra, a 1 estudiar el. con concepto P.2. 

pular del homicidio principalmente en el Estado ele Puebla, men

ciona determinados fendmenos espirituales que le dan origen con 

juntamente con el concepto mismo que se formula el homicida 

de 1 hecho de 1 i ctu oso. 

Carlos lbarra dice que en este Estado, se estima como u

na desgracia el homicidio, pero no desde el punto de vista del 

ofendido, sino desde el del ofensor, pües éste se considera vr~ 

tima de un fatalismo que lo persigue y le hace ver como natural 

la ejecuci6n de subsecuentes crrmenes. Y agrego que el origen 

de osa desgracia es multiforme, pues puede proceder de remordi-



miento, de la necesidad de andar prdfugo de la justicia social

º de evitar la venganza de los familiares de la víctima o prin

cipalmente porque tiene que seguir matando ya sea en defensa 

propia al ser perseguido o porque le sobreviene algo así como -

una furia liomicida difrci lniente explicable pero evidentemente -

real. 

En cuanto al medio, el maestro lbarra sigue diciendo, 

que se manifiesta algo que est.i más allá de las fuerzas humanas 

y por lo tanto, resulta inexplicable e incontrolable como no 

sea por la influencia divina. Por consiguiente esas fuerzas a

parecen por completo superiores a la inteligencia y a la volun

tad, haciendo del individuo un juguete del destino que le da va 

lor o m·iedo, según sus deseos. 

Estudiando la respetabilidad de la autoridad, que es un

prcsupuesto necesario para 1 a rea 1i::aci6n de 1 Derecho, hace no

tar tambi~n la penosa realidad de ser nula, pues el individuo -

es ahr d<>11inante e inspirado por el concepto de honor, extraño 

pero fuerte,· que no es otra cosa que un excesivo amor propio. 

El maestro poblano del que venimos hablando, concluye 

que la justicia oficial, no puede hacer más que formalidades 

in~tiles como son la autopsia, la apertura del proceso, el li

bramiento de drdenes de aprehensi6n que no se han de cumplir, -

etc. Y dice que esta situaci6n a grandes rasgos del ambiente -

social, de la rcgi6n mencionada no ha variado gran cosa en un 

periodo de cincuenta años según estudios hechos por él mismo. 

Por otra parte, son tan múltiples las causas que engen-

dran la comisidn de los delitos y particularmente el crimen, 

que es difrcil referirlas todas. Sin embargo, podemos mencio-

nar como las m.is sobresalientes o que se presentan con m.is fre

cuencia las siguientes: la intolerancia, la irreflexi6n o la 

vengan:a. 

Estas pasiones que tanto influyen en la comisi6n de dell 



tos, ponen a su ve: de manifiesto otras causas que son internas 

como son las desviaciones psicológicas, odios que se transmiten 

de generación en generaci6n, enfermedades, cte., y como causas 

externas, la impunidad de algunos clcl incucnctes, la falta de 

vías de comunicación, el relajamiento del principio de autori-

dad, la poi ítica (ya sea local o nacional), los conflcitos agr~ 

ríos, de aguas, de bosques, etc, 

Otros factores de la criminalidad que se clesarrol lan no 

solamente en M.Sxico, sino en los demás países, son los siguien

tes: el excesivo afán de rique:as y otros bienes utilitarios s~ 

mejantes; la crisis que sufren los valores humanos morales; la 

transformación económico-social de México, y la atención simul

tánea de muchos otros factores importantes, como son 1 a ignora~ 

cia e incultura y la falta de sentido de responsabilidad de las 

grandes masas, cuyas costumbres arcaicas que se transmiten en-

tre las generaciones son un obstáculo para asimilar la civi 1 i:! 

ción actual; la prostitución, el uso de estupefacientes (todo -

tipo de drogas); la excitación nerviosa que trae consigo la vi

da agitada· de la época y que en particular afecta a ciertos de

l j tos de i mprudcnc i ¡¡ (como pueden :;;er choques de ve h r cu 1 os, at~ 

pellamientos o lesiones) o los intencionales que se les derivan 

como: los insultos o los golpes, etc.; el lucro excesivo, la 

conservación o adquisición de determinadas posiciones sobretodo 

_políticas; la inmoralidad de muchos funcionarios pdblicos y de 

los particulares que la fomentan; la sugestidn de la radio, de 

las revistas pornográficas, del cine, de la propaganda comercia 

la deficiente administraci6n de justicia; la irritante desigual 

dacl econ6mica y, sobretodo, el cada vez 111enor poder adquisitivo, 

etc. 

Todas estas causas que enuncio, constituyen sin lugar a 

dudas un gran incentivo por el que el h011bre lucha aunque impll 

ca. los más caprichosos fines que vienen a crear el ambiente pr.!?. 

picio para el clesarrol lo de la criminalidad. • < 
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Además la ful ta u•-' prudencia y de conciencia social hacen 

inconscientemente favorable la reali:aci6n de los delitos. 

Podernos observar un notable descenso del nivel 1110ral en 

todas las actividades de la vida humana colectiva e individual. 

En efecto, tanto el individuo como la familia y otros grupos s~ 

ciales, pasan en nuestros tiempos por una verdadera crisis de -

principios. Esto seguramente se deriva del abandono insensato, 

sin control de 111t1chas de las costumbres que caracterizaban a la 

sociedad en 90neral. Sin duda, que por otra parte, cada época -

tiene sus propias costumbres y moralidad, pero es claro que 

cuando éstas se ad(Jlieren sin mediar una fonaaci6n gradual y 

lenta, f&cilmente se llega a los excesos por la falta de un 

freno subjetivo que controle las fuerzas i•pulsivas del egorsm~ 

de la illlbici6n de poder, del placer sin medida, de la libertad 

i111110derada, etc. que ponen en peligro la integridad individual 

y el orden social. Sús causas aparentes son ta.bién la vida·~ 

derna con el cine, la radio, las modas, la afici6n por las bebl 

das e•briagantes, etc. 

Todas estas causas pues, constituyen una eficaz incita-

ci6n para l"Ollper con las reglas de conducta¡ y esas incitacio-

nes si no. se vigilan estrictamente por el •is.o individuo, en -

el hogar o en el grupo, que gobierne esos cambios necesarios, -

fatalmente originan no la limitada y controlada libertad indivl 

dual que tantas pra11esas de bien ofrece, sino su degeneraci6n -

por el caos que le sigue cuando no se le encierra en justos 1r
mites. 

Esa decadencia moral es ton CO•Ún, que basta orr el jui

cio valorativo que unas personas emiten de las otras, atendien

do •&s a sus bienes ••teriales o a la posibi 1 idad de obtenerlos 

en cualquier for11a, que a sus cualidades personales. 

d) El AlcoholiSltO 
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El alcoholismo es, sin duda alguna, uno de los vicios 

m~s extendidos en la actualidad y uno de los que m~s contribu-

yen al desarrollo de la delincuencia. 

Las campañas que se han emprendido para combatirlo tanto 

por los particulares como por el Estado no·han alcanzado el fin 

propuesto debido, en 9ran parte a la indiferencia o interés in

confesable de algunos funcionarios y al contrasentido de sus m,! 

todo&, pues basta ver en cualquier poblaci6n los numerosos ex-

pendios de bebidas embriagantes para advertir que el Estado se 

ha desentendido de una de las medidas más efectivas para comba-

tir el mal: la supresi6n o diaminuci6n por lo menos, de los ex

pendios de que se trata. 

Ese incremento del vicio es claro que favorece la crimi

nalidad porque como sabemos el individuo.que est~ bajo la in -

fluencia de los efectos del al9ohol, es susceptible por el de-

scenso de su sentido moral, de cometer actos que en estado no~ 

mal no ejecutarra. En efecto, el inaividuo asr no se vuelve t,2 

talmente inconsciente que se halle impedido de percibir los e

fectos de sus actos sino el estfmulo que recibe con el licor 

puede ser suficiente , atendiendo a la ofuacaci6n de su pensa-

miento y su debilidad volitiva, para ori liarlo a delinquir. 

Se sabe que le voluntad es la primera en ser vencida por 

el estado temporal de intoxicacidn que produce el alcohol. Sin

e•b•rgo, ·debemos i ns i st ir en que e 1 Estado t i ene una gran res-

pons•b i l i dad frente al .grupo social que tutela, pues resulta a,2 

surdo ver que 11, por un .lado, epi ica penas m~s o menos riguro

s•• para quienes delinquen en estado de embriaguez y por otro, 

les da oportunidades para que ee intoxiquen, mediante la multi

pl icacidn de expendios de bebidas embriagantes, haciendo fevor_! 

ble aar su delincuencia. 



D) FORMA DE DESORGAN l.!AC 1 ON SOC 1 Al 

Para tratar este tema, quisiera antes ver un poco sobre

la naturaleza de la organización social y asr entenderemos me-

jor ef tema principal de este apartado. 

Como nos dice el maestro Azuara Pérez, el hombre se ve -

obligado a vivir en una sociedad organizada, en virtud de que 

si viviera aislado carecerra de la ayuda de sus semejantes y e1 

tar r a fuera de 1 a cooperación soc i a·I , tan importante para e 1 

ser humano. 

El mismo autor nos habla de la organización social asr: 

"Es un sistema de relaciones sociales estables de car.1cter recl 

proco, un conjunto de interacciones entre personas o entre gru

pos, en la cual surge una manifiesta unidad• (10) 

Una organizaci6n social puede crecer, tanto desde el pu~ 

to de vista de su estructura como de sus funciones. Y solamen

te puede ser excitosa y fecunda cuando esté bien organizada y -

haya una perfecta coordinación entre sus miembros. 

Sin embargo, cuando no están de acuerdo con las funcio-

nes de la organización social se va perdiendo la estructura por 

m~s perfecta que haya estado formada en un principio. 

Asr pues, hay una relación directa entre la estructura -

de la organización y sus funciones. 

Dentro de las organizaciones y para que éstas funcionen

correctamente, tienen que haber mecanismos de control formados 

por fa mismp para regular todas fas anormalidades que se puedan 

presentar dentro de el la, así como las conductas antinormativas 

que se pudiesen dar, y de esta forma asegurar los principios de 

su organización. 

Hay muy pocas, pero existen este tipo de sociedades lla

madas tradicionalistas, pues sus miembros siguen las rutas tra-

(10) SOCIOLuGIA.- leandro A:uara Pérez.- Ed. Porrúa.-México 1979 
P&g. fo•i 
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zadas por sus antecesores y casi no dan lugar a una innovación

º a algún cambio social. 

As r hemos visto a grandes rasgos 1 a natura le:r;a de 1 a or

ganización social, y veremos con más claridad el fenómeno de la 

desorganizaci6n social. 

Al decir del maestro Azuara, •1a desorganizacidn consis

te en la disoluci6n de un orden o un sistema; es la desunión o 

rotura de las partes que lo constituyen•. 

La desorgani:ació~ social, se puede dar en diversos gra

dos, y según sean estos, dañan en mayor o menor intensidad la -

estructura de la organizaci6n provocando asr su posterior diso

lución. 

También puede presentarse la desorganización en un grado 

menor, siendo tal que implique una falta parcial para alcan:ar 

las funciones de una organización y así las personas que esta-

ban interesad<:is en esas funciones pueden sentirse •olestas a 

grado tal que 1 leguen a frustrarse. 

Los cambios rtip idos que se dan en algunas sociedades, C,2 

mo por ejemplo las revoluciones provocan la desorganización so~ 

cial. Pero pueden d<irse cambios menos bruscos, hasta se dan o~ 

denadamente sin provocar confusión o disturbios en un grupo so

cial y en cambio significan algo positivo para el miStno. 

La desorganización social implica en sí varios fenómenos 

sociales, uno de los cuales trataré posteriormente, como son el 

conflicto social, el conflicto de culturas, la falta de armonía 

o ajuste entre los medios y los fines que han sido aprobados 

por la sociedad. 

Todos estos fenómenos que son la desorgani:r;ación social, 

dan como consecuencias las diversas fol'!llas de conducta desviada 

que presentan las personas que considera•o• cOllo delincuentes. 



E) CONFLICTC ENTRE LA ESTRUCTURA CULTURAL Y LA SOCIAL 

La estructura de la sociedad restringe de manera funda-

meota 1 la 1 ibrc expresi6n de los impulsos nativos fijados del -

individuo y que en consecuencia pcri6dicamente el individuo se 

al:a en rebeli6n abierta contra estas restricciones para alcan

zar la 1 ibertad. 

De ve: en cuando, esta libertad es de un carácter no muy 

estimado por los representantes tradicionales de la sociedad y 

enseguida es tildada de delictiva o patol6gica, o socialmente -

pe 1 i grosa. 

Se considera la estructura social como un mal necesario

que brota primero de la libre expresi6n de impulsos sociales y 

después la reprime. 

El analista funcional considera la conducta socialmente

divergente tan producto de la estructura social como la conduc

ta conformista, y también explica que la estructura social y 

cultural engendran una pre.ai6n hacia la conducta socialmente di 

vergente sobre individuos situados en diferente posici6n en di

cha estructura. 

Altas proporciones de distancia•iento de las exigencias

institucionales se consideran resultado de motivaciones profun

das culturalmente inducidas que no pueden satisfacerse en los -

estratos sociales con limitado acceso a las oportunidades. 

La cultura y la estructura social operan en sentidos o--

puestos, 

#Algunas desviaciones también pueden considerarse COlllO -

una norma nueva de conducta que tal vez apareci6 dentro de sub

grupos en dificultades con las nol'IÍlas institucionales apoyadas 

por otros grupos y por la ley.• (11) 

(11) TEORlA Y ESTRUCTURA SOCIALES.- Robert K. Merton.- F.C.E. 
Méxi~o, 1930. Pág. 212 
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Podemos decir que ex i i::te tensión, contradice i 6n o di serena~ 

c i a entre 1 os e 1 omentos componenl:cs de 1 o estructura soc i u 1 y cu 1-

tura 1, y estas tensiones pueden conducir a que iioycn camb i oc en 

los sistemas~ 

En cualquier coso, ejercen presión para ciue i1ayo cambio. 

Cuando 1 os mecanismos socia 1 es para contro 1ilr1 oi:: func i onon con e·:' .i 
cacia, mantienen esas tensiones dentro de 1r~ites que restrinacn -

el cambio de la estructura sociol. 

Esto no quiere decir, que dichas tensiones actúen solas en 

la producción de cambios en una estructura social, pero represen-

tan uno fuente estratégica Je Cumbio. 

!lasta hace poco tier.1po se hablaba de una marc.:'do tenclenci.:i

en la tcoríel psicológica y en le sociología a atribuir ai funcionE_ 

miento defectuoso de las estructuras sociales a fallai:: del control 

socia 1 sobre 1 os. impu 1 sos b i o l óa icos de 1 hombre. Ori 9i na lr:ient-;;, -

s r hay i mpu 1 sos b i o 1 Óg i cos de 1 hombre que busa<in p 1 cno c.x,,res i ón. 

Y ¿espués, hay e 1 orden socia 1, que es en esonc i a un apara

to para manejar los impulsos para el tratamiento eocial de lac te.!l 

siones, para la "renunci<i <i los placeres instintivosw, sesún ciice 

Freud. 

La inconformidad con las exigencias de la estructura social 

se supone arraigada o implfcita en la naturale:a originari<i. 3on 

los impulsos biol69icamente enrai%odos los que de ve: en cuando se 

abren pase a través del control social. Y por lo tanto, la confor

midad es el resultado de un condicionamiento irracional. 

/.tetas Cu 1tura1 es y r~ormas 1 nst i tuc i ona 1 es. 

Los e 1 cmentos más importantes de 1 os estructuras socio 1 os y 

cultur<iles son dos : 

lo. Son los objetivos, prop6sitos e intereses culturalmente definl 

dos, sustentados como objetivos legrtimos por todos los individuos 

de la sociedad o por individuoa situados en ella en uno posición -



difurente. Al::.unos de los ubjetivos culturales se relocionan en 

forma directc:i con los impul!:.os biol6nicos del hombre, pero no es

t~n determinocios por ellos, Los objetivos predominc:intes impulsan 

diversos grc:idos cle sentimiento y de importancia y comprenden una 

estructura de refercncic:i aspirccional. Son las cosas •por las 

que vale la pena esfor:arsew, 

2o. Este elemento regula y define los modos admisibles de alean-

zar estos objetivos. Todo grupo social acopla sus objetivos cul

turales a lc:i::; reglas, arraigadas a las costumbres o en las .insti

tuciones, relativas a los procecli~ientos permisibles para avan:c:ir 

hacia dichos objetivos,· Durante al9ún tiempo estd asegurada la -

estabilidad social, a dispen:rns de le flexibilidad social. Como 

e 1. margen cle conductas di feren-tcs pcrm it idas por 1 u cu 1 tura está-

1 imitado en forma estricta, hay ¡.ioco base paro .:idcptarse a circu1!1. 

tanci<is nuevas. Se desarrolla un.:i sociedad unida por lil trc:Jdici.ti 

un.:i soc i cclnd saoradn. Entre estos ti pol'.l e;d:rcmos hay soc i ed.:i<les

quc conservan un equi 1 ibrio .:iproximado entre u::>jetivos culturales 

y práct i ccis i nst i tuc i ona 1 i :adas y e 11 as constituyen 1 as soc i cdilr~ES 

unificad.:is y relativamente estables, nunr:iue ca::ibicntes. 

~e conservn un equ i 1 i br i o efe et i vo en·trc estos dos aspectos de 1 a 

estructura social, mientras que los s<itisracciones resultantes ~~ 

ra los individuos se ajusten a los dos presiones culturales, es -

decir satisfacciones procedentes cíe la constituci6n de los objetl 

vos y s<i·Cisfoccioncs n<icidas en form.:i direc-l;a de los· modos ins'l:i

tucionalmcnte cnn.:il i::odos clc alc<in.:arlos. 

Ni:iJuna sociedad caroce de norm.:is que 9obiernen la conduc

ta, poro se diferenci<in en el grado en que la tredici6n, las cos

tumbres y los controles institucionales estén efica=rnonte unific!! 

dos con 1 os •:>IJjet i vos que ocu~an un 1 U:Jur e 1 ev.::ido en 1 a jerarqu ra 
de los valore: culturales, 

El pro·~;:':ii:niento m6o e:~icn:: desde el punto de vista técnico, 



soa legftimo o no, para la cultura, se convierte en el preferido 

por antonomasia para la conducta institucionalmente prescrita. 

Si este proceso de atenuacj.cSn continlSa, la sociedad se h,! 

ce inestable y se produce lo que ílur!cheim 1 lamcS •anom(a• (o fal

ta de norma). 
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Por o·i:ro 1 ado, podemos observar que· los padres en e 1 ndc 1 eo 

fami 1 iar, sirven de banda de transmisi6n de los valores _Y los obj_! 

tivos de los grupos que forman p~rte, sobretodo de su clase social, 

o de la clase con la cual s~ identifican. Y las escuelas _son nat~ 

ra 1 mente, 1 a agencia para 1 a transm is i 6n de 1 os va 1 ores vi gentes, 

y una gran proporci6n de los libros empleados en las escuelas de -

la ciud~d im?lican o exponen d~ manera explrcita •que la educaci6n 

lleva a la intel isencia y en consecuencia al trabajo y d 6xito mo

netor i o". C:ste se p•.Jede cons i dorar ·como un proceso para di se i p 1 i

nar a la gente para que mantenga sus aspir.aciones insatisfechas, ~ 

porque pueden reali:arse s6lo con que uno tenga los talentos requ~ 

ridos. 

Asr, hay culturas cor.io la norteamericana, que imponen la a-

ceptaci6n de •tres axiomas culturales: primero, todos deben esfor-

zarse hacia las mismas metas elevadas, ya que est&n a disposici6n 

de todos; el aparente Fracaso del momento no es más que una esta

ci6n de espera hacia el éxito definitivo; tercero, el verdadero 

fracaso e~tá en reducir la ambicidn o renunciar a ella. 

Desde el punto de vista sociol69ico1 estos axiomas represe.!!. 

tan, primero, la desviaci6:i de la crrtica desde la estructura so-

cial hacia uno mismo, entre los situados en la sociedad de manera 

qQe no tienen acceso pleno e ioual a las oportunidades ; segundo le 

conservaci6n de una estructura de poder social mediante· la existen

cia en los estratos sociales más bajos de individuos que se identi

fican, no con sus icuales, sino con los individuos de la cumbre; y 

tercero, la actua~i6n de presiones f~vorables a la conformidad con 

dictados cultura.les de <ll:lb.iciones irreprimibles mediante la ameno-

··J. 
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::a para qu iencs no se .:;cü1~0.icn a dichos dictados de no 5cr cons í .~.=_ 

rados plenamente cpertenccientes a la sociedad. 

¡\ trav&s de estos procc.il.os la cultura norte amor i cana con·::e.E! 

por6nca siDUC caracteri:6ndosc por la impor~ancia de la rique::a C.2, 
. . 

mo sfmbolo fundamental de éxito, sin una importancia proporcionada 

de las vfas leQftimas por las cuales avanza /141cia esa meta. 

b) Tipos de Adaptaci6n Individual. 

El examen ele c6mo opera la estructura social para ejercer -

presi6n sobre los .individuos en favor de uno u otro de los clifere_!l 

tes modoo do conducta debe ir precedido de la obscrvaci6n de- los -

individuos para pasar de un.cundo a otro al ocuparoe en diferentes 

esferas ele actividades socia 1 e::;. Pode1110s clasificar a 1 os mocloc -

de adaptacidn indivic:iial: Conformidad, lnnovacidn, ~itualismo, Re

traimiento, y Rcbeli6~, los cuales trataré en lo subsecuente. 

l. Conforr.iiclad.- En la medi® en que es est.:ible una sociedad! es

te tipo de adaptaci~n (es decir la conforsi¿acl con las metas cult~ 

roles y los medios institucionalizados), os la m6o común y la rn6s 

apliamente difundida; si no fuese asr, no ¡>eclrfa con3ervarse la c.:¡, 

tahilidad de la sociedad. Todo orden social se sostiene por la 

conducto do los individuos que representa con-forraidacl con las nor

mas dé cultura consaoradas, aunque qui~~ secularr.iente cambiantes. 

En realidad s61o porque la conciicta se orienta en forma tf

p i ca hacia 1 os va lores b~s i cos cle lo sociedad podemos hob 1 ar de un 

aoreoado huraanb como constituyente de urm sociedad. A menoo que -

haya un dep6sito de valores c01:1partid~ por individuos que se in-

fluyen mutuamente, ax·i:Sten relaciones socialeri, pero no existe so-

ciedad. 

11. lnnovaci~n.- Una gran importancia cultural concedida a la lilCta

•xlto invita a este modo do odapt;oci6n mediante el uso de medios 



institucion.:ilr.icnte proscritos, pero con frecuencia efic.:ices, de 

<ilcan:_.:ir por lo meno::; el sir:iulocro del éxito: rique::a y poc!cr. 

En los niveles ccon6micos superiores, la prcsicSn hacia l.:i 

innovecicSn casi borra la diferencia entre esfuer::os a manera cic

nogocios del lacio de las costumbres y pr6cticas violentas m6s 

al 16 clc la costumbre. 

Ln cultura tiene exigencias incompatibles para los situa

dos en los bivcles m6s bajos de la estructura social. Por uno 

parte, se les pide que oriente·n su conducta hacia la perspectivu 

de la gran riquc::a; y por otra Ge les nie9a en gron medida opor.: 

tunidades efectivas par.:i h.:icerlo de élcuerclo con las instituciones. 

La consecuencia de esa incongruencia estructural es una elevada -

proporcicSn cle conducta desviada. 

El equi 1 ibrio entre los fines culturalmente sefíalaclos )' 

los mcdioo se hace muy inestable con la importancia cada ve: rna-

yor de alcon::ar los fines cargados de prestigio por cualquier me

dio. 

Pero le falta de oportunidaclos o la exélger.:ida importancia 

pecun i ar i e no bosta paro prociuc ¡" r una e 1 evada frecuencia de con-

dueto diver9ente. Una estructura ele clases relativamente rroida, 

un sistema de ca:::tas, puede 1 i 1:1 i tar 1 as oportun i dades 1:1Ucho r.a6s. -

all& de lo que conocemos. S61o cuando un sistema de valores cul

turales exalta virtualmente por encima de todo lo dcm6s, ciertas 

metas-dxito coounes para lo poblaci6n en neneral, mientras que lo 

estructura social restringe rigurosamente o cierra por· completo -

el acceso a los r:iodos oprobocloo de alcan:ar esa::: metas a una par

te considerable de lo misma pobloci6n, se produce la conducta cle~ 

viada en oran escala. 

Se dice que lao r.icta::; truocicndcn las fronter.:io ele eme, -

que no dobon 1 i r.i i t.ir 1 as, pero 1 a ornan i :ac i 6n _socia 1 rea 1 oo do -

tal suert~ que existen clifcrenciaa de clase on cuanto al acceso a 

esas metas. 
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La pobre za corno 'te 1 y 1 a con:; i !JU i ente li mi toe i 6n de oport!!_ 

-·'~ ......... 



ni el a dos no Ge o"!: a ;:iara pro..::.:;; ir un;:i pro:>orc i 6n mu y a 1 t<1 .,:.;:, conc!u~ 

ta dol ictiva, 

Adn l.:i no-!:oriil po~r~=n en •• ¡ r.Ícdio de la ebundcncia no 

conduce de menora inevitajlc a ese resultado. Pero cuando l;:i P.2. 

bre::a y loo desventajas que l;:i acor;ap;:iilan ~;:irQ co~potir por los 

v<1lores culturales aprobados para todos los indivi~uos do la S.2, 

cicdacl, oc onla::e con la icportancia cultural del éxito pocunia

r i o como r;ici;a preC:ora i nante, e 1 rost: 1 todo norr.ia 1 son a 1 tas propo,i: 

ciones de conducta c!olictuosa. 

El soci61ono Gilbert i:urrily, obscrv6 con reopocto a es·to, 

que wel r.iojor soai l lero para la super!rl:ici6n es un.:1 cociedacl en 

la que las fortunas do los ltombrcs ;:>~recen no tenGr pr~cticamon.:. 

te relaci~n alguna con sus Cldritos y esfue:r:os. Un.:i socio.dad c.= 
table y bien nobornadél tiende, ~ékndo en términos !Jonoralcs, a 

garanti::ar que ol a:>rondi:·virtuoso e industrioso ·l:en::¡a ~':ito en 

la vida mientras que el aproncli: c;:ilo e indolente frecaso. Y 

en esa sociedad la ~nte tiende o d~r ig¡>0rtancia a las caclenas

ra::onabloo o vi~iblcs cle la causaliclaú. Pero en una sociedad 

que padece anom(a, las virtudes ordinarias y la di 1 inenci.:i, · hon

rado: y l<l bondad :>arecen sorde poco provcc!1ow. · (12) 

C:n algunas sociedades cor.io lü nuo::.tra, la gNn im¡:¡ortuilcie 

cultural dada al &xito pecuniario p<ira todos y una estructura so

cial que 1 iraita en f-orma indebido la ;:>osibilidad cle recurrir ~r6~ 

ticarnente a medios a;>robados, proclucon on r:iuchos un<: tensi6n ha-

cia prácticas innovadoras que so o¡:>artan de las normas im;tituci.2 

na les. 
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Pero es~a forma de acl<lp-l:oci6n presupone que los individuos 

fueron impcrrectar.ae¡¡te instH:::ucional i::oclos, do. r.iodo· 'que abanclon<Jn 

los medios inotitucionales cilntras conservan la acpiraci6n al éxi-

to. 

{l2) flVE !3T:,c¿;:; OF G:?i:EK l?ELIGIOf{.- Gi lbcrt ?.lurray, Now Yor!~.-1925 
P4g. 8G. 
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Pero entre quienes lu:in interiorÍ:i:ado con plenitud los v.n

lores inctitucionalos, lo m~s probable es que una situaci6n pare

cida conclu=ca a una rcacci6n clifcrente, en la que es .nbanclonada -

la meta pero persiste la conformidad con las costumbres morales. 
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111. aitualicrno.- El tipo ritualista de adaptaci6n implica el 

abandono o la reducci6n de los altos objetivos culturales del ~xl 

to pecuniario y de la r~pida movilidad a la medida en que pueda -

uno oatis'faccr sus .nspir.:icioncs. Pero aunque uno rechace •la o-

bliDaci6n cultural de procurar salir adelante.en el mundo, aunque 

redu:ca sus hori:ontes, sioue respetando de manera casi compulsi

vo las normas institucionales. 

Pueoto que 1 a adapt.nc i 6n es en rea 1 i dad un<1 des i e i 6n i n·(;e.i: 

na, no se cree por lo oencral que represento un problema social. 

Pero esto oea o no una conducta desviada, no hay duda de -

que representa un alejamiento del modelo cultural en que los incll 

viduos se oblinon a e~for=ar~e activamente para avan:ar y aocon--

der en la jerarquía social. 

y un recurso para mitioar 1á aguda ansiedad por la posici6n 

social, es rebajar en forma permanente el nivel de las aspiraciones. 

El miedo produce inacci6n, o mejor dicho acci6n rutini:acla. El. te

ma fundor.iontal entretejido en esas actividades de ritualismo social 

corno por ejemplo, wno aspires a demasiado y no tendr6s desennaños•, 

es que 1 as ar.ib i c iones !lrandes exponen a 1 individuo a 1 dosennaíio y 

al peligro, mientras que los aspiraciones modestas cl.1n satisfacci6n 

y seguridad. Es una reacci6n a una situaci6n que parece amena:ado

ro y suscito;: deaconf i an:a. Es como di co at i nodamentc Robert K. /.io.!: 

ton la actitud implrcita entre los trabajadores que reoulan cuidadg 

samente su producci6n por una cuota constante on una orgoni:oci6n -

industrial en clonclc tienen ocosi6n para te~r que •ser6n señalados• 

por el personal de la gerencia y que"huceder~ algo~ si su proclucci6n 

sube. o bajo. (13) 

(13) Op. Cit. Pag. 227, ~obert K. Merton 



Es en conclusión, el 1:ioclo de adaptaci6n pura bucear en ·fo.!: 

mo i ncl i vi clua 1 un escape pr i voc!o de 1 os pe 1 i gros y clc 1 as lirustra

c iones qtJe 1 e¡¡ parecen i nhcrentcs a 1 a -competcnc i o (cjcmp 1 o: 1 oc 

bur6cratoc) para afcon:or r.ietas culturales icportontc~ abandono~ 

do estas mota¡¡ y aferr6ndosc 1 o 1:1~s ectr i ctamente pos i b 1 o o 1 as -

seguras rutinas de. las normas institucionales. 
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IV. Retroir.iicnto.- Asr como la conformidad sigue siendo la m~s -

frecuente, el retro ir.liento (que. es el rocha:o do las metas cultur.2 

les y de los modios inotitucionoles), es el menos cor.ufo. 

Loe i~dividuos que se adoptan (o se malaclaptan) de cota man~ 

ro est~n en la sociedad, pero no son de ella. Para la Socioloara -

estos son 1 os verclélcleros extraiios • Como no comparten 1 a tab 1 ü co

man de valoree, pueden contarse entre· los r.l<ter.ibros de lü sociccic:icl 

s61o en un sentido ficticio. 

A esta categorra pcMleneccn afaunac actividades odoptotivos 

de los psic6ticos, los prosc~itos, los errabundos, los voaabunclos, 

los vacos, loe borrachos cr6nieoc y los droaaclictoc. ~enunciaron 

a las motos culturolman~o prescritao y su conducta no se ajusta o 

los normas institucionales. 

¿oto no quiere decir que en algunos cocos lo fuente de su -

modo de adaptaci6n no sea lo misma estructuro social que en rcoli

deid reclu:i:oron, ni que su e;d stenc i a dentro clc una :ono no con et i -

tuya un problema social. 

Desde el punto cle vista de sus ·fuentes en la estructuro so-
• 

cial, es r.iuy probable que este ciodo de adaptc:ici6n tenga lugar cua!!. 

do tanto las motas culturales como los prltc·l:ic<ls in.stitucionales -

han si do cocip 1 et amente as i mi 1 a dan por e 1 individuo e i mpregnadils -

de afecto y ele altos voloref:, pero los vras institucionales accesl 

bles no conducen ol éxito. 

De esto resulta un doble conflicto: lo obligaci6n moral in-
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teriori:ada de adoptar los medios institucionales entra en conrli~ 

to con las presiones para recurrir a medios il rcitos (que pue<len -

alcanzar la meta) y el individuo no puede acudir a ~eclios que sean 

a la ve: le9rtimos y eficaces. 

Se mantiene el sistema competitivo, pero los indiviauos 

frustrados u obstacu 1 i ::a dos que no pueden 1 u ch ar con di cho s 1 stcr.ia 

se retraen. El derrotismo, el quietismo y la resignacidn se mani

fiestan en mecanismos de escape que en · t71timc instancia los 112, 

van a esc<ipor de las cxigencia·s de la sociedild. 

Esto es, pues, un expediente que nace del fracaso continua

do para acercarse a la meta por procedimientos lesrtimos, y de la 

incapacidad para usar e 1 camino i 1 eg rt i mo a causa de 1 as proh i b i-

c iones interiori:adas. 

~n la vida pablica y ceremonial, este ti~o de conducta des

vi<ida es c~s condenada por los representantes tradicionales de la 

sociedad. 

En contr<iste con el conformista, que mantiene en funciona-

miento las metas sociales, este sujeto desviado, es un riesgo im

prociucti vo. 

En con"!:raste con e 1 innovador que por 1 o cienos es "I i sto" y 

se esfuer:a activamente, no ve valor on la ~eta-é~ito que la cultura 

tanto estima; en contraste con ol ritualiate, que por lo menos se -

ajusta a las costumbres, da poca ~tencidn <i las pr~cticas instituci~ 

na les. 

Y la sociedad no acepta a la ligera ese recha:o de sus valo-

res, ya que ;1acerlo, serla ponerlos on duda. Los que abandonaron la 

blfsqueda de éxito son porscgu ido::; i ncesantemcnte h.:iata donde se en-

cuentren por una sociedad que insiste en que todos sus individuos oc 

orienten hacia al esí"uer:o ¡:ior el éxito. 

Este cu¡'Jr·to modo <le aclaptaciCSn, es pues, el del socialmente -

cieshorodado qui en a i no roe i be ninguna de 1 a:J rococ;ipensas que 1 a so

c i edacl ofrece, tambi~n sufre pocas ·de las frustraciones que acompa--

ñan a la buaca cons~ante de osa~ recompensas. 
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Es además, un modo privado y no colectivo de oda~~aci6n. 

Aunque los individuos que presentan esta conducta divergen

te pueden gravitar :.acia cen~ros en los que entran en contacto con 

otros desviados, y aunque pueden llegar a participar en la subcul

tura de los grupos divergentes, sus adaptaciones son en 9ran medí~ 

da privadas y aisladas, y no cst~n regid<JS :xijo un c6digo cultural 

nuevo. 

V. l\ebel i6n.- Este es un codo ~e acla~taci6n colectiva, Lleva a -

los inclivicluos que est~n fuera de la estM.1cturo social a pensar y 

tratar de poner· en existenciü una estru.::tur<1 soci<il nueva, es <le-

cir muy modif.icada. 

Consideran a las getas y nOl'lllOS existentes, puramente arbl 

trarias. Y lo arbitrario es precisODente lo que no puede exioir 

fidelidad ni posee le9itiaidad, porque lo cisco poórfa ser de otra 

manera. 

En nuestra sociedad, es claro que los raoviraientos organi:a

dos de robeli6n tratan de introciucir una estructuro social en lo -

GUC las normas culturales de &xito serfañ raclical!M!nte modificadas 

y se adoptarran provisi°'!°s :xira una corrcs,ondcncia m6o estrecho 

entre el m6rito, _el csfuerzo·y la rcc001pcnsa. 

Debemos distin!]Uir do la rc!:>eli6n ~n tipo superficialmente 

an41090, pero distinto en esencia. que es el resentimiento. En ªE 

te sent i miento coa:> 1 ejo ;>OC:CQOs ver tros e 1 eoentos que son: prime 

ro, sentimientos difusos de odio, envidia y hostilidad; segundo, -

la sensaci6n ~ impotencia ;>ara expresar esos sentioientos activa

mente contra la persona o estrato social que la; suscita; tercero, 

el sentimiento constante de esa hostilidad iapotente. 

El punto esencial que distin3Ue el resentir.iicnto de la reb~ 

1 i61\ es que aquél no· im¡>I ica un verdadero cm:óio <le. valores. 

La re;,;c 1 i 6n por otro 1 ado, impl ica una verdcoora transva 1 o

rac i 6n, en la ~uo 1~ experiencia directa de I~ frustraci6n lleva a 



la ocusaci6n pleno contra los valores ant<riormente estimados. 

En el rosenti1:1iento condena uno lo que él\itela en secreto. :::n 

la rebel i6n, condene el anhelo mismo. Pero aunque son dos cosas -

di fe rentes, 1 a rcbc 1 i 6n orgon i :oci<> puede uprovcchar un vasto dcp6.:: 

sito de los sentimientos descontentos o medida quc~se ogudi:an lus 

dislocaciones institucionales. 
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Cuando se considera el sistema institucional como la barre

ra para lo sotisfacci6n de objetivos •estd montado la escena poro 

la rebeli6nw, como rcacci6n adaptativa, como nos dice acertadamen

te fl.erton. 

Pare. pasar a 1 il ilCC i 6n po 1 rt i ca organ i :ada. no :1d 1 o hay que 

ncoar le. fh;eliclad ü la estructura social vicentci¡. sino que h<iy 

que trasloclorl<i a nrupos nuevos posefdos por un mito nuevo. 

,;hora bien, '· el rcncoodo es ~ien aunque tenga &xito, re

nuncia a los valores vigentes, que se convierten en el blanco de -

la mayor 1.osti 1 idod por parte de quienes esttin en rebel i6n. 

Porque no s61o pone en duda los valores en cuesti6n como h,!! 

ce el extraño al grupo, sino que él mismo sionif"ica que se ha roto 

la unidad del" grupo. Pero son individuos de una clase en ascenso, 

y no los m6s ¿eprimidos, quienes orooni:an al resentido y al rebc! 

·de en un grupo revolucionario, según estudios que so han real i:ada. 

c) La Tendencia a la Anomfo. 

L.i estructura soc.ial que hemos visto produce una tendencia

hoc i a 1 o <mom ra y Ja conducta di vcr90nte. La pres i 6n de semejante 

orden social se dirige a vencer a los cor.ipetidores. Mientras que 

·los sentimientos que dan apoyo a este sistema competitivo estén 

distribufáos por todo el caDpo de actividades y no se limiten al -

resultado final del 'xito, la elecci6n de medicspermaaecer4 en brtTI 

parte dentro del ~mbito del con~rol institucional. Pero cuando -

la importancia cultural de los satisfacciones derivadas de lo com-

peteric i • rn i sr.ia a un intcf.és :casi exciusivo por el resultado, lo 



tendencio reoultante favorece la dcstrucci6n do la estructura reou

ladoro. 

Esta tendencia hacia la anomfa no opera i9ualmento en toda -

sociedad. 'n la medida en que fa estructura cultural atribuye preo

tigio o determinodos actividades (por ejecplo artfsticas), y lo es

tructuro socia 1 permite e 1 acceso él e 11 as, e 1 si sterna esté un· -

tonto estobili:ado. Adn los m~s grandes divergentes pueden mostro~ 

so conformes con estos conjuntos de valores. 

d) El Papel do lo Familia. 

Zn los tipos de conducto divcr:;iente también lo familia tiene 

su pope 1 ~ La -?ami 1 ia, es desde luego, la pri ne ipol cadena do tran~ 

rnisi6n ~ara lo difusi6n de los normas culturales o los generaciones 

nuevas. 

Tambi6n trasmite en parte aquél fra!)CICnto do lo cultura que~ 

es accesible al estrato social y a los _grupos en que se encuentran 

los podres. 

Es por lo tonto, un mecanismo para disciplinar al hijo en r,2_ 

.1oci6n con 1 as metas .cu 1tu·ra1 ea y 1 as costu;.ibres corcater r st i cas de 

este estrecho mar80n de grupos. 

Adcrn6s, los niños descubren y asimilan uniformidades cultur.!!. 

les at1n cuando est6n implri::itas y no hayan sido reducidas a reglas. 

Podrrarnos ver el resultado obtenido también en otros eatudios 

y 1 legor o la conclusi.6n de que la ambici6n ;,>aterna en los hijos se 

presenta con mayo~ frecuencia en los padres menos capaces (los fracE, 

sodos o frustrados), y esto es en relacidn a que no pueden proporci~ 

narles a sus hijos acceso 1 ibro a los oportunidades, ser~n los que -

ejerzan mayor presidn sobre ellos para que_ lle9uen a experimentar 

triunfos importantes. Y esto sfndromo cie aspiraciones elevadas y -

de limitadas oportunidades reales es, lo que incita a la conducta dl 
vergente. 

Podemo::i concluir. que el conflicto entre la estructura cultural 
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y sociul son por lo tanto, una formu de decorguni=aci6n cocicl. 

Este conflicto podrra originur las concluctus clesvia<loc, pues 

se comprontun e 1 conjunto de Vu 1 ores y normac con e 1 conjunto C:e fo!_ 

mas de vivir y costumbres que se huyan en los ::;rupos o incliviC:uo::;. 

Coda cultura le presenta a los sujetos que forman el sru~o -

social diversac final icladcs o rnetas que deben tra·t.:l)'(clo .:ilcun::.:ir y -

t.:imbi~n l~s prccento diversos medios para reali:crlo::;. 

Pero dcoarac i ciclamen'.:e, puede suceder que ce 1 e c!6 mucha i rapo,¡: 

tancia a al8unas de esas final idacles y los incliviciuos al no tener 

loe rncclioc requeridos paro alcan::arlas se ven presionados al estar -

en una desventaja tul en le estructura sociol, que recurren iJ loe cll 
versas formas de conductD dezvi oda que hemos tratado anter i or;;icntc 

pora poder 11 c9ar a ecos fines tan va 1 orados por 1 a soc i e ciad. 

Az r, :1cmos visto· que 1 os individuo.o ante ·t<> 1 es pre e i onec pu c

elen reaccionar c:e distinta forma y es cuando se precentan los varia~ 

cloz tipos cl3 conducta clcsviaclü como son el ritu<>I is~o, fa innovoci6~ 

el retrDimiento y la rebcli6n. 
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PLANEACION CONTRA LA DELINCUENCIA Y LA CRIMINALIDAD 

A) CONCEPTO DE PLANEACION 

La palabra •planear• significa •trazar o formar uno o va-

rios planes; organizar, preparar o proyectar•. (14) 

En el tema a tratar, se refiere a trazar o formar uno o va

rios planes encaminados a combatir la delincuencia y la criminali

dad, asr como organizarlos, prepara~los y prpyectorlos segdn sea -

·necesario para esa finalidad. 

_Ahora bien, la prevencidn en lo penal, es la finalidad atrl 

burda. la ley para contener con su amenaza los impulsos delictuo-

sos. 

Segdn el maestro Lucio Mendieta y Ndñez, el mejor sistema 

para llevar a cabo y con lxito la lucha contra la delincuencia y -

la criminalidad, se integra de la siguiente manera: 

h Prevenci6n de la delincuencia atacando los factores que la pro

ducen, como son: el desempleo, miseria, incapacitaci6n, ocio, alc,2 

holismo, vagancia, malvivencia, drogadiccidn y peligrosidad. 

2. Establecimiento de •ctFnicas Sociales•. 

3. Vigilancia y represidn policraca. 

4, Autodefensa Social. 

S. Orden~ci6n l'egal de sanciones de acuerdo con la realidad social. 

6. Ordenaci6n legal de laa acciones procesales de acuerdo con la -

realidad aoC'ial. 

7. Ordenaci4n de los reclusorios penales. Tratamientos y terapias 

con evaluaci6n exacta de •ua resultados. 

8. Control de los reos que go;i;un de 1 ibertad. 



60 

9. Asistencia a los reos liberados. 

10. Consejo Criminol6gico Nacional. (15) 

la prevención de la delincuencia es un problema muy cOtllple

jo que necesita un examen muy de°tenido de parte de un gran ndmero

de especialistas: soci61ogos, psiquiatras, cri•inólogos, médicos, 

educadores, trabajadores sociales, religiosos, legisladores, etc. 

las actividades generales de prevenci6n de la delincuencia 

comprenden todas las medidas destinadas a fOlllentar la salud y el 

bienestar de los menores y de los adultos. 

las pruebas colectivas llevadas a cebo, por ejemplo al ín-

gresar a la escuela, pef'llliten reconocer en une edad temprana los -

casos potenciales de la delincuencia reincidente, pero con esto no 

queda el problema resuelto, porque no se sabe hasta qu' punto es-

tos cosos, especialmente predispuestos responder'n a las medidas -

preventivas. No es i11p.robable que sean vfcti•as de factores cons

titucionales muy activos, lo que puede deter•inar que todas las m~ 

didas preventivas emprendidas en un plan reeducativo resulten ilu

sorias, o por lo menos, llUY difrciles. 

Hay que subrayar que la carrera de criminal puede cc>11enzar 

a cualquier edad. Al estudiar los cri•inales adultos, se descubre 

que fueron la mayorra niños difrciles. Tambi'n parece que 11Uchos

adultos reincidentes han crecido de alguna fo,..a de sost4n eficaz 

al cc>11ienzo de su edad adulte, pues los adultos se desobligan ha-

cia ellos a los 17 6 18 eños por suponerse err6ne ... nte que a esa 

edad los jóvenes son ya adultos responsables. 

El estudio de las causes de la del incuenc'ia conduce a la -

conclusicSn de que, cualquiera que fuese el origen del acto delictl 

vo cometido por un menor, este acto es el resultado del crrculo vl 
éioso; inseguridad, ansiedad, agresividad. Asr sea que se trate -

de un delincuente accidental que no llegara-a .. r reincidente, o -

de un delincuente habitual, se debe considerar a la delincuencia 

(15) TEMAS SOCIOLOGICOS DE ACTUALIDAD.-Lucio Mendieta y Ndflez, 
r.Mxico, 1978. . 
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como un indicio: indicio de un transtorno .pasajero o permanente -

superficial o profundo, de una inadoptaci6n social inminente o ac

tual. 

Cabe esperar con fundamento, que de una acci6n tan amplia y 

genera 1 izada como es 1 a 1 ucha contra 1 a de 1 i ncuenc i'a, re su 1 te con 

el tiempo, una reducci6n substancial en el ndmero de inadaptados -

sociales considerados hasta ahora como m~s o menos constituciona-

les, y entre el los, los delincuentes habituales o reincidentes. 

Se tratar& realmente de la manifestaci6n de una modifica-

ci6n gradual del •terreno•, por medio de una campaña paciente y 

sistem4tica como las cG111pañas contra las enfermedades. 

Sabiendo que las enfermedades mentales congénitas son uno -

de los factores muy i•portantes en la génesis de la delincuencia, 

los servicios de higiene y vigil.ancia pre y post natales funciona.!l 

do en los centros de salud de la.Secretarfa de Salubridad y Asis-

tenc.i.a, prestan ya una gran ayuda en 1 a 1 u cha contra 1 a de 1 i ncuen

c i a. Las visitadoras s•nitarias son las primeras personas que en

tran en contacto con el reci&n nacido y pueden hacerse cargo de r~ 

conocer determinadO tipo de situaciones familiares que pueden in-

fluir a la larga en la salud mental del niño. M4s tarde el m.Sdico 

escolar est4 en una situaci6n privilegiada para observar los prime 

ros srnt0tnas de transtornos afectivos o ffsicos. 

Todos los psiquietras saben que un deficiente mentál cuida

dosa11ente orientado, si .. pre y cuando no sea de un tipo muy pronun

ciado puede 1-legar a ser un miembro inofensivo, auryque deficiente, 

de la sociedad, que lo acepta y lo quiere tal como es. Por otra -

parte, el deficiente •argado, que responde con· la fuerza o el ar

did a las ofensas incesante~ de que es objeto, puede convertirse -

en un malechor pel igroao y difrci 1 de corregir. 

Laa medidas profil,cticaa que podrran aplicarse en gran es

cala parecen derivarse 16gic ... nte de: •1a preparacidn de loa pa-

drea, eapecial.-nte de la ••dre antes del necimiento del primer hl 
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jo, proporcionándoles consejos para que los orienten sobre las di

ficultades educativas que pueden presentarse en los primeros meses 

y años de vida de sus hijos, ocuparse de una manera general, de 

1 os transtornos psi co 169 i cos qu~ pueden afectar a los padres para -

prevenir los conflictos conyuga~es•. (16) 

Todo esto est~ muy bien tratándose de una poblaci6n asequi

ble a esa clase de ayuda. Pero nos encontramos con un gran sector 

de poblaci6n afectado por la pobreza, fa ignorancia, faltos de in

ter~a para mejorar su condici6n. No debemos esperar que acudan -

espont&neamente a consultar un centro educativo especial, debemos 

ir a buscarlos, y no debemos esperar resultados apreciables por m~ 

cho tiempo, tal vez varias generaciones. 

En grandes centros industriales se ha tratado por medio de 

educadores sociales de gran experiencia o de sacerdotes obreros, -

de trabajar con los predelincuentes en sus grupos naturales toman

do parte en todas sus actividades con excepcidn de los actos deli~ 

tuosos. Támbién se ha observado que ante la enorme organizaci6n -

impersonal de una gran ciudad, muchos menores delincuentes o pre

delincuentes expresan un agudo sentimiento de abandono. Se hacen~ 

cesario faci 1 itar ocasiones adecuadas de ~xito y o¡•ganizar progra

mas que susciten entusiasmo y confianza. 

Estas ideas son la base del proyecto de campamento de trab! 

jo en New Yeraey o de la Asociaci6n de Escuelas al Aire libre de 

la Gran Bretaña, donde se brinda a los individuos la oportunidad -

de ·dar •uestras de valor y de resist~ncia, adiestrdndolos gradual

••nte en actividades •ontañeras; otras organizaciones de este tipo 

son loa clubs de aviaci6n y cos•on,utica de Yugoslavia, etc. 

Suele admitirse que la holgazanerra es en muchas ocasionea

precuraora de la delincuencia; su descubrimiento y trata•iento pr~ 

coces pueden constituir uno de los mltodoa •Is eficaces de preven

ci6n. 

(16) DELINCUENCIA, FENOMENO 810-PSICO-SOCIAL.- Micheline Gonzllez.
~xico.- 1963, Plg. 27 
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Claro estd que toda prevenci6n implica un trabajo social 

bien organizado, con trabajadores sociales bien adiestrados. Las -

organizaciones religiosas tienen una importancia considerable en -

1 as actividades preventivas y muchas de e 1 1 as se han ade 1 antado 

con ventaja a los mismos gobiernos, por la cal ídad de las personas 

interesadas y la fuerza que representa siempre una ideología. 

En su obra •La Criminalidad en la Repdbl ica Mexicana•, el -

Dr. A. Quiroz Cuar6n, insiste mucho sobre la impunidad del crimen 

en M&xico y la deficiencia de la poi icfa y la justicia. Ese es un 

aspecto muy importante de la prevenci6n tanto para los j6venes co

mo para los adultos. La seguridad de que el crimen ser' castigado 

constituye en sf una barrera lllUY poderosa para ciertos delincuen-

tes, digamos circunatanciales. 

Cot1batir la desocupaci6n, la miseria, la ignorancia, las ªD 
fermedades, deben ser la .. ta de toda sociedad moderna. 

Eso se obtiene gracias a un trabajo organizado y minucioso

en ambiente polftico tranquilo. 

Las guerras y las agitaciones representan siempre un retro

ceso en la civilizaci6n, una carda de los valores morales y el cam 

po abierto a la delincuencia. 

Asf, hemos tratado lo que es la planeaci6n y prevenci6n de

la delincuencia, y algunos de loa .&todos que podrfan utilizarse -

para hacerlas eficaces en sociedades COlllO la nuestra. 

B) ORDENACION DE LAS LEYES PENALES DE ACUERDO CON LA REALIDAD 
SOCIAL 

Deagraciada-nte cuanto se haga en •ateria de organizaci6n-

econdmica y social, a pesar de la poi icfa y de los mds eficaces "'!. 

dio• de autodefensa social, habr4 siempre de 1 incu.entes y crimina--

I••· Cuando los .. dios preventivos para detener sus actividades -

del ictuosaa fracasan, es necesario recurrir a las leyes penales 

que tienen una dob.le funci6n: disuasiva y punitiva. 
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En su primer aspecto caen dentro de los medios de prevenci6n 

de los actos delictivos y, en el segundo, si bien obran a partir de 

la comisi6n de esos actos, su objeto es evitar las reincidencias y 

satisfacer el sentimiento de justicia que existe latente en todas 

las sociedades humanas, que se puedf::n expresar hasta en forma vio-

lenta, cuando es pasado por alto. 

Desde los tie•pos m's primitivos, en todos los pueblos de la 

tierra se han consignado los actos antisociales que a111eritan sanci~ 

nes hasta concretarse en los cddigos penales •odernos, con cierta -

uniformidad universal. Sin embargo, actualmente bajo la influencia

de teorras y de .circunstancias sociales, han desaparecido o tienden 

a desaparecer, de algunos ordenamientos penales, figuras delictivas 

como son el adulterio y el aborto entre otras, que adn tienen san-

ciones en la mayorra de los pafses civilizados. 

Como nos dice el maestro Mendieta y Ndñez, en su obra antes

citada, varía en los diversos cddigos penales del mundo la severi-

dad· de las penas de acuerdo con la moral media, las circunstancias 

que privan en la sociedad en una época dada y la situacidn política 

de cada país. 

En general se tiende s'iempre a adecuar las penas a eatas ci.!: 

cunstancias y a aumentar las sanciones a aqu,llos delitos que reví~ 

ten mayor gravedad y despiertan por su frecuencia reacciones socia

les de indignacidn y de protesta. 

Adem~s de la a~ecuacidn de las penas, en la lucha contra la

del incuencia, debe d4rsele especial i•portancia a la publicidad de 

las sanciones. Pues no basta dictar leyes y cddigos punitivos para 

reducir la delincuencia, si no se les da la difusidn necesaria a fin 

de que produzcan los efectos intimidatorios que con unas y otros se 

persiguen. 

La mayorra de los delincuentes son personas ignorantes y adn 

aqu& 1 1 os que ti e nen e i erto ni ve 1 cu 1tura1, saben que todo acto de 1 i ~ 

tuoao trae consigo une pena; pero no conocen exactamente la magnitud 

de el la. 
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En lo lucha contra la delincuencia y la criminal irlad es de-

capital importancia dar a conocer, por todos los medios posibles, 

entre las diversas capas sociales, especialmente en las econ&a i ca-

mente ddbi les, las penas asignadas por la ley a los m~s frecuentes 

delitos no solo en forma escrita a través de la prensa, sino tatn-

bi~n en la escuela priNaria, en la secundaria y en los países de -

diferencias raciales muy variadas, en las regiones indfgenas •ono-

1 ingües, en los respectivos idiomas y dialectos. 

Esta publicidad debe ser repetida para lograr efectos seme

jantes a los que la reiteraci6n produce, por ejemplo en las propa

gandas comerciales. 

La Constituci6n 

El artfculo So. constitucional al referirse a la imposibill 

dad de prestar servicios sin consentimiento expreso de quien los -

va a ejecutar, consigna. como una de las excepciones a la regla ge

neral, el trabajo ejecutado COlllO resultado de una pena impuesta 

por la autoridad judicial, aie•pre que reúna los requisitos que p~ 

ra duraci6n de jornada· de trabajo señalan las fracciones 1 y 11 

del artfculo 123 de la propia Constituci6n. 

Ahora bien, lo que se necesita es que el juez en el cuerpo 

de la sentencia declare categ6ricamente que el delincuente queda -

sujeto a un trabajo. No ea necesario que indique la clase de actl 

vidad, bastar& con .encionar la circunstancia arriba indicada. 

El rigorismo del ertíeulo 14 constitucional debería desapa

recer de lo• juicios penales del orden c0111ún o federal, dejando al 

juzgador libertad para practicar las diligencias a su juicio nece

sarias para i•poner las penas de acuerdo con sus observaciones. 

En toda sentencia .. tretar&n los siguientes aspectos, que

en ningiln caso deber'n faltar: 

1. Las generales del procesado 

2. La causa o causas debidamente probadas de ingreso y proceso 

J. srntesis de la personalidad del procesado 
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4. Su peligrosidad social 

5. Tratamiento aconsejable 

6. Resoluci6n con fundamentos razonables y legales 

Este procedimiento es el utilizado en el Tribunal de Meno-

res, junto con las medidas para conocer la personalidad del del in-

cuente en los cuatro siguientes aspectos: 

a) Médico 

b) Social 

c) Psicol6gico 

d) Pedagdgico 

Ha dado tan buenos resultados con los 11enores según las in

vestigaciones hechas, que no debe dudarse la eficacia segura con -

que responder•fa ·en todo tipo de juicios. Nos darra los anteceden

tes m&s o menos completos del individuo, permitiéndonos conocer su 

procedencia, causa o causas de su ingreso, procesos anteriores, vl 
da que llevaba, medio fami 1 iar en que se desarrol 16, medio social 

en que convivió y tuvieron lugar sus actividades, enfermedades pa

decidas o que padezca, mentalidad que posea, ·grado de educaci6n, -

etc. Estos dos últimos datos ser~n derivados de pruebas especia-

les a que ser4 c0tnetido. 

La reuni6n de todos los valiosos datos conocidos, permiti-

r•n formular las conclusiones generales derivadas del estudio par

ticular de cada aspecto. 

No debemos dejar de mencionar el artículo 16 constitucional 

en la parte que dice •no podri librarse ninguna orden de aprehen-

aicSn o detencicSn a no ser por la autoridad judicial, ain que proce

da denuncia, acusaci6n o querella de un hecho determinado que la -

ley castigue con pena corporal•. 

Unicamente podrrantos aumentar que no solo los hechos que m~ 

rezcan pena corporal, sino también la aituacicSn mis•a que coinci

da con un estado predelictivo peligroso pare la sociedad, puede a

meritar una orden de aprehensi6n. 
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El artículo 18 de nuestra Carta Magna, nos dice: •s61o por

del ito que 11erezca pena corporal habr& lugar a prisi6n preventiva. 

El sitio de &ata ser& distinto del que se destinare para la extin

ci6n de las penes y estar&n completamente separados. Los gobierno• 

de la Federaci6n y de los Estados organizarln el sistema penal, en 

aua respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la cap~ 

citaci6n para el •is•o y la educaci6n c0tao .. dios para la readapt~ 

ci6n social del delincuente. Las mujeres ca.purgarln aua penas en 

lugares aeparadoa de loa destinados .a los h0111brea para tal efecto.• 

Este artfculo es •otivo de una regl ... ntaci6n cuidadosa y -

adecuada para lograr una bUena organizaci6n penal de las colonias, 

penitenciarfaa y prisiones a base de trabajo y educaci6n para obt!, 

ner la readaptacidn de loa delincuentes. 

La gerantra contenida en el artfculo 19 constitucional es -

la siguiente: 

•Ninguna detenci6n podr& exceder del t'rmino de tres dfas, sin que 

se juatif ique con un auto de formal prisi6n en el que se expresar4 

el delito que se i•p0te al acusado; los elementos que c.onstituyen 

aqu41; lugar, tiempo, y circunstancias de ejecuci6n, y los datos

que arroje la averiguaci6n previa, los que deben ser bastantes pa

ra ce111probar el cuerpo del delito y hacer probable la reaponsabill 

dad del acusado. L• infracci6n de esta disposici6n hace responsa-

ble a la autoridad que ordene la detenci6n o la consienta, y a 

los agentes, •inistros, alcaides o carceleros que la ejecuten.• 

En au tercer p•rrafo nos dice: •Todo •altratamiento que en

la aprehensi6n o en las prisiones, toda molestia que ae infiera 

sin 110tivo legal; toda gabela o contribuci6n en las c~rceles, son 

•buaoa, que aer&n corregidos por las leyes y reprimidos por las 41!! 

toridadea.• 

El artfculo 20 de nuestra Constituci6n otorga diversas g.a-

rantras proce .. lea, las cuales serra conveniente reformar en va

rio• aspecto•• •fn todo juicio del orden criminal tendr6.el acu~ 

do lea siguiente• garantf as: 
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1. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo•

fianza que fijará el juez tomando en cuenta sus circunstancias pe!;_ 

sonales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que di

cho delito merezca aer castigado con pena cuyo t'r•ino medio arit

m~tico no sea mayor de cinco affos de prisidn, sin m&a requisitos -

que poner la suma de dinero respectiva a dispoaicidn de la autori

dad u otorgar caucidn hipotecaria o personal bastante para asegu-

rarla bajo la responsabilidad del juez en su aceptaci6n.• 

Segdn muchos autores, obervando loa ••loa reaultados de la-

1 ibertad bajo fianza, por falta de una reglamentacidn adeouada, 

procede desde luego restringirla para evitar el •al que causa, pe

ro sin suprimirla totalmente y como en otros aspectos en '•te, da!: 

le al juez amplia 1 ibertad para concederla o negarla en loa casos 

de individuos que, por primera vez cometen un delito. En cuanto a 

los delincuentes reincidentes y aqu,llos que se encuentren en est.!. 

do pre de 1 i et i vo, se 1 es negar& c11111p 1 et amente. Ya en 1 a rea I i dad -

se ha visto c6mo se. aprovecha la libertad bajo fianza para burlar 

a la justicia y a la sociedad. 

~l. No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cu•I 

queda rigurosamente prohibida toda incomunicaci6n o cualquier otro 

medio que tienda a aqu'I objeto.• 

•111. Se le har4 saber en audiencia pdblica, y dentro de las cua-

renta y ocho horas siguientes a su consigneci6n • le justicie, el 

n0111bre de su acusador y la naturaleza y caia• de la acuaacidn, a 

fin de que conozca el hecho punible que se le atribuye y pueda co~ 

testar el cargo, rindiendo en este acto su declaracidn preparato--

ria.• 

Aparte del hecho punible e que ae refiere esta fraccidn, ~ 

bemoa agregar que le ser' dado • conocer el individuo, o bien el -

hecho mismo o el estado predelictivo en que ae enc:ueat•a en auca

so, a fin de que conociendo perfectamente la naturaleza del •otivo 

por el cual se le priva de la libertad, pueda defenderse. 

,,r, 
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~. En ningún caso podr& prolon~arse la prisidn o detenci6n por fal 

ta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra pres

tacidn de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro 

motivo anéilogo. 

#Tampoco podr& prolongarse la prisidn preventiva por m~s tiempo 

del que como m&ximo fije la ley al delito que motivare el proceso~ 

la garantra contenida én el artrculo 22 constitucional es -

fundamental para la protecci6n del individuo procesado, y tambi~n 

creo yo para evitar crearle un estado m&s agresivo de aquél en que 

se encuentra, pues todas las circunstancias a las que se refiere -

el artrculo mencionado podrran hacerlo m&s reacio a la sociedad, y 

en lugar de corregirlo al salir de su detencidn, resultarra contr! 

producente para la mia•a sociedad, adem&s que como dijimos ante•

riormente es una garantra individual a la que todo individuo tiene 

derecho. •Art. 22: Que~n prohibidas las penas de mwtilacidn, y de 

infamia, la marca, loa azotes, los palos, el tor.mento de cualquier 

especie, la multa excesiva ••• y cualesquiera otras penas inusita-

daa y trascendentales.• 

El artFculo 23 del Mncionado ordenamiento, en cuanto al 

juicio nos indica lo siguiente: •Ningún juicio criminal deber& te

ner m&s de tres instancias. Nadie ¡iuede ser juzgado doa vece• por 

el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 

condene. Queda prohibida la pr&ctica de absolver de la instancia~ 

El C6dioo Penal 

Serra conveniente que •c:tesaparecieran de.l C6digo Penal, de

finitivamente, las tablea de penalidad, ya que las penas aer•n sie.! 

pre indeterminadas, por lo que a duraci6n se refiere. Ade•&s debe

rra aument&rsele un caprtulo especial llaMado 'De los Estados Pre

delictivos' (que llMincion' en el caprtulo· anterior de este trabajo~ 

Ta.bi&n entre las sanciones que deberra.contener, en benefl 
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cio de la sociedad, se incluir& la de esterilizaci6n, para todos -

ª~'llos individuos que puedan transmitir herencias nocivas a sus 

descendientes y en algunos casos aún a loa mismos descendientes 

que ya lleven la herencia terrible que les hayan legado sus padres 

sin perjuicio desde luego, de proceder en contra de los propios p~ 

dres por el delito a que se hagan acreedores. 

•ca.o causas generales de esteril izaci6n tendremos: 

l. la de ser criminal nato, cuya condici6n se probará cuando coin

cidan en unr11ismo individuo, deteM1inado ndmero de reincidencias -

que le ha9an de una temibilidad extre••· 

2. Cualquier tipo de enfermedad incurable que sea transmisible, ya 

por herencia, por contacto o que simple111ente produzca en los de~

scendientea cierta predisposici6n a ella, entre estas podemos señ~ 

lar la sffilis en grados avanzados, la tuberculosis en las mismas 

condiciones y la lepra. 

3. Los. h&bitos de embriaguez consuetudinaria o sus consecuencias. 

4. El uso irwoderado de drogas ehervantes. 

S. Las enfermedades nientales, idiotez, imbeci 1 idad, debi 1 idad men

tal, ea decir, todas las fof'M•• de la oligofrenia • . 
Entre los que teniendo herencias nocivas deben ser esteri ll 

zadoa tenetlOa fundamental.ente a loa hijos de padrea sifi 1 rtlcos, 

quienes si bien son seres inocentes de su propio mal, en cambio 

.,.. portado,..• de un virus terrible por sus efectos, y sobre todo, 

una amenaza tan grave para la sociedad, que el fin de la defensa • 

social justifica la 11edida.• (17) 

C6diso de Procedimientos Penales 

fs de fundamental importancia este ordenamiento, pero como

xo se dj jo. se le debe dar un mar9e~ m~s aplio para que el juzgador 
(17) PREVENCtON SOCIAL V REAOAPTACION.- Lic. AnCbal Juárez Arteaga. 

~xico, Pág. 29 
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gure el proceso y dicte sus resoluciones de acuerdo con su libre -

arbitrio, que s61o ser~ no,..ado por los resultados de las diversas 

investigaciones, diligencias, etc. que practique durante el proce

so con el fin de conocer el asunto en cuesticSn. 

Deberra crearse, al decir del Lic. Ju•rez Arteaga. en su o

bra antes citada, en el •i11110 CcSdigo, un tftulo especial para tra

•ita~ en la vra au•aria los asuntos con relaci6n a estados prede--

1 ictivos, ya que en estos de ningdn •odo se justificarra un juicio 

largo; bastarra con probar el estado· predelictivo para que el suj! 

to fuera sometido al trat•iento que requiera. 

La Ley Or~nica de los Tribunales en •ateria penal, serra -

conveniente que -ncioMra la pre-ncia. de .Wdicos en general, de 

Nldicos Psiquiatras, de Maestros especialistas y de Licenciados en 

Derecho, ta.biln especializados, que auxiliar&n al juez en su fun

cicSn de conocer la persCMMI idad del delincuente·, practicando todos 

aqu411os ex'-enes propios de su profesicSn y que e 1 juez requiera -

para 1 1 enar su c-t ido. 

Dentro de ella, ta.bi4n, se les dar~ vida a las Cc>111isiones 

de Presidios encargadas de determinar cuándo se considera.ya rea-

d.,,tado al delincuente y por lo •i-o en condiciones de ser reint! 

grado a la vida social. 

Ley que Establece las Normas Nfnimas sobre la Readaptaci6n 
• 1 

Social de Sentenciados 

No debemos pasar por alto ~ste trtulo tan importante para la 

readaptaci6n social de loa individuos considerados como del incucn

tes, el cual está conttinido én nuestro C6di90 Penal yigente. 

Asr pues. ~isiera citar algunos de los preceptos m~s impor

t.ntes en cuanto af te .. que esta.os tratando, es decir, en cuanto 
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a la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, mismos que si 

se aplicaran rigurosamente al igual que todas las leyes respecti-

vas a esta materia, contribuirran a una considerable disminucidn -

de los mencionados factores en nuestra sociedad. 

En cuanto a las finalidades de esta ley, tenemos las sigui!! 

tes: 

Artrculo lo.- las presentes. normas tienen como finalidad organizar 

el sistema penitenciario en la República, conforme a lo estableci

do en los artrculos siguientes. 

Artrculo 2o.- El sistema penal se organizar' sobre la base del tr~ 

bajo, la capacitaci6n para el mis•o y la educaci6n como 1119dios pa

ra la readaptaci6n social del delincuente. 

Artrculo Jo.- La Direcci6n General· de Servicios Coordinados de Pr~ 

venci6n y Readaptaci6n Social, dependiente de la Secretarra ·de Go

bernaci6n, tendr~ a su cargo aplicar estas normas en el Distrito y 

Territorios Federales y en los reclusorios dependientes de la fed~ 

raci6n. Asimismo, las normas se aplicar&n, en lo pertinente, a los 

reos sentenciados federales en toda la Repdblica y se pr0111over' su 

adopci6n por parte de los Estados. Para este dltimo efecto, asr c~ 

mo para la orientaci6n·de las tareas de prevencidn social de la -· 

delincuencia, el Ejecutivo Federal podr' celebrar convenios de 

coordinacidn con los Gobiernos de los Estados. 

En dichos convenios se determinar& lo relativo a la creacidn y •a

nejo de instituciones penales de toda rndole, entre las que figur~ 

r'n las destinadas al tratamiento de adultos delincuentes, aliena

dos que hayan incurrido en conductas antisociales y menores infras 

tores, especificándose la participaci6n que en cada caso correspo~ 

de a. fos Gobiernos Federal y locales. 

Loa convenios podrán ser concertados entre el Ejecutivo Federal. y 

un solo Estado, o entre aqull y varias entidades federativas, ai-

mult&neamente, con el prop6sito de establecer, cuando asf lo acon

sejen las circunstancias, •istemas regionales. 



Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el 

ortfculo 18 constitucional acerca de convenios para que los 

reos sentenciados por delitos del orden comdn extínoan su -

condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Fed!. 

ra 1. 

La Ley de Normas Mrnimas. indica también el sistema que se 

debe seguir en el tratamiento de los individuos: 

Artfculo 60.- El trata~iento ser6 individual izado, con apor

tacidn de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes -

pera la reincorporacidn social del sujeto, consideradas sus 

circunstancies personales. 

Pare la •ejor individuali:acidn del tratamiento y tomando -

en cuento las condiciones de cada ~edio y las posibilidades 

prcsupueatales, ae clasificar5n a los reos en instituciones 

especializadas, entre las que podr4n figurar establecimion

tos de seguridad máxi•a, aiedio y mfnima, colonias y campa-

mento• penales, hospitales psiqui4tricos y para infecciosos 

e instituciones abiertas. 

El sitio en que se desarrolle la prisi6n preventiva será 

distinto de 1 que se destine para 1 a ext i ne i dn ele 1 as penas 

y estar&n complet'31'11ente separados. Las mujeres quedarán re

c lu f dae en lugares separados de los destinados a los hombres. 

Los menores infractores ser4n internados, en su caso, en in~ 

tituciones diversas de las asiunadas a los adultos. 

En la const~ccidn da nuevos establecimientos de custodia y 

ejecuci6n da sanciones y en rcmoza.iento o la adoptaci6n de 

los existentes, la Direccidn General de Servicios Coordina

doa de Prevencidn y Rcadaptaci6n Social tendr~ las Funciones 

de orientacidn técnica y las facultades de aprobacidn de pr.2 

yectos a que se refieren los convenios. 

Artfculo 7o.- El r4gimen penitenciario tandr4 car6cter pro--

i3 



9resivo y técnico y constará por lo menos, de períodos de est)d. 

dio Y dio9nóstico y de tratamiento, dividiuo éste ~ltirno en f~ 

ses de trat.-:imiento en closificoci6n y. de tratamiento pr<>l ibcr::!. 

cional. El tratamiento se fundar~ en los resultodos de los es

tudios de personalidad que se practiquen al reo, los que debe

rán ser octuali:ados peri6dicamente. 

Se procurar6 iniciar el estudio de personalid.-:id del interno 

desde que éste quede sujeto o proceso, en cuyo c.-:iso se turnor6 

copia de dicho estudio o la autoridad jurisdiccional de que a

quél dependa. 

Artículo 80.- El tratamiento preliberacional podrd comprender: 

1. Información}' orientoci6n especiales y discusi6n con el in

terno y sus fomil iares. de los aspectos personales y pr~cticos 

de su vida en libertad; 

11 • ~létodos oo 1 cct i vos; 

111. Concesión de mayor 1 i.bertad dentro del establecimiento; 

I\'. Traslado a la institución abierta; y 

\'. Permisos de sal ida de fin de 11emona o diaria con reclusión 

nocturno, o bien de s.-:ilida en dfas h~biles con reclusión de -

fin de sem.'.lna. 

Artrculo 9o.- Se crear' en cada reclusorio un :onsejo Ténico

interdiscipl inario, con funciones consultivas heccsarias paro

la aplicaci6n indivi<lual del sistema progresivo, la ejecucidn 

de medid.'.ls preliberacionales, la concesi6n de la remisi6n de -

la pena (parcial) y de la libertad preparatoria y la aplica -

ci6n de la retenci6n. 

El Consejo presidido por el Diroctor del establecimiento, o ~ 

por el funcionario que le sustituye en las faltas, se integra

r~ con los miembros de superior jer~rquía del personal directl 

vo, administrativo, t'cnico y de custodia, y en todo caso for

mar~n parte de él un médico y un maestro normalista. Cuando no 
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hayan médico ni maestro adscritos al reclusorio, el Consejo se 

compondr~ con el Director del Centro de Salud y el Director de 

la escuela federal o estatal de la localidad y a falto de estos 

funcionarios, con quienes designe el Ejecutivo del Estado. 

Artrculo 100.- La asignacidn de los internos al trabajo, se ha

r~ tomando en cuenta los deseos, la vocaci6n, las aptitudes, la 

capacitacidn laboral pora el trabajo en libertad y el tratamien 

to de aquél los asJ como las posibi 1 idadeo de 1 reclusorio. El 

trabajo en los reclusorios so organi•ar4 previo estudio de los 

caracterrsticas de. la economra Jocal, especialmente del mercado 

oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre los deman 

daa de &ste y la produccidn penitenciaria, con vista a la auto

suficiencia econdmica del eatablecin1iento. Para este dltimo e

fecto, se tra;ar' un plan de trabajo y produccidn que ser• som!l 

tido a aprobacidn del Gobierno del Estado, y en los términos 

del convenio respectivo, de la Direccidn General de Servicios -

Coord i m:idos. 

Los reos pagar~n su sostenimiento en el reclusorio con cargo a 

la percepcidn que en éste tengan como resultado del trabajo 

que desempeñen. Dicho pago se establecer~ .:J b.:Jse de descuentos 

correspondientes a una proporcidn adecuada de la remuneraci6n,

proporci6n que debcr6 ser uniforme para todos los internos de -

un miS1110 establecimiento. El resto del producto del trabajo se 

distribuir~ del modo siguiente: treinta por ciento para el pago 

de la rcparaci6n del daño, treinta por ciento para el sosteni-

miento de los dependientes econ&nicos del reo, treinta por cic,!l 

to para lo constituci6n clel fondo de ahorros de éste y die: por 

ciento paro los gastos menores del reo. Si no hubiese condena 

a rcparacidn del da~o o éste ya hubiera sido cubierto, o si los 

dependientes del reo no est6n necesitados, las cuotas respecti

vas se aplicar6n por partes iguales a los fines señalados, con 

~~cepci6n del indicado en último término. 

¡5 



Ningún interno podrA desempeñar funciones Je autoridad o ejercer 

dentro del establecimiento empico o cargo alguno, salvo cuando -

se trate de instituciones basadas, para fines de tratamiento, en 

el rd9imcn de autogobierno. 

Artrculo 11.- La educacidn que se imparta a los internos, no te~ 

drd s61o cardcter académico, sino también crvico, social, higié

nico, artrstico, frsico y ético. Serd en todo caso, orientada 

por las t~cnicas de la peda9ogra correctiva y quedar4 a cargo, -

preferentemente, d~ maestros especiali~ados. 

1\rtrculo 12.• En el curso del tratamiento se fomentard el esta-

blecimiento, la conservacidn y el fortalecimiento, en su caso, -

de las relaciones del interno.con personas provenientes del ext~ 

rtor. P01ra este ef~cto se procurar& el desarrol-lo del Servicio -

Social Penitenciario en cada centro de reclusidn, con el"objeto 

de auxiliar a los internos en sus contactos autori:ados con el -

exterior. 

La visita rntima, que tiene por finalidad principal el manteni-

r.i i ento de 1 as re 1 ac iones m<1r ita 1 es de 1 interno en forma sana y -

moral, no se 'conced~r~ discrecionalmente, sino previos estudios 

social y médico, a través de los cuales se descarte la existan-

cía de situaciones que h.:igan d~saconsejable el contacto rntimo. 
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Artrculo 13.- En el reglamento interior del reclusorio, se harán 

constar, clara y terminantemente, las infracciones y las correc

ciones disciplinarias, asr como los hechos meritorios y lea medl, 

das de estrmulo. Sdlo el director del reclusorio podr& imponer 

las correaciones previstas por el reglamento, tras. un procedimic~ 

to sumario en que se c011prueben la falta y la responsabilidad del 

interno y se escuche a éste en su defensa. El interno podr& in-

conformarse con la correccidn aplicad~, recurriendo para ello al 

superior jer~rquico del director del establecimiento. 

Se entregará a cada interno un instructivo, en el que apare:can -

de.tallados sus derechos, deberes y el réoimen general de vida en 



lü institucidn. 

Los internos tienen derecho a ser recibidos en audiencia por los 

funcionarios del reclusorio, a transmitir quejas y pcticiones,

pacrficas y respetuosas, a autoridades del exterior y a exponer

las personalmente a los funcionarios que lleven a cabo, en comi

si6n oficial, la visita de c~rceles. 
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3c prohrbe todo castigo consistente en torturas o en tratamientos 

crueles, con uso innecesario de violencia en perjuicio del recluso 

asr como la exietencia de los pabellones o ~ectores de distinci6n, 

a loe que.se destine a los internos, on funci6n de su capacidad e

con6mica, mediante pago de cierta cuota o penoi6n. 

Artfculo 14.- Se favorccer4 el desarrollo de todas las dcm6s medi

das de tratamiento compatibles con el rd9imen establecido en estas 

Normas, con las previsiones de la Ley y de los convenios y con las 

circunstancias de la localidad y de los internos. 

La_ Ley <lo Normas Mfnimac, en su Capítulo J\', nos habla de la ilsi.:r 

tenciü a liberados, la cual ser~ de la siouientc manera: 

:.rtTculo 15.- Se promov~r~ en cada entidad federativA la crencivn

de un Patronato para Liberados, que tendr~ a su car~o prestar asi~ 

tcncia moral y material a loo excarcclacloo, tanto por cu~plimi~nto 

de condena, como por 1 ibcrtad procesal, absolucicSn, condena conJi

cional o libertad preparctoria. 

Scr6 obligatoria la asistencic clcl PatronQto en favor de liberados 

preparatoria11Cnte·y personas sujetas a condena condicional. 

También la mencionada ley nos da a conocer c6mo se llevar4 a cabo 

la remisidn perciel de la pena: 

Artrculo 16.- Por cada dos dfas de trabajo se bar4 remisión de uno 

de prisi6n, siempre que el recluso observe buena conci.icta, pa~icl 

pe rcgulornrente en los actividades educativus que se organicen en 

el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptacidn 



' -
social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante PE. 

ra la concesi6n o negativa de la remisi6n parcial de la pena, que 

no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la pa~ 

ticipaci6n en actividudes educativas y en el buen comportamiento -

del sentenciado. 

La remisión funcionar6 independientemente de la 1 ibertau ~repara-

toria, cuyos plu;:os se regirán, exclusivamente, por lus normas e.::. 

pccíficas pertinentes. 

Reglamento de los Reclusorios del Distrito Federal 

Otro ordenumiento que considero muy importante mencionar y que rcl 

tera las anteriores leyes, es el Reglamento de los Reclusorios del 

Distrito Federal creado en 1979, >·quisiera enunciar algunos de -

sus preceptos que a mi juicio son los principales a tratar en el 

tema que nos ocupa, es decir, en la planeación y lucha contra lu 

delincuencia y la criminalidad. 

ARTICULO lo.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento, re

girán en el Distrito Federal y su aplicación corresponde al Depar

tamento del Distrito federal. 

ARTICULO 3o.- Este ordenamiento se aplicar6 en las instituciones -

de reclusión dependientes del Departamento del Distrito federal, -

destinadas a la ejecución de penas privativas de libertad a la 

custodia preventiva de indiciados y procesados y al arresto. 

ARTICULO 4o.- El Departamento del Distrito Federal, empleará en 

sus establecimientos de reclusión, medios educativos, morales, te

rap~uticos, asr como el trabajo y la capacitaci6n para el mismo, y 

las formas de asistencia disponibles, a fin de facilitar al inter-
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no su readaptación progresiva a la vida en 1 ibertad. 

ARTl:ULO So.- Para los efectos de este Reglamento y de las normas 

derivadas del 11is110, las palabras "establecimiento• e "institución• 

salvo connotación especffica diferente, designan a cualquiera de 

los reclusorios sujetos a este ordenamiento y se estiman sin6nimos 

los vocablos •internos•, •reclusos" y •presos•, con que se designa

ª las personas privadas de su libertad. Asimismo, por "Ley de Nor-

11as Mfnimas", se entender& la ley que.establece las Normas Mfnimas 

sobre Readaptacidn Social de sentenciados. 

ARTICULO 60.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, expedl 

r4 los regla.entos, instructivos y manuales de organi:aci6n y proc~ 

di11ientos para el funcionamiento de los reclusorios. En estos ins-

trumentos se precisarán las normas relativas a instalaciones, segu• 

rid.:>d y custodia·, 11anejo presupuesta! y sistem.Js y técnicns de adml 

nistracidn y gobierno interiores, selecci6n, capacitaci6n y atribu

ciones del personal directivo, administrativo, t~nico ¡ de custodia 

normas de trato y formas y métodos para el registro, ingreso, obse~ 

vaci6n, clasificación y tratamiento de los internos. 

Asimismo, se establecerán los sistemas. para la reali;aci6n de las -

actividades laborales, de capacitaci6n para el trabajo, mddicas, a

sistenciales, educativas, culturales, recreativas, deportivas, so-

ciales y para la comunicación con el exterior y la recepción de vi

sitantes. 

ARTICULO 7o.- La oroani~acídn y el funcionamiento de los recluso 

rioa deberdn tendar a conserv.ar y a fortalecer en el interno la 

dignidad humana, a mantener su propia estimaci6n, propiciar su sup~ 

ración personal y el respeto a si mismo y a los dem~s. 

ARTICULO 80.- 81 tratamiento a los internos tiene como final idod 3~ 

readaptación a la comunidad libre. 
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ARTICULO 9o.- Se proscribe toda forma de violencia frsica o mo

ral, y actos o procedimientos que menoscaben lo dignidad de los 

internos; en consecuencia, la autoridad no deberá reali.:.ar en -

ningún caso, actos que se tradu.:.can en tratos inhumanos, deni-

grantes o cruel~s, torturas o exacciones econ6mica~. 

Igualmente queda prohibido al personal de los reclusorios acep

tar o solicitar de los internos o de terceros, préstamos o d6dl 

vas en numerario o especie, asr como destinar áreas eapecrficas 

de los establecimientos para distinguir o diferenciar a los in

ternos mediante acm~odos especiales o tratos diferentes y en 

les formas especrficamente previstas en este Regla•ento. 

ARTICULO 11.- El Departamento del Distrito Federal estará fa-

cuitado para celebrar convenios con otras dependencias de la a~ 

ministraci6n pública federal, para la internación de recluso~, 

que impliquen el traslado de éstos a otros establecimientos, 

cuando sea necesario para su tratamiento médico o psiquiátrico. 

Asimismo, coordinará sus actividades con otras dependencias o -

entidades piJblicas paraestatales que coady"uven a lo reali;:.aci6n 

de las polrticas de readaptaci6n social y de prevención d~ la -

delincuencia. 

ARTICULO 12.- Son reclusorios las instituciones públicas desti

nadas a la internaci6n de quienes se encuentren restringidos en 

su libertad corporal por una resoluci6n judicial o administratl 

va. El sistema de reclusorios del Distrito federal se inteDra -

por: 

l. Reclusorios Preventivos 

11. Penitencierras o Reclusorios de ejecuci6n de penas privati

vas de 1 i bertad. 

111. Reclusorios par• el cumplimiento de arrestos 

IV. Instituciones abiertas 



V. Centro ~.!édico pilra los Reclusorios. 

ARTICULO 15.- los reclusorios para indiciados y procesados serán 

distintos de los destinados a sentenciados, y de aquéllos en que 

deben cumplirse arrestos. 

Las mujeres ser'n internadas en establecimientos diferentes de -

los destinados a hombres. 

ARTICULC 16.- En las instituciones de. reclusi6n se establecerá -

un sist~~a administrativo para re9istrer a los internos. El re-

gistro deberá comprender, entre otros, los datos siguientes 

l. N0111bre, sexo, edad, lugar de origen, domicilio, estado civil, 

profesión u oficio e informaci6n sobre le familia del interno. 

11. Fecha y hora de ingreso y salida, así como las constancias -

que acrediten su fundamento. 

111. 1d~ntificaci6n dactiloantropométrica. 

IV. ldentificaci6n fotogr4fica de frente y de perfif. 

V. Autoridad que ha detel"llinado la privaci6n de la libertad y rn.2 

tivos do «Ssta. 

Las fracciones 111 y IV no ser4n aplicables a los registros de 

los reclusorios destinados a cumplimientos de arrestos. 

ARTICULO 17.- Los objetos de valor, ropa )' otros bienes que el -

interno posea a su ingreso o que adquiera posteriormente y que -

do acuerdo a las disposiciones aplicables no pueda retener consl 

90 ser&n entr~gados a la persona "'e designe o, en su defecto, -

•antenidos en dep6sito en lugar sesuro, previo in.v_,ntario que 

fil'llar6 el recluso. 
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Dichos objetos le serán devueltos en el momento de su liberaci6n. 

El int~resado otorgar6 recibo de los objetos y dinero restituidos. 

En la •ismu forma, se le entregar6 in•ediatamcnte el saldo de los 

fondoa con que hubiere participado en el siste•a que prevé el ar-

tfculo 28 de este Regla111ento. 



ARTICULO 18.- A su ingreso, se entreoará o todo interno un t;jc:, 

piar de este Reglamento, > de un inetructivo en el que consh·r., 

detalladamente, sus derechos y obligaciones, asr como el rdoi-

men oeneral de vido en el establecimiento, 

Las autoridades de los establecimientos faci litar6n a trav~s d~ 

otros medios disponibles, que los internos se enterer. del cont~ 

i'lido del mencionado instructivo y d.:: este Reglümento y, en es¡::;;. 

cial aquéllos internos que por incapacidad frsic&, por ser anül 

fabetos, por desconocimiento del idioma, o por cualquier otra -

causa, no estuviesen en condiciones <le conocer el contenido de 

dichos te;.;toi:;, 

-\RTl:ULJ 19.- Para la cl-Jsifº1caci6n de los internos con el ol:j;;_ 

to de ubicürlos en el medio idóneo de convivencia pera su ~rct2 

miento, la Dirccc.i6n :.::en::1ral de r.cclusorios y Centros de ~eadn.a 

taci6n Social, adoptar~ los criterios técnicos que estime conv~ 

ni entes de acuerdo con 1 as moda 1 i dades )' e 1 tipo Je rec 1u;;c-ri05. 

ARTl:ULO 20.- El :::lepartamento del Distrito Federal, cuidará ~uc 

los reclusorios y c~ntros de readaptación social, disron~on d~ 

los elementos materiales suficientes para que los interno~ recl 

ban alimcntDción d·~ buena calidod, :!i;triburda en t:?es comidüs

al dra, utensilios üdecuados para consumirla, además Je ropa de 

cama y uniformes ~propiados al el ima. 

-\RTICULC :?1.- El uniforme que usar6n los internos no .será en m2 

do al9uno d~nigrante ni humi liante, sus caracterrsticas ser~n -

determinadas por la Dirección General de Reclusorios y ~entres 

de Readaptación Social. 

los arrestarlos a indiciados podr~n usar sus prendas de vestir. 

\ln1.;UL,' '.::'.!.~ ~! ~.:ip~:o-t.~1:icnto •fol Distrito federal, para organj, 



:ar la aplicaci6n de ~stímulos o incentivos en beneficio de los 

internos, estudiar6 y aplicará en los reclusorios, sistemas que 

permitan valorcr la conducta y evaluar esfuer:o, calidad y pro

ductividad en el trabajo y cooperaci6n en las actividades educ~ 

tivas, culturales, deportivas y de recreaci6n que real icen los 

recluso:;, 

Tales estímulos e inc~ntivos serán otorgados o los internos con 

üpego a criter-ios gcncrnles objetivos de valoraci6n en el cum-

pl imicnto J~ las normas de conducta del reclusorio. 

~RTICULC ~3.- Scr~n incentivos y estrmulos que los internos P2 

drán obtener: 

l. La outori;;oci6n paro trabajnr horas extraordin.::irias. 

11. La autorización por-a recibir visitas con mayor frecuencia -

que lü cstublecida en los manu."lles o in.structivos del estüblcc.l. 

miento. 

111. Las notas laudatorias que otorsuc la ~irección, ra:6n de -

1 as cua: es ~e i ntegrar.i .:i 1 cxped i ente respcct i vo.· 

l\'. La autori:aci6r. par-a introducir y uti li=<ir en los t6rminos

del manuill o instructivo respectivo, bienes qu~ a jui~io Je! Ó.!: 

gano de autoridad competente, no alteren las condiciones de ~e-

9Uridad y orden de la institución. 

'/. La obtención de <= .. trculos de uso personul o satisfactorcs "'!!. 

rios donados ;:lilrd este fin i'l l"" ::>irec::i6n General de Heclusorios 

y Centros de ~eadaptación Social 

VI. i)i;Nls med,idas qu.: a juicio de! Director Gen..iral a.; Recluso

rios)' .;entres de Re,1daptaci6n Social, aean conducentas al mejor 

tratamiento de bienestar de los interno5. 

Los incentivof, >. estrmulos ;>revistos en las i"rciccioncs 1 a'/, S_! 

rán otorg~dos e•clusivamcnte por el ~ir~ctor rle; Reclusorio co-

rrespond i 1.:ntc. 

ARTICULO 24. - :lucda prohibido que lo:; i ntcrnos Je 1 os centros .le 



recluaidn desempeffen empleo o cargo alguno en la adlliniatracidn 

de los reclusorios o que ejer:an funcionda de autorid.d o de r~ 

presentocidn o mandato de aus ca.pañeros ante las autoridades. 

ARTICULO 28.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el art:rculo 10 -

de la Ley de Normas Mrnimas, por lo que toca e la aplicaci6n de 

la re•uneracidn que obtengan lo• internos, «stoa podr&n perticl 

par voluntariamente con tales re..,neraciones derivad.a de su 

trabajo o con otroa recurs\38 de <JI• di apongan, .. e 1 • i st.••• 
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que estab.1..,:can las autoridades con el fin de fa.ent•r el aho-

rro productivo o facilitar la ad<JJi•ici6n de artrculos y bienes. 

En estos casos, 1 a odia in i strac i 6n de 1 • iste•a Hr• i nvar i ab l eM!! 

te, sin costo alguno para los internoa. 

Este sistema,cuando se refiera exclusivamente. al ••nejo de fon~

.do• propiedad de los reclusos, •e adliinistrar• de acuerdo con 

los convenios que celebren la Direcci6n General de Reclusorios y 

Centros de Readaptaci6n Social con instituciones de cr4dito. En 

cualquier caso se incluirá en dichos convenios la obligaci6n de· 

las mencionádas instituciones .de informar por lo .. ft08 ••nsual-

mente, el estado de cuenta de cada uno de los participantes en 

el aistema. 

Lo• fondos depositados e invertidos con loa prop6aitoa antes in

dicados, podr&n ser aplicados, cu•ndo aar lo autorice el inter•

aado, al pago de su fian:a o a otros fines lrcitoa. 

ARTi'CULO 29.- La Dirocci6n General de Recluaorioa orgenizer• y 

administrar& en las institucionea • su car90, tiendea <JI• expen

der&n a los internos artfouloa da uao o conau110 •. En ningifo caso 

tales e.xpendioa podr&n estar a c•rgo de particularea, ni el pra

cio de los artfcu loa podr4 ser superior al que rijii en I•• t ien

daa del Departa11Mtnto del Distrito Feder•I. 



ARTICULO JO.- La Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social establecerá un sistema de informacidn est~ 

drstica y proporcionar4 investigaciones y publicaciones en m.2, 

teria penitenciaria asr como en disciplinas conexas a ésta. 

ARTICULO 33.- Queda prohibido a los internos y al personal que 

no esté expresamente autori:ado para ello, el acceso a los exp!. 

dientes, libros, registros, o cualquier otro documento que obre 

en los archivos de los reclusorios. · 

En cuanto a los Reclusorios Preventivos este ordenamiento nos 

dice io siguiente: 
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ARTICULO 34.• Durante la prisi6n preventiva, .c0110 medida restri~ 

tiva de la libertad corporal, aplicable en los casos previstos -

por 1 e 1 ey, so procurar·•: 

l. facilitar el adecuado desarrollo del proceso penal. 

11. Preparar la individuali:acidn Jud.icial de la pena con base -

en los estudios de la .personalidad del procesado. 

111. E~itar, mediante .el tratamiento que corresponda, la desada,e 

taci6n social del interno y propiciar cuando proceda su readapt!. 

ci6n y 

IV. Contribuir a proteger, en su caso, a quienes tienen partici· 

paci6n en el procedimiento penal. 

ARTICULO 36.~ El r&g•men interior de loa estableci•iento• de re

clusidn preventiva, estar6 fundado en la presunci6n de la incul· 

pabilidad o la inocencia de loa internos. 

ARTICULO JS.- El indiciado permanecer4 en la instenci• de ingre

so hasta en tanto sea resuelta su aituaci6n jurfdica en el tirinl 

no Constitucional; en caeo de dictar .. el auto de for11al ·prisidn 



ser4 traslcdado inmediatamente al Departamento de Observaci6n y 

Claaificacidn. 

ARTICULO 39.- Sin perjuicio de lo diapueato por el ertrculo 15 
de este Reglomento, para instalar tranaitoria•ent• a lea muje

res indiciadas, los reclusorios preventivos para hOltbres conta

r6n con una .'e3tancia· femeni 1, ••parada de las instalaciones 

destinadas a aqullloa. 
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En caso de dictarse auto de fonwal prisidn, ser6n i1119ediatamente 

trasladadas, al correspondiente reclusorio preventivo para muje-

res. 

ARTlCULO 40.- Al ingresar a.los reclusorios preventivo•, los in

diciados ser6n inmediatamente exa111inados por m&dico del eatable

ci•iento, a fin de conocer con precisidn su estado ffeico y men

tal. 

Cuando por la informacidn recibida, el estudio y la ••ploracidn

reali:ados en el interno, el médico encuentre signos o efntOMaa 

de golpes o malos tratos, lo pondr• inmediat .... nte en conoc011i•,!l 

to del Jue: de la causa y del Ministerio Pdblico • loa que remi

tir~ certificaciones del caso y asentar6 los detoe relativos en 

el expediente que corresponda, el cual quedar' • diapoaici6n de 

los defensores del interno, quienes pc)dr¡n obtener certificacidn 

de las constancias que figuren en el expediente. 

Cuando a juicio del m•dico fuere conveniente urttrat .. iento esp.! 

cializedo. el director del reclusorio dictar' las. ••didas necea,! 

rías para que el interno sea trasladado al Centro Mfdico de loa 

Reclusorios. 

ARTICULO 41.- Desde su ingreso a los reclusorios preventivos se 

abrir' a cada interno un expediente personal que se iniciar6 con 

copio de las resoluciones relati~a• a su detenci6n. conai9naci6n 



y traalado al reclusorio, de otras diligencias procesales que co

rrespondan. 

El expediente se integrar~ cron0l6gicamente y constar' de las ses_ 

cionoo siguientes: jurfdica, llfdica, 9'dica-psiqui~trica, psicol~ 

gica, laboral, educativa, de trabajo social y de conducta dentro 

del reclusorio. 

En caso do ser trasladado el interno a otra insti~ucidn, deber6 -

aer remitida a ésta, copia del expediente de aqu,I. 

ARTICULO 42.- Los internos deber4n ser alojadoe en la estancia de 

observacidn y claaificaci6n, por el tiempo indiapensable para e-

fectos do estudio y de diagn6st:ico, asf cClllO para determinar con 

base en los resultados de 'stos el trat .. iento conducente a evi• 

tar le desadaptaci6n social, que ser• dispuesto por el director -

del estableci•iento con apoyo en la apini6n d~I Consejo Ténico I~ 

disciplinario. 

ARTICULO 47.- De confo ... idad a lo dispuesto por el artfculo 18 de 

la ley do Nor11as ~Uni•as, el director de un reclusorio preventivo, 

previa opini6n del Consejo Tlcnico lnterdisciplinario, estar~ fa

cultado para aplicar, en lo conducente al tratamiento, las medi-

des previstas por les Fracciones l,11 y 111 del artfculo 80. de 

dicha ley, excepto en caso de que las •iSINls impliquen la salida 

temporal de reclusos, individial .. nt. o ea grupo, del estableci-

miento. 

ARTICULO 48.- Son modalidades de la prisi6n preventiva, cuya a -

dopci6n, cuando fuere conducente al trat•iento de los internos, 

pueden proponer los Consejos Tlcnicos lnterdisciplinarios, por 

conducto de los Oirectoree de los Reclusorios& 

1. Vieitar en urupos guiados y con fille$ edlcativos y culturales 

o do recreeci6n y esparci•iento, otros sitios e instituciones, Y 

11. Seftelar parD su reali:aci&I un sitio alterno al ordinario, en 
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que se haya disminuido el rigor de los medidas cautelares. 

ARTICULO 49.- La facultad de aprobar las medidas de tratamiento 

previstos en el artículo anterior, corresponde indelegablemente 

al Director Cenera! de Reclusorios y Centros de Reedapteci6n S~ 

cial, quien la ejercer& con apoyo en el dictamen del Consejo de 

la propia Dirección Generel. 

ARTICULO SC.- El Consejo de:: la Dirección General de Reclu~orios 

y Centros de P.eadaptacidn Social, presidido por el titular de• 
la misma 3e integrar~ por: 

l. Un especialista en criminologfo, que ser~ Secretario del mis-

mo. 

1 1 • Un médi ce: e11pec ia! i:tado en psi qui atr fa. 

111. Un licanci~Jo en Derecho 

IV. Un licenciado en Trabajo Social 

Y. un· licenciado en Ps~colo9fa 

VI. Un soci6lo90 esp~ciali%ado en Prevanci6n de la Delincuencia. 

Vil. Un experto en seguridad. 

VIII. Un representante designado por la Direcci6n Cenerel de 

Servicios Coordinados do Prevención y Readoptaci6n Social de la 

Secret<ir·r a de Gobernac i 6n. 

88 

Los demds consejeros ser~n nombrados por el Jefe del Departamento 

del Distrito Federal, tomando en consideraci6n sus antecedentes 

profesionales, prestigio y experiencia en las materias objeto del 

presente Reglamento. 

ARTICULO Sl.- Cuando el dictamen fuere doafavorable o no se edop• 

tare por unani•id<id ser~ denegada automdticamente la propueat• de 

que se trate. 

ARTICULO 53.- .Las medidas de externaci6n para efectos de "trataNÍe!l '''-' 



to que prescribe este capftulo, no so aplicarán en los dfas ~en~ 

lados por la autoridad judicial para la celcbracidn de diligen

cias concernientes al interno. 

El sistema de tratamiento empleado en los Reclusorios del Distrl 

to Federal nos lo indican los siguientes artfculos: 

ARTICULO 60.- En las penitenciarfas y reclusorios preventivos, -

ae aplicar4 el r49imen penitenciario progresivo y ténico, que 

constar& de perfodos de estudio de personalidad, de diagn6stico 

y de tratamiento de internos. 

Los estudios de personalidad, base del tratamie_nto, se actual iz,! 

r4n periddicamente y se iniciarán desde que el recluso quede su

jeto a proceso. 

89 

ARTICULO 61.- En el trata..iento que se cM a los internos, no ha

br4 m&s diferencias.que las que resulten por ra:ones médicas, psl 

col6óicas, psiqui&tricas, educativas o de aptitudes y capacita-

ci6n en el trabajo. 

ARTICULO 62.- La Dirección General de Reclusorios y Centros de -

Readaptaci6n Social propicior4 el funcionamiento de institucio-

nes culturales, edlcativas, sociales y asistenciales de carácter 

voluntario existentes o que se estable.can en el futuro, que coa~ 

yeven a los tareas de readaptaci6n de los internos. 

En cuanto al trabajo tene•os los siguientes artrculos: 

ARTICULO 63.- El Oeparta..ento del Distrito federal tomar4 las me

didas necesarias paro que todo interno que no est& incapacitado -

p•r• que pueda realizar un trabajo remunerativo, social y perso--

nel .. nte dtil y adecu~do a sun aptitudes, personalidad Y prepara-

cidn. 



ARTICULO 64.- El trabajo de los internos en los reclusorios, en 

los términos de los 81 del C6digo Penal y 16 de La Ley de Normas 

Mrni•as serd considerado para el efecto de le remisidn parcial -

de la pena y para el otor9 .. iento de los incentivo• y estr•ulos 

a que se refiere el artfculo 23 de este Re9l11111ento. 

ARTICULO 65.- El trebajo en los reclusorios.es un elemento del -

tratamiento para la readaptaci6n soci•I del interno y no podrd 

imponerse como correscci6n discipl inari• ni aer objeto de contr.! 

taci6n individual o colectiva por particulares. 

ARTICULO 66.- les actividades in<ilstriales, agropecuarios y art~ 

sana lea se rea 1 izar.in de acuerdo con 1 os sistemas de organ i ;;ac i 6n . . 

producci6n, opereci6n, deserrollo, supervisidn, fomento, promo-

cidn y comercializacidn que establezca el Departamento del Ois-

trito Federal a trav&s de la Direccidn General de Reclusorios y 

Centros de Readaptaci6n ·social. 

ARTICULO 67.- El trabajo de los reclusorios se ajustará a las sl 
gu i entes nor11as: 

l. L• capacitaci6n y adiestrB9iento de los internos tendr4 una -

secuencia ordenada para el desarrollo de sus aptitudes y habili

dades propias. 

11. Tanto la real izaci6n del trabajo, cuanto, en su caso, la ca

pac i tac i 6n para e 1 11 i s110.. serlin retr i bu idas a 1 i nt erno. 

111. Se t011ar~ en cuenta la aptitud fraica y .. ntal del indivi-

duo, su vocaci·6,. sus intereses y deseos, experiencia y antecede.!! 

tea laborales. 

IY. En ningdn caso el trabajo que desarrollen los internos ser4 

denigrante, vejatorio o aflictivo. 

V. La organi:acidn y -'todos de trabajo se •se•ejar4n lo m4s po

sible• los del trabajo en libertad. 
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sible e los del trabajo en libertad. 

YI. la participaci6n de los internos en el proceso de prociiccidn 

no ser~ obst4culo par~ que realicen actividades educativas, .ar-

trsticas, culturales, deportivas, crvicaa, sociales y de recrea

ci6n. 

VII. Se prohibe la labor de trabajadores librea en les instala -

ciones de los reclusorios, excepcidn hec~a de los •eeatros o in~ 

tructores. 

ARTICULO 68.- En las actividades laborales se obaervar•n las di§. 

Pe>sicionea legales relativas a higiene y seou°ridad del trabajo y 

a proteccidn de la maternidad. 

ARTICULO 69.- Para los fines del trataiaiento que sea aplicable y 

del cdmputo de dfas laborados, se consideran c0110 trabajo, las -

actividades que los internos desarrol.len en las unidades de pro
duccidn de servicios generales, de mantenimiento, de enseñanza y 

cualesquiera otras de car4cter intelectual, artrstico o material 

que, a juicio del Consejo Técnico lnterdisciplinario, y con la .2. 

probacidn de 6ste sean desempei'ladas en forna progr•ada y sistc

m,tica por el interno. 

Se excluye de lo expuesto en el ~rrafo anterior, la asistencia 

COllo alumno a los curso• regulares de las institucionei educati-

vas. 

ARTICULO 70.- Para los efectos de los artrculo 81 del Cddi.go Pe

nal, 16 de la Ley de Nor11es Mrni•as y 23 Fraccidn .1 del presente 

Regl-.nto, se entiende por dra de trabajo la jorneda de ocho h~ 

ras si es diurna, de siete horas si es •ixt• y da .. is horas si 

es nocturna, en cualquiera de las actividades a que ae refiere -

el artrculo anterior. 

ARTICULO 71.- las horas extraordinarias de trabajo que ae autor! 
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cen a tenor del artrculo 23 Fracci6n 1 (autori:oci6n par~ trob~ 

jar horas extraordinarias), se retribuirán con un ciento por cic.!J. 

to m4s de la remuneraci6n que corresponda a las horas de la jorn~ 

da; asimismo, se computarán al doble para efecto de la remisi6n -

parcial de la peno. 

ARTICULO 12·- la prolongaci6n de la jornada de trabajo no podré -

exceder de tres horas diarias, ni de tres veces en una semana. 

ARTICULO 73.- Por cada seis dras de trabajo disfrutar4 el interno 

de un dre de descanso, comput~ndose éste como laborado para efec

tos tanto de la remuneraci6n cuanto de ·1a re11isi6n parcial de la 

pena. 

ARTICULO 74.- Las madres internas que trabajen tendr4n d~recho a 
que se computen, para efecto do I• remisi6n parcial de la pena, 

los perfodos pre y postnatales. 

Este Reglamento también toca el punto de la educación en los 

pr6ximos artrculos: 

ARTICULO 75.- La educaci6n que se i•parta en los reclusorios, ~e 

ajustará a las nonnas de pedagogra aplicables a los adultos pri

vados de libertad, en cualquier caso, la de car,cter oficial,·~ 

tard a cargo de personal docente autori:odo. Se impartir• educa

cidn primaria a los internos que no la hayan concluido. 

ARTICULO 76.- La edCcaci6n obligatoria en los centros de reclu-

si6n se impartirá conforme a los planes y programas que autorice 

la Secretarra de Educaci6n Pdblica para este tipo de estableci-

aientos. 

l• Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n S~ 

cial, podrd convenir con la propia Secretarra de Educacl6n, o -



con otras instituciones educativas públicas, los arreglos que pro

cedan para que los internos puedan reali:ar o continuar diversos 

estudios en el periodo de reclusi6n. 

ARTICULO 77.- La documentaci6n de cualquier tipo, que expidan los 

centros escolares de los reclusorios, no contendr~ referencia o -

alusi6n alguna a loa dlti•os. 

ARTICULO 78.- Cada reclusorio contar~ con una biblioteca. 

En cu•nto a la regl..,.ntaci6n de las relaciones del recluso con -

el exterior, los artrculos que considero m4s importantes son: 

ARTICULO 79·- Los internos tienen derecho a conservar, fortalecer 

y en su caso, a reeat•blecer sus relaciones familiares, de amis-

tad y de compaRerismo. Para tal efecto, las autoridades de los e~ 

tableci•ientos dictar4n las •edidas apropiadas según las necesid! 

des del tratamiento. 

ARTICUL0·82.- Las autoridades de los reclusorios dar4n facilidades 

a los internos, desde su ingreso, para que se comuniquen telef6ni

ceaente con sus familiares y defensores. Para tal efecto, los est~ 

blecimientos contar•n con las instalaciones suficientes. 

ARTICULO 83.- Las autoridades de los reclusorios permitirán a soll 

citud de los•internos o de los familiares de éstos, y conforme al 

instructivo correspondiente, que loe reclusos reciban aaistencia -

espiritual siempre que no se alteren el orden y la seguridad de la 

inetituci6n. 
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Reglamento del Patron~to de Asistencia para Reincoreoraci6n Social 

en el Distrito Federal 

Este Reglamento se promulga en el Diario Oficial de la federaci6n 

en e 1 mes de agosto de 1982·. Y algunos de 1 os preceptos que más -

nos interesan para el tema en cuesti6n son! 

ARTICULO 2o.- El Patronato tendr& por objeto auxiliar a la adecua

da reincorporaci6n social, de las personas a que se refiere el a~ 

trculo siguiente, mediante la asistencia de car&cter laboral, edu

cacional, jurídica, médica, social¡ econ6mica y moral y estudiará 

la evoluci6n de la conducta de lo& sujetos de atenci6n, orientcind.2 

lawn base en criterios de prevencidn de actos antisociales. 

ARTICULO 3o.- Los sujeto& de atencidn del Patronato ser•n: 

l. Los liberados, entendiéndose por tales los excarcelados, tanto

por haber cumplido su condena, como por haber obtenido su libertad 

mediante cualquiera de las formas previstas por la ley; 

11. Los externados, entendiéndose por tales los menores infracto-

res .egresados de• Consejai; Tutelares y de las respectivas institu-

ciones de tratamiento; 

111. Las vfctimas del delito, por quienes tambi4n ae entender~ a 

loa que han quedado en real insolvancia o grave desMparo, como 

consecuencia de un delito, al ser dependientes econ.S.icos del ofe~ 

dido o del infractor. 

Le •sistencia se prestar4 en aquéllo• casos en que la conducta que 

origind la aituaci6n previat• en laa fraccione• enteriorea haya •l 
do de la competencia de laaautoridadea' federelea (judiciales) o de 

les localea del Distrito Federal, incluyendo e loa excarcelados 

del Penal de laa lalaa Marras. 

La asistencia podr4 tambiin preatarae a loa liberados provenientes 

de los Estados, que eesidan en el Diatrito Federal. 



ARTICULO 4o.- La asistencia del Patronato se prcstar6, sea cual 

fuere el tiempo transcurrido a partir de la fecha de 1 iberacidn 

o externamiento, y será obligatorio en favor de los liberados -

preparatoriamente y de los sujetos a condena condicional. 

ARTICULO So.- La asistencia que se preste transitoriamente a 

las vrctiMas del delito, se regula~& de manera prudente, previo 

estudio en cada caso, de las necesidades inmediatas y urgentes

del beneficiario y dd la capacidad que pera tal prop6sito tenga 

el Patronato. 

Dicha asistencia s61o podrá prestarse cuando la víctima del cle-

1 ito carezca de medios para la satisf.acci6n de sus necesidades 

por ar mia•o ~por ••dio de sus deudores alimentarios o fami

liares, o a travla de instituciones pdblicas o privadas. 

En todo caso se orientará a las vrctiNas del delito, a efecto -

de que puedan obtener medios de vida que sub~anen sus más apre

miantes necesidades. 

ARTICULO 60.- La asistencia que el Patronato brinde consistirá 

en 

l. Ayudar a la obtenci6n de empleo a través de la bolsa de tra

bajo; 

11. Capacitar.y adiestrar p•ra el trabajo en las instituciones 

dependientes del patronato o en otras pdblicas y privadas; 

111. Ofrecer asistencia jurfdica; 

IV. Prestar ~rvicios ~idicos, por ar o a travls de institucio

nes especializadas; 
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V. Proporcionar asistencia econ6mica li•itada y transitoria, cua~ 

do el caso lo a•erite a juicio del Patronato; 

VI. Apoyar •oralmente al sujeto de la asistencia y a sus fesailia

rea y prestarle• fa orientacidn de conducta social qu~ ju~gue ad.!, 

cuada, •ar c01110 le protección necesaria, con la participaci6n de 

loa centros de convivencia social. 



VII. Adoptar las dtim~s medidas que estima pertinentes. 

Hasta aqur loa ordenamientos que considero m&s importantes en 

el punto que estoy tratando, que es la ordenaci6n de las leyes 

penales de acuerdo con la realidad social, y est' por demds d! 

cir, que est&n muy de acuerdo con nuestra realidad social y con 

nuestras necesidades para combatir la delincuencia, y·por lo m~ 

nos si 4sta ya se ha dado, he aqur en nuestras leyes, si son C.2, 

rrectaMente aplicadas, el mejor medio· para destruirla y regene

rar a la persona que ha cardo en ella, pues de lo contrario, en 

1 ugar de sa 1 ir e 1 rec 1 uso tota 1 mente readap,tado a{ medio socia 1 

aaldrfa, como ha· sucedido deagraciadainente en 11Uchos casos, mu

cho ••s capacitado para delinquir. 
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C) REHABILITACION PENITENCIARIA 

A modo de introduccicSn, quisiera hablar un poco sobre la -

rehabilitacicSn en general, que es un tema apasionante, sobre todo 

cuando vemos los avances que se pueden lograr con ella en la vida

de una persona que se considera delincuente en la sociedad. 

Nos dice el maestro lucio Mendieta y Ndñez, que en la ciu-

dad de Toluca, se llevcS a cabo ef Congreso Penitenciario, organiz.!!. 

do por el Lic. Sergio Garcra Ramrrez, y con este congreso se actu.!!. 

lizcS el problema de la rehabilitacicSn social de los delincuentes -

que sufren una condena de reclusidn. 

Para resolver el tema, se han creado numerosas teorías y m~ 

chas tlcnicas para lograr la rehabilitacicSn social, •cre&ndose en 

torno a ella un el i111a de exagerado optimismo que a veces llega a -

la utopra o a la ciencia ficcicSn, dif.rcilmente justificable con 

los hechos. Inclusive se est& configurando al lado de las cien-

cias penales: antropologra criminal, sociologra criminal, 

siconeuropatologra criminal, penologra, criminologra 

aplicada y criminal rstica, una nueva· disciplina: "Ciencia Peniten-

ciaria•, que tiene por objeto la creacicSn y el funciona..iento ade

cuado de modernos establecimientos penales 111aterial y cientrfica-

mente equipados, para el tratamiento de quienes sufren una. senten

cie privativa de la libertad, a fin de readaptarlos a la vida so-

cial.• (18) 

Nuestro Cddigo Penal Vigente nos habla de la rehabilitacicSn 

en el. artrculo 99, en los siguientes t4r111inos1 

•La rehabilitecicSn tiene por objeto reintegrar al 

condenaao en los derechos civiles, polrticos o de 

familia que habra perdido en virtud de sentencia 

(18) TEMAS SOCIOLOGICOS DE ACTUALIDAD.- Lucio Mendiet• y Ndi'lez~
UNAM,· M.Sxico, 1978.- P&g. 21 



dictada en un proceso o en cuyo ejercicio est~ 

viere suspenso•. 
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Ahora bien, ya sea por esprritu de justicia, de redenci6n,

de venganza o por aniquilar a sus adversarios polrticos, los hom-

bres se han ingeniado, por siglos, para encontrar los niedios de 

privar de la libertad a sus semejantes. De los calabozos a las ce! 

das sin barrotes presentes, las formas de encarcelamiento han sido 

muy variadas. 

Se puede decir, en cierta medida, el grado de •oralidad y 

de civili~aci6n de un pueblo por su manera ele tratar a sus reos. 

Hasta hace poco, las c&rceles se reducran a un s6tano, un -

subterr.&neo o un calabozo.· Cualquier espacio retirado; obscuro, i.!l 

salubre, bien cerrado, servfa de lugar de reclusi6n sin ninguna 

preocupaci6n por la higiene. 

Se trataba de la misma manera a los cria1inales o a aqu~l los 

cuyo crimen era de haber desagradado a un.mandatario o a una favo

rita. 

Dura.nte muchos siglos, no se pens6.en construir un edificio 

especialmente destinado a la detenci6n. las prisiones reales, las

prisioncs seíloriales, eran un rincdn retirado de los castillos o

fortalezas. E_I trato dependía del grado de huaianidad del carcele

ro. Un poco más tarde se hicieron deferencias, separando a los 

-condenados de derecho coman, los ladrones, falsificadores, crimin~ 

les salvados de la horca de los prisioneros de Estado•· 

Los primeros cayeron bajo la autoridad de un alcalde, luego 

de la poi icía, los segundos quedaron s01Wetidoa a la autoridad del 

rey y ministros. Pero el rlgimen no habfa·ceaibiado. 

Los reos estaban a cargo, pe'I igro y fortuna de un carcelero 

que cobraba un derecho de bienvenida. La mayor parte del tiempo, -
carguban a los detenidos de cadenas y los encerraban en calabozos 

sdrdidos y mal olientes. Esas cdrceles eran solamente lugares de 

estancia antes de mandar a los reos a las galeras. 
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Los detenidos eran sujetados a sus bancos con cadenas su•

friendo la misma suerte del barco si &ste se hundra. 

Cuando se abandon6 la nave9aci6n a remo, la marina conserv6 

la mano de obra penal para todos los trabajos ele puertos. 

En el siglo XVI 1, San Vicente de Paul, fue el primero en 

concebir que las c~rceles no son jaulas para animales, que los ho~ 

bres detenidos deben ser tratados con hur.ianidad, cualquiera que 

sea su culpabilidad. Señal6 también que se debra escoger y sepa-

rara los reos y tratar de reeducar.a los susceptibles de volver d 

bien. 

Pero tuvo que 'pasar mucho t·iempo para que esas nobles ideas 

se abrieran camino. 

En Francia, en el siglo XVIII, se crearon reglas m&s humanl 

tarias pero dnicamente quedaron en reglamentos, pues los edificios 

siguieron 'siendo los mismos, la higiene deplorable y la promiscui

dad angustiosa. 

la existencia·de los condenados a trabajos forzados era a-

troz. Los m~s grandes criminales eran atados a las mismas cadenas 

que los delincuentes considerados hoy de delitos menores, pero que 

el C6digo Penal de entonces calificaba por crimen. Y se volvran i,!! 

corregibles al ligarlos con verdaderos cri•inales. 

Ese estado de cosas dur6 hasta principios del siglo XIX. 

Las ideas generosas sembradas principalnente por los fil6sofos, se 

abrran camino. Por todos lados hombres de bien, juristas, médico~ 

soci61ogos, etc. creaban un movimiento de opini6n que iba a acabar 

en las gran9es reformas que existen actualmente. 

Crearon sistemas m&s humanos, m&s higi&nicos y sanos. Se e~ 

pez6 a entender que era totalinente injusto darles el miS1110 trato a 

todos los delincuentes y que era conveniente distinguir entre los 

criminales ocasionales y los habituales. Se trat6 de separar los 

que podrían ser enmendables de los incorregibles. 

El castigo implica consecuencias complejas. Sin duda debe -



100 .. 
ser ejemplar para intimidar a los candidatos al crimen, sin duda,-

también debe alejar a los delincuentes graves de la sociedad, pero 

debe ser duro, rígido, para provocar asr la enmienda. 

Antes de aplicar cualquier tratamiento, es obvia la necesi

dad de hacer un diagn6stico, el cual debe permitir la selecci6n 

cuidadosa de los delincuentes para saber qué tipo de tratamiento -

requiere cada uno de ellos. 

La selecci6n de individuos que han de someterse a investi9,! 

ci6n psicol6gica exige una gran experiencia y un gran cuidado, 

pues el solo hecho de ser clasificado como •delincuente•, puede 

producir reacciones psicol6gicas inesperadas, adn en un menor que 

no presenta anormalidades en su estructura psicol6gica y cuyo dell 

to se debe principalmente a causas sociales y accidentales. 

La impresi6n generalizada entre los psiquiatras, es que la

proporci6n de delincuentes con transtornos mentales graves va en -

aumento. Tmbién existe un grupo importante de delincuentes que no 

responden a los métodos ordinarios de tratamiento, y un grupo no -

menos numeroso que no padece transtornos graves. Desgraciadamente, 

estos dos dltimos grupos reflejan el fracaso de las medidas preven. 

tivas y la necesidad de apl'icar un tratamiento distinto. 

En .la pr4ctica, 'en la mayorra de los casos, el examen y 

diagn6stico, no requieren mucho tiempo y pueden hacerse con mucha 

naturalidad dentro de la investigaci6n corriente, porque requerir 

que todo de 1 i ncuente sea ex• i nado por un psi qu i atra o por un ps r -

c61ogo especialmente preparado, es una exigencia casi irrealizable 

en la actualidad. 

la Rehabilitaci6n Tratamiento de los Reclusos 
ci6n de las Naciones Unidas O N U 

fn le pri .. r• Sociedad de Naciones, la que .fundada al t'r-.i. 
no de la Pri11t1ra Guerra Mundial (1914-1918), aucu.Oid el estallar

la Segunde (1939-1945), con una vide tan efr•era para une entidad 
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<M su clase, no se interes6 nunca, o cuando .. nos, se interea6 muy 

poco directamente, por las cuestiones criminales y peRalea, no 

obstante la importancia de las mismas incluso en I• esfera del De
recho. 

La atencidn continuada~ casi ·obsesiva, de aqullla pri .. ra 

Sociedad de Naciones, se concretd mejor sobre otro 9'nero de rela

cione• jurrdicaa distintas: laa derivadas del tr.bajo. creando •• 

efecto un organismo llamado Oficina Internacional del Tr.a..jo (O. 

l .T.), que ha sobrevivido, que a.:in ?erdura y al que ee debe princ.i, 

palmente el notable y glorioso desarrollo que el Derecho obrero IMa 

alcanzado en nuestro tie•po. 

La actual Organizaci6n de laa Naciones Unidaa. en cllllhio, -

Segunda Sociedad de Naciones, que pudi,ramos decir con un sentido

•'• amplio de la paz aoci al, que trasciende por tanto. • lea lu-

chaa interiores .de loa Estados, entre las cuales une de 1 .. -'• i,! 

portantes es la lucha contra el delito, la O.M.U. ha extendido t~ 

bi'n su inapiracidn y voluntad a la poi rtica cri•intil y hasta el -

Derecho Penitenciario, de suerte que de lea tres grandea neceaida

de~ que e~iaten, o aea la repreaidn, la reparaci6n y la prevencidn. 

sdlo la intermedia, ea decir la reparaci6n, ha dejado de .. r a.un

to de las inquietudes y preocupaciones de la O.N.U., ain G.da. o -

por lo menos, tal vez porque la reparaci6n tiene ai .. pre •'- bien 

un car•cter de Derecho Privado, de •unto pues pur ... nte entre JNW

tea. 

Por lo de1114'11 la reparaci6n y la prevenci6n han aido loa doe· 

temas de su•preferencia. 

Debemos precisar bien el sentido an que la O.N.U. IMa pl.an-

taado y ha tratado estos dos asuntos. 

Ante todo, el Derecho Penal, cuya definicidn cOllO ya aabe-

moa es •et conjunto de normas y disposiciones jurfdicaa que regu-

lan el ejercicio del poder sanciobador y preventivo del Estado, e~ 

tableciendo el concepto del delito como preaupueato de la eccidn -
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estatal, asr como la responsabilidad del aujeto activo del mismo y 

asociando a la infracci6n una pena finalista o una medida asegura

dora.• (19) 

De una manera m4s breve, el Derecho Penal por conaiguiente

tiene por asunto principal, de cualquier llOdo que se le entienda 

I• .vinculaci6n de la pen• con el delito. y con eato ae ingieren 

los t'raiinos •poder sancion•dor y preventivo• que encontramos en -

la def inicidn anterior. 

El Derecho Penitenciario, ea.el.asunto en que la O.N.U. 

l l•ada .• intervenir, procurando establecer un •fni•o de condicio

nes leg•lea, epi icablea donde quier• en el 1101111nto hiat6rico ac .. -

tual, es una de sus ••yorea preocupaciones. 

Hasta aqur pues lo represivo 1 i•itado • lo penitenciario en 

le labor de la O.N.U •. 

En cuanto a la prevencicSn de loa delitos la O.N.U., reduce

t•bitfn su papel igualmente a le prevencicSn general sobre la del Í,!! 

cuencia que ejerce la penalidad en el •undo.· ain abordar por lo d!, 

•~• la prevenci6n especial de cede uno de loa delito• aeg~n princl 

píos y teorraa m4s o .. nos elaborados. 

La O.N.U. atiende t&11bi4n al estudio .de loa proble•as de I~ 

cha preventiva y 11epreaiv• contra el delito. •diente una oficina 

eapecial interior. 

Paa•oa ya a la conaideracicSn de loa acuerdos del Primer 

Congreso de las Naciones Unidas. sobre Prevenci6n del 091 ito y Tra

t• i ento de 1 De I i ncuente • •s r como de aua reca.endllc i onea a 1 os .. 

diatintoa Estados par• poner a tono la legialticidn penitenciaria -

mundial en .. pectoa principales. No debemoe olvidar que quedan t,2 

devf• an el araenal de penas de que di..,one hoy la sociedad en au

luch• contra el delito otras penas que no aon neceaari ... nte de r~ 

cluai.dn y que •guarden ••i•iallO que la O.N.U. 1- tome en conaide

recicSn en su tarea de prevencidn de loa delito• y del .trat .. iento 

(19) TRATADO DE DERECHO PENAL.- Luis Ji•4ns et. Aada. Buenos Airea 
Argentina.-. TOl9ó 1, P4g. 27 
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de los delincuentes. Tenemos asr, no solo las penas de 1 ibertad -

que no consisten en reclusidn mlls o menos prolon9ad4 sino simple-

mente en ex pu 1 si dn de territorios mlls o menos amp 1 i os (como e 1 

destierro), las penas pecuniarias, la multa, de uso tan abundante

todavra y las penas que 1 lamarra111os honorarias porque afectan a lo 

mis personal y al ejercicio de los derechos. Entre esta dltima el~ 

se de penas, esti como es sabido Ja privacidn ~ suspensidn de der~ 

chos de un lado y la represidn judicial pdblica como privada de 

otro. 

Ante todo, el Congreso establece la regla •No se debe hac.er 

diferencias de trato fundadas en perjuicios, principalmente de ra

za, sexo, lengua, religidn, opinidn polrtica o cualquier otra opi• 

nicSn de origen nacional o soc.lal, fortuna, nacimiento u otra situ_! 

cidn cualquiera.• 

Por el contrario, el número dos de este p.Srrafo establece - . 

que importa respetar· las creencias religiosas y los precepto• mor~ 

les del grupo al que pertenezca el recluso. 

Viene enseguida la •separacidn de categorras de los reclu-

sos pertenecientes •. categorras diversas, deber.So ser alojados en 

diferente• secciones dentro de loa estableci111ientos según su sexo 

y edad, sus antecedentes, loa motivos de su detencidn y el trato -

que corresponda aplicarles.• 

Henos aqur, por consiguiente, con tres principales divisio

nes: La de loa sexos, la de las edades y la de la causa jurrdica 

de la reclusidn. 

COllO' es sabido, 1 a pr i ••re de e atas sepa rae iones es 1 a "''ª 
antigua. Del mismo modo que loa hOG1bres deben ser mantenidos alej,! 

dos de las •ujeres.en las prisiones, •los jdvenes deber'n .. r &aP,! 

·rados de los adultos•. Entilndase bien, que no se alude aqur a 

loa detenidos jdvenea ten menores de edad que caen bajo la juria-

diccidn protectora especial de loa tribunales para menores. 

Otra tercera categorra de reclusos que i111pone una separa•-
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cidn tan cabal COlllO las otras anteriores ea, la de •ios detenidos

en prisidn preventiva que deber'n ser separados de los que est~n -

cu•pliendo condenaw. 

Queda por dlti•o otra aeparacidn, •1as personas presas por

deudas .y los dem's condenados a alguna forma de prisi6n por razo-

nea civiles deberán ser separados de los detenidos por infracci6n 

penal .w 

Felizmente esta dlti11a categoría es completa11ente excepcio

nal, pues en casi todos los países civil izados, en el 11undo occi-

dantal, por lo.menos, hace tiempo que abandonaron la prisi6n por -

daudas, asr co110 otras instituciones simi larea •. 

Lleg-os ahpr.a a las disposiciones relativas a los locales

deatinados • los reclusos. 

f.l Congreso establece el •foillÍu• higi,nico de las celdaa y 

de•&s luga~s de reclusi6n. Si por razones eapeciales, tales como 

el exceso te•poral de poblacidn penitenciaria, la central hiciora

excepciones a la regla de fa individualizaci6n de la celda, se de

ber• evitar que se alojen dos reclusos en cada celda. 

Es esta una regla que conocen bien y que recomiendan no s6-

lo los tratadistas de Derecho Penitenciario, sino hasta los arqui

tectos en la planeaci6n de sus.llOdelos. Unos y otros coinciden en 

el la. 

•En la celda el penado debe estar solo; jalli•s en ninguna 

circunstancia, debe haber dos penados en una celda. Es preferible 

. en casos ext:re•os tener tres penadóa por celda antes que dos. Dos

•• el peor ..s .. ro posible, la aaz6n •• obvia, dada. la espont•nea -

.fac:i 1 idad con que se constituyen las parejaa de dal incuentes segÚn 

enseRa la Cri•inologra, aientraa que el tercero que pueda agregar

.. a otro• dos~ casi siei.pre obra como un tercero en discordia, 

que deshitee los planea de las otras dos peraonaa con quienes se le 

.ha obligado a v¡vir.• (20) 

(20) ARQUITECTURA PENITENCIARIA, H. Moyano ;.citda, Argentina 
2a. Edici6n, 1946 · 
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Siguen a lea reglas relativas a loe lugares destinados a 

loa reclusos, otras suficientemente prol ijae, de higiene personal

de loa miamos, ropas, allment•cidn, ejercicios frsicoe y servicios 

m'dicoa. 

Notamos entre estas altimas de servicios 1114dicoa • higi,ni~ 

coa, toda aluaidn el problema sexual en las prisiones, que ea hoy 

un.t••• de loa m•• novedosos en materia penitenciaria. Sin ellbar~ 

esto no quiere decir que la O.N.U. haya dejado de ocupar .. de " -

en otras ocasiones. 

El Congreso tuibi•n expresa la neceeided de que todo reclu

so al ingresar en priaidn recibe un extracto i•preao del rlgi•en -

penitenciario, y ai ea analfabeto, que se le inetruya· en 41 verb.9! 

11ente; declarando ••i•i••o que todo recluso deber& tener en cada -

dfe leboreble le oportunidad de preeentar sus quejes o pretenaio-

nea el Director del establecimiento o a quien lo represente. 

la aeccidn de Qlie noa estemos ocupando, sigue con las re-~ 

glas re 1 at i ve8 a I con tac.to de 1 rec 1 uso con e I 1M1ndo exterior por -i 
dio de visites personales y de correspondencia. 

Con este •otivo a• hable tambi4n de la biblioteca con que -

debe contar toda institucidn penitenciaria, y con el dep6aito de -

objeto• pertenecientes a loa reclusos. 

Hey elgunoa acuerdos enteramente de orden ¡ragm4tico, que -

debe•o• recoger especialmente. 

Cierto namero de el loa se refiere e la clasificaci6n • indl 

vidual izacidn de loa presos, para separar a 'loa reclusos que por -

. su pasado criminal o su ••la dispoaicidn ejercerran una influencia 

nociva sobre sua c0111peñeros de detencidn y pare repartir • loa re

cluaoa en grupos a fin de facilitar la reedaptacidn social de to-

dos. 

Pero adn •'• aventajan en importancia a estos acuerdos los

deatinadoa al trabaje penitenciélrio. 

T .. bi'n se establece el principio importantfsimo de que •el 
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trabajo penitenciario no deber& tener car&cter afectivo•, esto es, 

que su finalidad no ha de ser nunca la de agotar las energías or9~ 

nicas y psrquicas de los presos. 

Con esto, el Congreso condena cuantos restos puedan adn 

subsistir de esta concepci6n primitiva del trabajo penitenciario -

que tienen su expresi6n más acentuada y condenable por lo tanto en 

el sistema inglés de la •rueda•, aparato rotatorio que los presos

debran Mover, no tuviesen otra coaa que hacer, ain otro fin que -

el de fatigarlos. 

Rehabilitaci6n Penitenciaria 

La rehabilitaci6n social de los delincuentes de acuerdo 

con 1 as modernas teor ras pen i te ne i arias, - . rea I iza -di ente e i er

tos procedimientos en la cárcel si 9e trata de reos sentenciados a 

prisi6n o en la vida cotidiana de aquéllos que a pesar de haber C,2 

metido delitos, goun de 1 ibertad bajo control. · 

Desde la antigüedad los reclusorios penales tenran por obj~ 

to separar de la sociedad, cOllo 'hentas dicho.anterior11ente, a quie

nes infringen las leyes en perjuicio de la persona o de loa bienes 

de sus se111ejantes. Era un castigo •4s o •enos prolongado, siempre 

lleno de penalidades, con el prop6sito de que 11c>dificaran su con-

ducta cuando vo 1 viesen a 1 seno de 1 a ca.un ided de que fo...aban pa.,t 

te, ante el peligro de sufrir otra .vez loa tormentos fraicoa y mo

rales de la prisi6n aumentados por su reincidencia. 

Desde loa tie•pos de la ley del talidn hasta nuestros dras, 

la gente desea y espera que el delincuente sufra castigo proporci.2 

· nal al de 1 ita que c-ti6, y se -.tti:gna ai queda i•pune, si la 

justicia ea burlada. 

Contra esta realidad, ee ha creado ya desde hace varios a-

ftos una corriente organizada_ por cri•incSlogos y penal iatas, en ·e 1-· 

sentido de superar la relacicSn cl&aic• cri .. n y castigo, por otra-
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que es: delito y rehabilitacidn social de los delincuentes. 

En ves de encerrarlos en edificios sombrfos, en calabozos -

húmedos y de someterlos a innumerables sufri•ientos, se les aloja 

en modernos reclusorios provistos de toda clase de comodidades y 

se les aplican medidas científicas hasta lograr su coapleta ehllie~ 

da, Por lo menos esto se llega a realizar aunque sea te6ric011Cnte 

pues la rehabilitaci6n penitenciaria, co•o nos dice el •aestro Me~ 

dieta y Núñez, qui,rase o no, est4 en •anos de una burocracia es~· 

cializada, y tiene por lo mismo todas las fallas y. defectos buro-

cr4ticos, 

D) SISTEMAS DE REN~BILITACION 

En todos los tie•pos y en todas partes del 11undo, las soci!, 

dadea hu111anas han luchado contra la delincuencia y la cri•inal ida4 

poniendo en práctica diversos procedimientos represivos. 

Esta lucha se ha centrado, en los tie•pos 11odernos, princi

pal11ente en las c&rceles, y se ha dirigido con especialidad, a la

rehabi 1 itaci6n soci.al de loa presos a fin de convertirlos, según -

se dice, en personas útiles e la sociedad evitando así, las reincl 

denci as. 

Pero la lucha antes aludida, no solamente se podrra lograr

con el penitenciaris110, .sino con otros medios de loa cuales habla

re•os ll&s adelante. 

las cárceles y penitenciarías para poder lograr la finali-

dad que persiguen, deberán estar organizadas, y deber"9 contar en 

sus instalaciones, c0110 .lo he111os dicho en otro caprtulo, con tall!, 

res, ca11pos agrícolas, escuelas, campos deportivos, hospital, etc. 

Establecimientos propios para en9iar ahr e loa delincuente~ 

a los predelincuentes, enfer111os, incurables, deficiente• mentales 

y en general a todo individuo que signifique peligro para la soei!, 

dad • 



Aparentemente la construcci6n de estos establecimientos, es 

el obstSculo insuperable, por la gran inversi6n que se necesita pa 

ra realizar estas obras, sin embargo, ai bien es cierto que se re

quiere una cantidad de dinero, superior para la construcci6n de 

une penitenciarra modelo, que la que se requiere para una peniten

cier(a tal y como hasta hoy ae han construfdo, los gastos de sost~ 

ni•iento son mucho m&s reducidos despuls de unos cuantos años de -

·funcionamiento, se habrd compensado con creces e 1 costo e 1 evado de 

constru~ci6n, por el·costo tan reducido de sostenimiento. 

No ser& posible transfof'lllar les cosas de la noche a .la mañ~ 

na, pero asr·como combaten las enfer.edadea, aar es necesario ba-

tir el crimen para destru,rlo en sus propias rafees, que la salud 

pdblica en aua aspectos moral y jurfdico, tiene tanta importancia

como le salud ffaica. 

Numeraremos los estableci•ientoa que deben'exiatir para sa

tisfacer las necesidades de toda polftic• criminal bien encaminad~ 

l. C'rceles Preventivas 

2. Penitenciarras o Colonias Penales 

J. Casas de Orientaci6n para Menores 

4. Hospitales, Asilos para incurables, Alcoh61 i'cos, Toxic6manos y

Deficientes Mentales. 

C~rceles Preventivas· 

La C.SrceJ Preventiva ea.un estableci•iento en donde se en-

vran • loa. individuos. que se encuentran aujetos a proceso •. Este f~ 

cilit• el proceso1 ya que ea ehf donde ae encuentren loa juzgados, 

teatig0s, lugar de hechos, etc., faci 1 itando eato enortne11ente la -

••rcha del· mismo. 

En estos lugares f•ncr-..ntalt11ente deben haber dos divieio-

nes, une destinada a· loa que h41n delinquido por pritnera vez y otra 

destinada a loa reincidentes o habituales. Las celdas deber'n ser 
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con capacidad cuando mucho para albergar a dos individuos, evitan

do aar el contacto directo y constante entre los diveraos proc;esa

doa; contacto que s61o tendr.fn durante las horas de ca.ida y en 

loa momentos en que se les permita salir al patio del estableci---

miento. 

Como anexo, exiatir4 una aecci6n m4dica, doteda de todos 

loa instrumentos y aparatos indispensables para realizar laa inve~ 

tigaciones y observaciones para conocer la personalidad del deli.,!! 

cuente en todos sus aspectos. En ei mismo departamento - dar' 

atenci6n mldica a aqu41 los detenidos. que la a111eriten, .haciendo • 

un. lado la práctica.viciosa de enviarlos a un hospital coiidn, de -

donde en muchas ocasiones pueden "fu9arse f&ci lmente. 

Aparte, existirá un departamento especial para recibir vial, 

tas, siempre bajo la vigilancia directa de uno o vario• celadorea 

que si bien no puedan escuchar las conversaciones, ar pueden vigi

lar los movimientos de los visitantes y los visitados, para evitar 

la introducci6n de drogas enervantes, armas, etc. 

Como requisito indispensable siempre deber' exiatir, una 

diviai6n que 111antenga separados a estos individuos, facilitando 

aar m&s adn I~ vigilancia. 

Siendo este tipo de c.frceles unicamente de tr,nsito, ya que 

los delincuentes a61o estar4n alojados ahf mientres d.ir• el proce

so, no debemos extendernos mucho en el los, pues el proceso de rea

daptaci6n se hará en la Penitenciarfa, casas de orientacicSn, etc. 

Penitenciarfas o Colonias Penales 

La Constituci6n en su artfculo 18, prevé la existencia de -

centros penitenciarios sobre bases de trabajo como medio de rege~ 

raci6n, asf COlllO se deben abordar todos los problemas inherentes; 

porque no basta el trabajo simplemente para regenerer:• un indivi

duo, aino bay que atender también los otros aspectos: culture!, 
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psfcol6gico, econ6mico, Frsico, ecc.· 

Estos establecimientos también deben dividirse en dos tipos: 

uno para los delincuentes primarios, y otro para los habituales o

reincidentes. La raz6n de esta divisi6n estriba en el hecho de 

Que generalmente el delincuente primario, requiere un tratamiento 

menos largo y enérgico para rehacer su vida, en cambio el reinci-

dente requiere forzosamente ~•s tiempo para regenerarse, y desde -

1 uego 1 a educac i cSn que reciba para readaptarse deber& ser más cu,i

dadoaa y extensa. 

Los delincuentes ya enviados a loa distintos presidios, se

rán a su vez, clasificados de acu~rdo con el tipo de .delito cometl 

. do; o de acuerdo con su pe 1 i gros i dad, etc. 

Cualquier punto de vista racional y cientrfico que se tome

para dividir y clasificar a los de.lincuentea ser& preferible a la 

anarqufa que actualmente i•pera a.este respecto en todo• loa esta

bleci•ientoa de este tipo. 

Por ningdn •otivo deberán ser construfdoa dentro de las po

blaciones, ea forzoso hacerlos aie11pre alejados de loa centros ur

banos, de áer posible localizarlos en lugares coapletamente desha

bitados con el objeto de hacer a6a fki 1 la vigilancia; la tfnica -

condici6~ ser& la existencia de vfaa de cOMunicaci6n apropiadas p~ 

ra el fAcil envro de aaterias pri•as y productos ya elaborados. 

Estos estableci•ientoa deberan estar dietribufdoa en tal 

fort1a, que las celdas sean de poca capacidad, cuando mucho para al 
bergar a dos indivi~os ca.o indic ... oa ante•io,...nte.· L• distribJ! 

ci6n de laa plantas o pabel Iones se dej•r' en ••nos de ingenieros 

eapecielistas, esr cot110 el acondiciona•iento higifnico de los •is

..,., que deber&n conter con egua, aire y luz en cantidedea auf i-

cient••· 

Todo el penal junto con sus ane~oe, •~C•pto los ca•pos per• 

faenes agrfcolas, deber&n estar rodeados por 11Uros • fin de evitar 

I•• evasiones, ya que no es posible·penaar que• P.aar de lea re--
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for•as, las cárceles dejen de ser jaulas doradas de donde se quie

re salir de cualquier modo. 

Aparte de los sitios destinados propiamente para alojar a -

loa presos, se contar' con los siguientes aneKoa: 

1. - E 1 111&a importante de todos: 1 os ta 1 1 erea, con capee i dad suf i-..: 

ciente para que todos loa reos tengan una ocupaci6n, ya -• ahr o 

en 1 os dem&a aneKoa. E 1 tipo de ta 1 lerea que ae insta 1 en quedar6 -

deter•inado por las condiciones del medio que rodee a la colonia o 

por aqu411aa industrias propias de la regi6n. 

2.- lii1 citlllpo de feenaa agrfcolaa, a donde. ir6n loa individuos de -

.. le .cle8e •••pe•ine, :qu• tanto eb.undan entre Jo~ del:i~Óuent.a. o•- · ~,: 

qu"loa a quienes lea agradaran estas faenas. A<!Ur deade luego, -

a61o podrfan enviar .. a aqu41 loa que hubiHen acusado una peligro

aidad •A• baja.ocuando por las c.ondicionH propias de la regi6n, 

por eje•plo una isla, .:ae hiciera 11uy difícil su fuga. 

3~ - Un • i ti o deat·i nado· a eacue I a y b i b 1 i oteca, pues se ha observa- · 

do que el bajo nivel ac011pafta casi siempre•· los delincuentes. Se

gur ... nte elev4n~o1.o. di .. inuir.tn grandemente el ndmero de reinci·

dente•. As r que di atribuyendo de una 11an•I'• rae i ona 1 1 aa horas de . 
. . . 

trabajo y deaciilnaó, · aie•pre habr.t margen pera dedicarlo a la en--· 

4 •• L• enhr111erfa •• otro aneico importante, porque aparte de la -

atenci&n •4dica qua prestar' a loa reclusos que la requieran, y -

que podrfa ser ·ÍMpartida por estudiantes de Medicina que aaf h•-

rfan su S.r•icio Social, aervir.t t.,.bi4n pare practicar loa eatu-

dioa de cer.tcter paicol6gico • todos loa penales, en un. laborato-

rio especial para el caso. 

s.- C•poadeportivoa, prestan aai•Ís•o, i•portante a~uda en la t,! 

re•de. readaptaci6n proporcionando a loa delincuentH distr-.cci6n y 

cultiv•ndoloa ffaic .... nte bajo la direcci6n de maestros eapeci•li,! 



112 

6.- Por últi1110, podrra incluirse en este tipo de presidios, un,sa-

16n para conferencias, apropiado tambi4n para representaciones te~ 

trelea, funciones cine111ato9r,ficaa y alguna que otra reunidn socia 

todo el lo/desde luego con loa finea supre•o• del siste111e.: la rea-

dapteci6n del delincuente. 

7.~· Laa oficinas para la adlliniatracicSn, euqque ya no propiamente-

' ca.o un ·anexo, deber4n eatar aeparadaa de 1 reato de 1 presidio y c.2 

locadas en un lugar desde donde •e pueda dOllinar f'cil11ente el r~.! 

to• 

.. E 1 Di rector encargado de 1 . pena 1 • ee·r• .una pera.ona. eaco9 i da

dll· •anoa principios •o~alea, de preferencia abogado, doctor o mac.! 

tro,.con estudios anteriorea aob~ la ••teria. 

.· ·::.· El personal de vigi l~ncia aer• t•bi4n cuidadoaeinente esco-

gido si el lo fuere posible deaputfs de un entrenamiento adecuado. -
, . . . 

AdeÍI'• deber4n otorgar garantra por su buen•· conducta. Tambiefo se-

rl necesario' darles suel.doe que 'loa pongan •• •argen del cohecho -

evitando aar los bochornosos eapect,culoa tan frecuentes en nues-

tro 11edioí de ser los •iat10a ••pleados quienea COllercian en el in~ 

terior de la• pris'ione11, co" bebida• e•bria&-ntea, drogaa, etc • 

. . Los individuos ahr alojado•, eatar•n sujeto• ~·una discipll, 

na ~reide, •i 1 itar de ser poaible. Se evitaÑn lea distinciones o 

preferenciaa para aqull loa recluaoa de •ayorea posibi 1 idades econ~ 

•icaa, cualquier ventaja que ae obtenga, .. r& • ba .. de trabajo y 

diacipl in• y de nin91fo 110do por el dinero. Todoa .. r&n tratados -

por i.8'1•• • 

. . OrganizacicSn y funcion•iento.- Loa Ncluaoa tendr•n a111pl ia 

1 ibertad par• eacogf!r le• activict.dea que .,. I•• agreden de las -

que ehf pueden deaarrollar .. , sin perjuicio d9sde luego, que cuan

do no ••• poaible, o el loa •i~a no la elijen, se• le propia di--
. . . 

reccicSn quien .. 1 ... •signe .• Ada••• une vez .dadicedoa e una·acti-

vidéd, no'Hr' posible ca.bierle ain causa vsrdadar-..nte justifi

c.lde. 
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los reclusos ir•n adquiriendo puestos de relieve por el es

fuerzo que desarrollen dentro del penal en las actividades a ·que~ 

se dediquen: jefes de taller, de departamento, de m'quina, biblio

tecarios, oficinistas, etc. A cada tipo de ocupacidn corresponde

r' una remuneracidn justa, pero al .recluso no se le dar• persona! 

•ente, en la mayorra de loa casos se le guardar& rntegra, y al vo! 

ver a la vida social se le entregar• la suma total, producto de su 

trebejo, que vendr& a constituir una base econdmice que le servir• 

para emprender algdn negocio e incorporarse al movimiento social, 

pero ya como un ser ~til y respetable, 

Y a ae di jo que e I aue Ido es i gnado a cede rec 1 uso ser• just4 

pero como la sociedad no va a estarlos manteniendo y proporcion&n

.doles todavra medios pera ganar dinero, se lea descontar• el i•PGt 

te, tambi'n justo.de su propia subsistencia. COllO todos los recl~ 

sos estar•n desarrollando une labor remunerativa, todos1 absoluta• 

111ente todos se eater&n ganando la alimentacidn, y asf se de11Uestra 

cdmo este tipo de penitenciarra es mucho más econdmico que cual-

quiera otro, adn cuando su costo de construccidn y dotacidn sea -

muy elevado. 

Ahora bien, hay ocasiones en que el recluso en la vida so-

cieJ es el dnico soat'n 'de su familia, en estos casos podrf seguir 

a1ud•ndole con el producto de su trabajo.que puede ser entregado -

parcial•ente a sus hijos, a su esposa o a sus padres, en c•sós ~ -

bien probados de necesidad, pero dejando siempre un remanente ~· 

ir' constituyendo el fondo de Peserva para cuando sea puesto en ll 

bertad. 

Consejos Tutelares para Menores 

En este aspecto es donde •'s se ha hecho aqur en Nlxico, y- . 

. aun~• todavra los esfuerzos realizados no fructifican cC1110 fuer• 

de desearse, hay fundadas esperanzas que en un futuro no . lejano -

con la experiencia que poco • poco se ve adquiriendo, se .. joren -
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eato• establecimientos para que cu•plen con su co•etido en la for

•• •'• aatisfactoria. 

Sdlo podemos agregar, que hasta hoy, los me·nores ahr reclu! 

dos, la educacidn de ~atos, se ha dejado en manos de personas im-

preparadas, cuando menos en ese aspecto, y c0110 es natural deja m!!_ 

cho que deaear la orientacidn que se proporciona a esos menores, -

por eso aerra muy conveniente que a esos lugares fueran personas,-

11aeatroa que habiendo realizado estudios sobre el particular, se-

pan uti 1 izar verdaderos sistemas de readaptacidn •. 

Hospitales y Asilos para Incurables, Deficiente• Mental~ •• 
Alcoh61icoa y Toxic6manos 

Son estos establecimientos indispensable• para alojar ahr a 

aqu.Sl los sujetos que respondan a las caracterraticaa de. su propio.' 

no11bre. 

· Loa incurables deber&n tener pabellonea co.ipletamente sepa

radoa para evitar . 1 os contagios, y ·e 1 · persona·! l!Mtd i co eapec i a 1 i za

do paira los' males que ahr se clasifiquen. 

Loa deficientes mentales, a falta· de un lugar eapec_ial,. te.!l 

dr.Sn otra porcidn del estableci•iento, para a09eterlo• ahr a una -

.. 

educecidn apropiada, y para enseilarlea de~ro de su• capacidades, ' 

•lgun•8 actividadea •anualea. 

Por dltiiio loa alcohdlicoa y to"ic6-anoa, tallbi4n ai no.es

Poaible a:ialarloa en un estableci•iento propio, cuandO •nos dia-

frut•r'n de otra porcidn de ... lugar, para .. r aometidoa·a trata

•ientoa curativos que hagan desaperecer su• vicios. 

Eate aspecto es mb édico que le.gal, y por ••o ser• un 

cuerpo llldico, quien se encargue de •r fom• •·su organizacidn y 

funcion•iento. 
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Tratamientos r Terapias 

Puede decir~· que la c4rcel tiene por objeto separar tempo

ralmente de la sociedad a quienes han demostrado, en alguna forma 

del ictt.va, que le pueden causar perjuicio; porque no se sabe si el 

que ha robado o herido, o privado de la vida a un semejante por 

primera vez, ya no "olver& a cometer otro acto del ictuoso; di6 . -

muestras de pel igrósidad y eso es bastante para alejarlo del seno

social. 

En este aspecto, e 1 reclusorio pena 1 tiene un carácter pre

ventivo. Es deade otro &ngulo, un lugar de expiaci6n de acuerdo 

con loa sentimientos religiosas y morales de la gene~al idad de las 

peraonas. El bin011tio culpa-castigo, se encuentra fue~temente en-

raizado en su coraz6n, y en su conciencia hasta el punto de que se 

han dado y se dan caaos de criminales que despues de andar pr6fu--

9oa .•• entregan • la juaticia 1 levados por el remordimiento, por -

la neceaidad de lograr una cierta paz interior. 

Muchos de 1 os que 1 legan a esta actitud, a 1 ser encarce 1 a-

doa acaban por admi.tir, en su fuero intertno, que es una consecuen- · 

cia l6gica y juste del hecho delictuoso .cometido. Otros y no po-

cos por cierto¡. aon anormales y consideran el haber caído en manos 

de la justicia como un simple accidente que tratar&n de evitar en 

lo sucesivo. 

la c&rcel ea para los te6ricoa de la Ciencia Penitenciaria, 

como un hoap i ta.I , ti ene por objeto poner a 1 preso .en manoa de esP!. 

cial istaa a .fin de que lo regeneren, lo rehabi 1 iten pare que pueda 

volwr a la sociedad como persona dti 1 ~ 

Consideran que loa tratamiento• y las terapias producen e-

fectoa positivos en todos loa que pasan por una c4rcel modelo. Pe

ro .hay que tomar en cuenta y •uy aeri .. ente loa siguientes aspee-

tos que nos señala el Maeatro Mendiete y Ndñez: 

•) Que los delincuentes son ocaaionalaa, que generalmente no nece-
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sitan tratamientos ni terapias. 

b) Que son ocasionales que sr lo necesitan: como son los vagos, 

los malvivientes, trabajadores eventuales sin ~ingdn oficio, anal

fabetos, o que a pesar de haber delinquido por primera vez demos-

traron signos de peligrosidad. 

c) Incorregibles. 

d) Y el relativamente nuevo tipo do transgresor ele la le)': el sec

tario que obra a impulso de sentimientos religiosos o de ideas P.2, 

1 rt icas. 

Solamente a los delincuentes que pertenecen a la clase b),

los tratamientos >' 1 as terapias pueden reau ltar bentff icos para 

el los y para la sociedad, porque se. les aporta, adn cuando no sic!!!, 

pre del camino de la reincidencia. 

Instituciones Abiertas 

Decir de una instituci6n penal, que debe ser •abierta•, .es

tanto como decir que debe parecerse lo menos posible a uno. c.frcel

o a un establecimiento penitenciari~ en general, cuyo solo nombre 

evoca ante todo en e 1 espfritu la imagen de una fortaleza, un cas

ti 1 lo, un fuerte inaccesible e inexpugnable, bien guarnecido, de -

rejas espesas en las ventanas, de cadenas y deM.fs •paratas impone~ 

tes y circundado ade•4• de fuerza ar11ada pera reprimir cualquier· 

invasi6n o cualquier fuga. 

Poco a poco la institucidn abierta deja de ear un simple 

grado del rlgimen c011dn aplicable• todos los reclusos de una pri

aidn, tranaform&ndose en un m&todo a favor·de los reclusos de de-

tel'llin•do• caracteres 110ralee, en que los atributos principales' de 

la prieidn de car&cter externo, tales c01110 loe.MUroa, loa cerrojos 

y lea cadenas se van perdiendo lent:eMnte y por el las se pronuncia 

la·o.N.U. 
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El XIII Congreso Internacional de Derecho Penal y Oerecho

Penitenciario, celebrado en La Haya, puede considerarse como el a~ 

ta oficial de reconocimiento y recomendaci6n de las instituciones 

abiertas, 

He aqu r 1 os acuerdos re 1 ac i onados con e 1 1 as: 

a) Designa.os con e 1 nombre de '"establecimiento abierto•, una insti

tuci6n penitenciaria en la cual las medidas tomadas contre la eva-

si6n de los presos recibidos en ella, no coosisten en obat~culos m,! 

teriales, a saber: muros~ cerraduras, orejas, o guardias auplentent,! 

riaa. 

b) Entendemos que en las prisiones celulares sin muros de ronda, 

las prisiones en que el muro de ronda lo reemplaza una guardia es

pecial, deben ser estimadas como prisiones de seguridad media. 

De aqu r 1 a caracter r st i ca esencia 1 de una i nst i tuc i 6n abierta esté 

en el hecho de que en ella se pida a los presos sumisi6n a la discl 

plina de la prisi6n, sin necesidad de vigilancia estrecha y consta~ 

te, consistiendo el fundamento de su régimen en, inculcar a los PI'!, 

sos el sentimiento de responsabi 1 idad personal, 

En cuanto sea posible, un establecimiento abierto debe po-

seer las siguientes características: 

- Hallarse situado en el campo, pero no en lugar despQ.. 

blado y malsano, sino lo suficientemente cerca de un 

centro urbano que ofrezca al personal las comodidades 

necesarias y el contacto con organismos de car~cter -

educativo y-social deseables para la reeducaci6n de -

los presos. 

- Recurrir al trabajo agrrcola, es indudablemente vent,! 

joso, pero también es de desear que los presos puedan 

recibir una formaci6n industrial y profesional en los 

tal lerea. 

- La educaci6n de loa presos sobre el principio 'de la -

·.·: ... 

•.: 



confianza, debe depender da la influencia de lo5 

miembros de 1 persona 1 para 1 o cua 1 deben éstos -

estar convenientemente preparados. 

- Por igual raz6n, el ndmero de presos no debe ser 

elevado, pues el conocimiento individual de el los 

por parte del personal con el car~cter y necesid~. 

des de ca da uno es de importancia especia 1. 

ll8 

- 1 mporta mucho que 1 os pueb 1 os vecinos .comprendan -

el objeto y métodos de esta clase de prisiones. 

Conviene cierta propaganda·eneste sentido y lograr 

e 1 interés de 1 a prensa. 

- Los presos destinados a establecimientos abiertos, 

deben ser elegidos cuidadosamente y deberfa ser P;2. 

sible trasladar·a instituciones de otro género a -

los ya recibidos en aquél que se comprobar~ que son 

incapaces de colaborar en un régimen basado en la -

confianza y responsabi 1 idad personal,· como también 

a aquéllos otros cuya conducta pueda afectar el co~ 

portamiento normal de la casa o de los dem~s presos. 

Las ventajas principales de las instituc"iones abiertas par!. 

ce que son estas: 

- Mejora la salud ffsica y mental de los presos; 

- Condiciones de vida m~s semejantes.a las normales; 

- Menor tensi6n de la vida dentro de la institucidn abierta que 

en las priDiones ordinarias, con disciplinam&s f~cil, que raras -

veces exige la aplicacidn de medidas disciplinarias. 

- La ausencia de medios ffsicos de represidn. y clausura, así como- , · 

la confianza mayor creada entre los presos y el personal P.niten-

ciario, mejoran las ideas antisociales de aquél los, y favorecen 

laa situaciones propicias a deseos sinceros de readaptacidn. 
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• Las instituciones abiertas son econ6micas, tanto desde el punto

de vista de las necesidades arquitect6nicas, como el de los gastos 

de 1 persona 1 , 

Los sujetos no condenados a~n, no deben ser colocados en 

instituciones abiertas. En cuanto a los dem~s, el criterio para 

destinar a el las a los condenados, no debería ser el hecho de per

tenecer el preso a una determinada categoría legal o administrati

va, sino el de saber si el tratamiento que pudiera recibir en una 

instituci6n abierta ofrece m6s probabilidades de obtener su reacla,J? 

taci6n mejor que cualquier otro, lo cual requiere, como es natu-

ral, el estudio de la cuestidn de si el sujeto es apto para ser'".!. 

cibido en aquél género de establecimientos. 

De aquí se deduce, que el destino del preso a un estableci

miento abierto debe ir precedido de un.estudio en un centro ele ob

servaci6n especializado. 

Las instituciones abiertas pueden organizarse: 

a) En forma de establecimientos separados independientes, a los 

que sean enviados directamente los presos luego de ser observados 

previamente o de habér cumplido parte de la condena en alguna pri

si6n cerrada. 

b) O bien como dependencia subordinada de una instituci6n cerrada, 

de modo que los presos pueden quedar encuadrados en un sistema pr~ 

gresivo. 

Llegamos a la conclusi6n de que el sistema de las institu-

ciones abiertas· funciona en determinado número de países desde ha

ce largo ti~mpo, con éxito suficiente para demostrar sus ventajas; 

y que si bien, es cierto, que no puede reemplazar por completo a -

las instituciones de seguridad m&xima o media, su aplicaci6n al m~ 

yor n6mero posible de presos, segdn los principios que acabamos de 

ver, puede contribuir de un modo preciso a la prevenci6n de la de

l i ncue ne i a , 

As r, e 1 Primer Congreso de 1 as Naciones Unidas sobre preve.!l 
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cidn del Oel ito y Tratamiento del Delincuente: 

- Considera que el establecimiento abierto señala una etapa impo~ 

tante en la evoluci6n de los re9Jmene1vpenitenci'arios de nuestrs 

época y representa una de las aplicaciones m&s afortunadas del -

principio de individualizaci6n de la pena con miras a la readap

taci6n social; 

- Opina que el régimen de estáblecímientos abiertos puede contri-

buir a reéucir las desventajas de las penas de prisi6n de corta 

duraci6n;. 

- Por consiguiente, .recomienda que se aplique el· rltgímen abierto -

al mayor nl'.imero posible de reclusos, en las condiciones sei'iala-

.·,das en las recomendaciones que anteceden; 

- Por Lfl_timo, recomienda la compi laci6n de estadfsticas completa-

das con estudios real izados de manera continua y, dentro de lo -

posible con la colaboraci6n. de autoridades científicas inclepen-

dientes que permitan evaluar los resultados del t~atamiento en -

establecimientos abiertos en cuanto a la reincidencia y la rea-

daptaci6n social. 

Humani::.ac16n del Sistema Penal 

Es evidente que la orientaci6n polrtico cri•inal moderna 

persigue una superac i 6n de 1 as concepciones antag6n i cas de sarro 11,! 

das en las ciencias penales, mediante una srntesis que procure la 

humanizaci6n del sistema. El lo' scSlo es poaible .. diente una armo

nizaci6n de los distintos &mbitos relecionadoa con la lucha contra 

la delincuencia, lo que afecta tanto a los instrumentos jurfdicos 

que surgen de nuestro sistema constitucional, a las normas penales 

en general, al proceso y al '"'gimen de ejecucidn. 

El Ministerio P~blico es, de ·acuerdo a nuestro sistema posi 

tivo, lá instituci6n a la que le corresponde en la iiayorfa de los 

.. , 
·' ... 
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casos tomar e 1 primor contacto con 1 os hechos pu'n i b 1 es y sus auto-

res. 

Es por ello que su aporte en el proceso hacia la humani:a

ci6n es trascendente. E~isten además fundamentos hist6ricos que o

b 1 i gan a observar su func i cSn desde esa 6pt i ca: e 1 Ministerio Púb ll 
co nacicS. en nuestro sistema constitucional en 1917 como in'strume.!! 

to para superar los abusos de la época anterior en que existían 

los jueces de instrucci6n. 

Los establecimientos penitenc'iarios servirdn para resociall · 

:ar a sujetos cuya principal necesidad de tratamiento ser~ conse-

cuencia de los altos factores crimin6genos e~istentes en las c&rc~ 

les de procesados. 

Una primera consideraci6n al respecto se relaciona con la -

necesidad de no acudir a·I remedio de la prisi6n preventiva, sino -

en la medida estrictamente indispensable para las necesidades del 

procedimiento. Esto obliga a no uti 1 izar la retenci6n si no es n!;_ 

cesario, como asimismo a no prolongarla en medida mayor de lo in-

dispensable. 

Una segunda hip6tes•s se vincula con la necesidad de resol

ver la aituacicSn jurídica de los procesados en el menor plazo posl 

ble. Es especialmente importante considerar qÚe no debe prolonga.!: 

se una restriccicSn de derechos, como consecuencia de deficiencia • 

en la averiguaci6n previa. 

Debe adem's mantenerse adecuada proporcicSn entre la magni-

tud de la imputaci6n que se formula al procesado, y las medidas de 

seguridad qU'e se adoptan durante 1 a secue 1 a de 1 procedim·i ento. 

Al respecto cabe admitir, que si una instituci6n como el a

rraigo domiciliario es aconsejable, en términos generales, lo es -

en mayor medida cuando se trata de delitos imprudencia les, en los 

que ea menor el reproche de cul~abilidad. Es preciso descartar a -

los fines de deshechar el encarcelamiento preventivo a f6rmulas 

vinculadas a criterios de poi igrosidad, especialmente cuarido se 
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los equipara a pautas de •asocialidad•. 

Es evidente que las pautas de humanizaci6n informan todo el 

sistema de garantías consagrado en la Constituci6n Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y que la creaci6n de instru .. ntos desti

nados a impedir su vulnereci6n forma parte de la orientaci6n que

debe imprimir el Estado a su actividad. Tal es el ·caao de los in~ 

trumentos destinados a evitar incomunicaciones no prevista~ en 

nuestro sistema jurrdico, o privaciones ilegales de libertad no 

justificadas. 

Por dltimo, si en iaeteria de ejecuci6n penal - ha conside

rado .conveniente la adopci6n de un siste•a prógreaivo que. r.equierc 

la existencia de establecimientos adecuados, no es posible menos-

preciar la influencie perniciosa que supone el mantenimiento de • 

los lugares inadecuados para alojar a los procesados. 



,. 

CAPITULa IV 

e o N e L u s 1 o N E s ' . 
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e o N c L u s 1 o N E s 

Como conclusión del tema que versa mi tesis, quisiera decir 

antes de nada, que ea un punto tan apasionante en la actualidad, -

que a medida que empecl a trabajar en 11, m&s me interesaba por 

adentrarme en la materia. 

E• tan importante para nuestra sociedad actual como para 

las sociedades de todos los tiempos, la lucha contra.la delincuen

cia y 11 criminalidad y su planeaci6n y preve•nci61\ al grado de que 

se han creado nu•eroaaa teorras y por 11upuesto, e i ene i as que tra

tan de explicar el proble•a y darle una soluci6n más o menos que 

se adapt. a nuestra rea I i dad socia 1 • 

Asr por eje11plo, tene11os al Derecho Penal, la Criminologra

Social, o Sociologra Cri•inol6gica, la Ciencia Penitenciariap etc. 

Cada pais, y en todos los tiempos, t~ene sus propias conce,e 

ciones acerca de este problema, pero todos convergen en lo mismo, 

es decir, en que hay que luchar contra ese fenómeno que destruye -

el status social desde todos los puntos de vista, moral, econ6mico, 

jurrdico, social, etc., si no se trata de combatirlo con tiempo. 

y como he dicho anteriormente, no sirve de nada crear oien-

ci•s o 1 e yes, si estas no tienen aplicaci6n, pues entonces se tra-

ta de solucionar el problema, pero ~nicamente desde el punto de 

vista te6rico, y creo que nuestras sociedades necesitan sigo 11&s -

que simples teorfaa, y algo que demueatre que el hombre sr puede -

luchar contra ese fen6meno y si se lo propone puede reducirlo a su 

grado mrnimo, y claro est& que auxiliado no s61o por leyes o regl~ 
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•entos, sinu por una fuerza que le da el •is.o Estado, para impo

nerlos y para exigir su cu•pli•iento. 

A lo largo de este trabajo y de diversas investigaciones 

que se han realizado, pode•os ob5ervar el conflicto que existe en

tre la estructura cultural y la estructura social, y éste es .un 

factor determinante que puede en cierta •edida pro~ocar la crea 

e i 6n de de 1 i tos. 

Aar pues, cuando en una sociecÑld de escasos recursos, se 

1 es exige • sus 111 i embroa .11 egar a .. t •• •'s a Itas de las que sus -

propias posibi 1 idades econ.&.icas lea. permiten alcanzar, los suje-

'tos se ven obl igadoa,· por el si•ple hecho de verse distintos o de 

que lo~ distingan, a .l_l"gar a esas .étas· sin interesarle los me ... -

dios a loa que recurra para el lo. 

Ahora bien, hay individuos que son•'• realistas y conside

ran que lea ea casi i•poaible, 1 le~r a eaaa grandes •etas, a 111enos 

que luchen positiva•ente por ello, hasta el grado de que hay soci! 

dades que no se esfuerzan por alcanzar ninguna de esas -tas, sim

plemente eat&n a gusto como se encuentran. 

Aai tenemos pues, desde una aociecÑld total•ente revolucion~ 

ria hasta una sociedad.pac(fica y en todos los casos reéeptiata y 

confor'lle con lo que •• le asigna.· 

Pasando a otros puntos, poct..oa ver c6-o el delito ea cons! 

cuencia de muchos factores que rodean .•1. sujeto, es decir de fact.2 

rea a~i•les. 

La familia, por eje11plo, ea un f!8Ctor dete ... inante, pues el 

ni~o, al ver a sus padrea ·realizar dete ... inadoa tipos de conducta 
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no de acuerdo con la sociedad, él se ve obligado, o m4s bien trata 

de imitarlos, con la concepci6n de que ·todo lo que ellos real icen, 

a pesar de ser nocivo, para él ser4 bueno, pues asr lo ha visto de 

sus mayores. 

Y no solamente el medio familiaP va gestando al individuo -

delincuente, sino tarnbién el medio social que lo rodea, si aquél -

no est& lo suficientemente fuerte para no percibir lo negativo de 

este •edio social, entonces ~a adoptando las costumbres de sus a-

miatadee, de la vecindad, etc., con loa que m4s convivencia tenga. 

Por lo tanto, luchar contra la delincuencia, no implica unl 

camente luchar contra loa individuo's delincuentes ya perfectamente 

formados y tratar de readaptarlos al medio social, sino que tam•-

bicfn significa prevenirla, pero no unicamente manteniendo en cons

tante vigilancia al niffo desde pequeño, enseñándole lo positivo y 

negativo, y sus consecuencias, sino también esto debe bacerse des

de las generaciones que lo anteceden y lo influencían, a tal gra

do que ve positivo el imitarlos. 

No debemos hacer a un lado también, que los sujetos·en oca

siones, y más bien, en la mayoría de las ocasiones, se ve obligado 

a recurrir a medios ilrcitos por la extrema necesidad econ6mica en 

que se encuentra, asr por ejemplo tenemos a los menores abandona-

dos que de una u otra forma tienen que sobrevivir y no siempre hay 

alguien cerce de ellos para orientarlos y decirles cuál es el caml 

no correcto, el los lo ~nico que saben es que necesitan satisfacer 

sus necesidades primarias; asr por ejemplo también tenemos el caso 

de 1 as prostitutas, que se ven ob 1 i gadas a comerciar su cuerpo pa

ra apenas ganar un poco de dinero y poder por lo menos alimentarse 

y mantener a 1 os que dependan de e 1 1 a. 
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Asr vemos pues, como vuelvo a decir, que no solamente los -

delincuentes constituyen un problema para la sociedad, sino tam--

bi~n los sujetos que se encuentran en los •estados predelictivos#, 

objeto de estudio de mi segundo capítulo, sujetos que aún podrfan

corregirse, pero solamente proporcion4ndoseles la ayuda adecuada -

para el lo, pues es más fácil considero yo, reeducar a un individuo 

que por pri•era vez va a delinquir o que delinque, que a un sujeto 

ya reine i dente. 

Pasando ya al tema de la planeaci6n en sr. quisiera solame~ 

te hacer una observac i 6n • que muchas veces anteriormente ya se ha

hecho. Y es la de que desafortunadamente, muchas veces nuestros -

ordena .. ientos jurrdicos son obsoletos, o son magnrfices teorras, 

pero que si tuviesen una correcta aplicaci6n, constituirran un fa~ 

tor determinante en nuestra lucha contra la delincuencia y la cri

minalidad. 

Nuestras leyes, considero yo, que sr est4n creadas de acuer 

do con nuestra. real i.dad social, pero tengo entendido que no>'todas 

el las se cu•plen tan rrgidamente COllO es lo exigible de toda ley -. 

penal. 

Pude observar a lo largo de •i trabajo, c6nio es tambi'n in

teresantFsi•o el te•a de la rehabi litaci6n tanto en general como -

la penitenciaria, pues de el las depende que el individuo se regen.!. 

re o que sea re i ne i dente. 

Por ejemplo, tengo la idea de que le c4rcel puede ser un 

factor creativo y educacional para el sujeto o puede ser también -

un factor degenerativo. 

Si ya de por ar, el hecho de ester c-.tivo un individuo, es 
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algo que él no acepta fácilmente y algo que es sumamente importan

te, si se le va a estar reprimiendo y diciendo que es un criminal, 

claro est4 que la consecuencia ser& que se convierta en un ser a-

gresivo, siempre preparado para actuar negativamente, de nuevo en 

perjuicio de los demás. 

Por ello es interesantísimo el engranaje de un reglamento -

para reclusorios en que se le trata de readaptar por medio de estl 

mu 1 os y algunas re 1 at i vas comod i dade·s qu·e propicien su regenera--

c i 6n positiva. 

De lo contrario, el sujeto al salir de la cárcel, saldrá a 

tomar venganza, contra quienes no le deben nada, por los malos tr~ 

tos de que fue objeto dentro de e 1 1 a. 

Otra gran ventaja, es la enseñanza de oficios que se les ~ 

be proporcionar en un reclusorio, así por lo menos, si entraron e~ 

mo vagos o malvivientes, saldrán con la idea de lo que es un ofi-

cio, y que ellos tambi'n podrán ser dtiles a la sociedad de una m~ 

nera bastante positiva. 

El hecho de que los dejen convivir con la gente del exte-

rior, ya sean sus parientes o simplemente sus amigos es fundamen-

ta 1 para que "º p-erdan e 1 contacto con 1 a vi da socia 1 e-<ter i or y -

el trato social,tan distinto de los individuos que viven en líber-

tad. 

Los trabajos pesados que acaban con las fuerzas frsicas y -

mentales de los reclusos, estoy muy de acuerdo en que supuestamen

te por lo menos, hayan disminuído, pues considero que ya es basta!!. 

te pena el ~cner que estar encerrado, siendo uno d~ los principa-

les v•lores humanos el de la libertad. 
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En cuanto a la arquitectura de las penitenciarfas, no estoy 

muy de acuerdo con la teorfa del Sr. Moyano Gacitda, que dice que 

las celdas deben construirse.para una persono o para tres, pero 

nunca para dos, porque considera que es más f~cil hacer planes pa

ra volver a delinquir entre dos personas que entre tres, pues la -

tercera actuaría como un tercero en discordia; pero yo considero -

que cuando hay la intencidn de delinquir no interesa que sea un s~ 

lo individuo o varios. 

Además me interesa bastante y creo que es muy positiva la -

idea de las instituciones abiertas, pues es importante, que el re

cluso no se sienta como un animal al estar entre los cl~sicos ba-

rrotes de la cárcel, asr cuando salga no se ver~ descontrolado por 

1 a 1 i bertad que 1 o redee. 

Quiero desir que es un tema muy bonito e intrigante este 

que nos ocupa, y que hay afortunadamente bastantes adelantos en la 

materia, lo único que hace falta es la intenci6n de aplicar todos

los conocimientos descubiertos para que la sociedad pueda empren-

der una correcta lucha contra la delincuencia y la cri•inal idad. 
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