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I N T R O D U O O I O N 

La finalidad del presente trabajo, aunque modesto -

en su contenido, representa un esfuerzo por tratar

de exponér y reflexionar, retrospectivamente 1 ha.~

ta nuestros dias, la forma en que ha ido evolucio -

nando la criminalidad en nuestro pais, a travez de

diversos periódoa de su historia, analizando sus 

instituciones punitivas 1 la forma de reprimir las

conducta.s antisociales. 

As! mis~o, se exponen diversos factores 1 esta

dos que influyen significativamente en el índice de 

la criminalidad de nuestra Ciudad; 1 que son deter-. 

minantes en el aumento de las conductas antisocia -

les en el Distrito Federal.. 

En el p~ri6do preecortesiano, los Aztecas fue -

ron severos al reprimir la delincuencia entre loa -

M'xicas, los delincuentes preecortesianos práctica

mente eran muertos, en diversas y variadas formas ; 

las penas eran pdblica.s, para que el pUeblo"tomara

conciencia", y no se relajaran sus costumbres ni s~ 

moral. 

En la Colonia, los excesos de los espa:1oles en

contra de los indigenaa tu' tambi~n exagerado, pues 

la delincuencia colonial fu~ severamente reprimida

resultando aie~pre excesos en contra de los colon! 

zados. 



lI 

Zn M~xico, en la época actual, la criminalidad 

ha ido aumentan.do '/ se ha observado cierta propo_! 

cionalidad. en relación con el grado de desarroll.~ 

del país, pues se ha dado el fenómeno .:¡ue a medi

da qué se va saliendo del subdesarrollo 1 el país 

alcanza ciertos niveles de progreso, algunos sec

tores de la población se van marginando 1 quedan

ª la zaga de éste avance social, de tal suerte 

que el indice de criminalidad va aumentando. 

Existe cierta similitud, .ie la criminalidad 

la.tionoamerioana con México, ya que ·también desd.6 

la 4poca colonial, lo mismo que nuestro pais, les

fué implantado por la fuerza con la conquista, e~ 

idio~a, la religión 1 aún predomina gran parte de 

su población indigena marginada, orientandose su

delincuencia h~cia ciertos tipos de ilícitos, co

mo son el homicidio, lesiones 1 en contra de la -

propiedad de las personas; ade~...s, todo esto auna 

do la mayoría de las veces con excesos de drogas

inhalantes, alcohol e ienorancia. 

Por otra p3.rte se analizan diversas opinionee 

acerca de los concoptos" cr!men ", " criminali -

dad"," delito•, y otras conductas antisociales,

para fil>.almente adecuarnos a lo estipulado por 

nuestro ordena.miento penal vigente; se propone la 

necesidad de aumentar la penalidad para los ind! 

viduos que co~eten conductas antisociales en con

tra del patrimonio de ias personas, de su inte~ 
dad personal as:! co:no de su libortad sexual. 
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El sólo hecho de aume.ntar la penalidad para de

tenninados delitos en el ordenamiento penal no va -

a solucionar ei alto índice de criminaiidad. en nues 

tro país, porque la prisión tal como ahora la cono

cemos no cumple con su finalidad de readaptar, más

bien, reinte~ra a los sujetos má3 oriminales, la ma 

yor:!a de las veces salen más agresivos contra la 

propia sociedad, por edta razón es imperante!a nec! 

sidad de instrumentar nuevas Políticas en Materia -

Criminal acorde a nuestra realidad social. 

Por lo anterior se nesesita poner en prácttca

los diversos substitutivos penales, pr~vio estudio

de los aujetos que sean suceptibles de tál medida,

celebrciO.do convenios con las autoridades educativas 

de la industria ?rivada y otras instituciones a fin 

de dar oportunidad de readaptacion a los individuos 

~ue demuestren menos peligrosidad., creando de esta

forma fuentes de trabajo con salarios decorosos pa

ra los indiciados, para que l!stos puedan hacer fre¡¡ 

te a :lUS gastos personales 1 los de "la ~p.1r-aci6n• 

del daño"pudiendo mejorar ta:nbien su nivel cultur.!!-

Po1· otro lado, dej~ran de ser una carga para el 

·Estado, 1 en igual for:na se han propuesto diveraas

medidas tendientes a evitar el alto indice de crimi 

nalida~ en el Distrito Federal, ae aedalan factores 

que aumentan la delincuencia en nuestra ciudad.. S•

mencion.an problemas econó~icos por los cuales atra

vieza nuestro país 1 que su:nados a los problemas de 
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migraci6n del campo a la ciudad, el crecimiento s~ 

control del Distrito Pederal, la falta de fuentes -

de trabajo, el encarecimiento de la vida, la margi

nacidn de ciertos grupos de nuestra sociedad, as! -

como la tal ta de servicios pi1blicos en los rubros -

la Salud,educacidn, vivienda,falta de transpe;rte, -

entre otros acentdan aún más la al ta tasa de crimi

nalidad en el Distrito Pederal. 
' 

Por éste motivo es nesesario reflexionar acerca 

de la crimi.na.lidad en el Distrito Pederal, creando

conci~ncia en sus habitantes, sei!.alando los facto

res que inciden en la delincuencia con el r!n de 

aplicar la corriente más progresista de la Ciencia

Criminoldgica 1 del Derecho Penitenciario, 1 así e

vitar aunque sea en parte el aumento de la crimina

lidad en nuestra ciudad. 

JUAN .• tAHUEL CASTRO JfERA 

Acatllin, Edo. de :il1Sxico a 23 de Ene ro de 

1986. 
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CAPITUT,O I 

PANORAMA HISTORICO ·DEL CR~ 

a) EL CRJMEN EN LA &..~.JA PREECOR.TESIANA. 

Hace aproximadamente 46 5 años, al llegar los es

pañoles, al valle central de l'xico, se encontraba-

1..i asentada una de las civilizaciones más importan

. tes 1 brillantes, en~re otras más, que habían flo??. 

cido en ~esoa.mérica heredera directa de la cultura

Tolteca~ Teotihuacana, que para 4nte entonces ya -

habían desaparecido; con avanzados conocimiento en

la en la rama del tallado de la piedra, conocimien

tos astronómicos, arquitect6nicos,,1 en la agri -

cu.l tura en donde lograron un sistema. dnico con sus

geniales • chin.wnpas ", ~n ~edio del gran lago de -

Anáhuac; habían trazado una gran urbe en la que ng, 
rec!a el comercio. 

Llamaba su atenc16n la gran ciudad en medio de

la laguna, en lo que ho1 se asienta nuestra ciudad

su organizaci6n social estaba perfectamente delimi

tada, a la cabeza del Estado estaba el gran fl.atoa

ni, emperador que regía los destinos del gran pue -

blo g..iernro "hijos del sol-.,, le precedía la elase

gobe rnante, taJnilia del emperador,los sacerdotes, -

los guerreros, el pueblo, 4ste dltimo sumamente l'!, 

ligioso 1 guerrero, su disciplina moral era mur rí
gida, debido a sus conquistas tenían dominado toda

la parte central de la ac~..ia.l Repdblica Xexicana, -
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el Tlatoani con todo este irunenso poder sobre sus -

subditos, era elegido por su pueblo debido a sus d~ 

tes morales, guerraras, antes de investirlo de po -

der le hacian unas "recomendaciones" res~ecto a la

forma. en que debe ría gobernar, que su vida sería -

tomada como ejemplo para sus ciudadanos, 1 las desi 

ciones ~ue él tomara afectar!an a todos, pues era -

dueño de todo, incluso sus vidas 1 e rá el represen

tan te divino en la tierra. 

Este pueblo fu~ el Azteca-Mexica, hasta antes -

de 1521 de nuestra era, la Cultura Azteca había al

canzado su mayor esplendor 7 su organizacidn socia! 

se conformaba de la siguiente manera; como se ha ~ 

dicado a la cabeza de todo éste cong~omerado social 

se encontraba el emperador o gran Tlatoani,en segu1_ 

da le precedía la !amilia real 1 la clase goce rnan

te, los sacerdotes encarga.dos del culto a su Dios -

Tutelar ae los Mexicas, 1 Dios principal:Huitzilo -

pochtlj; luego eeguían los comerciantes 1 el pUeblo 

para cada una de estas clases sociales tenían per -

tectamente delimit~das sus oblig~cionee, desde las

md:J simplea en el hogar todos ayudaban, eran inu.1 -

rígidos en su diciplina, en su moral, en su organ1-

zaci6n la no obsrvancia de sus preceptos daba orí -

gen aeveros castigos que iban desde el azote pdbli

co has ta la :nue r'te. 

Loa Aztecas de &ste tie~po ae sentían muy orgu

llosos de su trad1ci6n 1 poder{o, as! como de su -

cultura ; han algunas citas de varios autores para 

mostrar literalmente lo que piensan al rea pecto de-



- esta cul.tura desde sus comierusoe'hasta poco antes 

de 1521, en que se llev6 a cabo la Conquista de la

gran Ciudad de México- Tenochtitlán, por d:ltimo h!

remos un ?equeño recorrido por sus instituciones p~ 

nales, a la luz de los docu:n~ntos como fuentes hi!

t6ricas :iue han logrado llegar hasta nosotros, f'ij~ 

do nuestra atenoi6n en las conductas antisociales -

de 4ste tiem?o'. 

Consctente que el oonooimiento de nuestra cul

tura. es importante para co:Il'prender mejor el presen

te, 1 sin apartarme de el estudio en el pasado de -

las conductdS antisociales en el pueblo Azteca he -

de referirme a unas pequei'ias notas sintetizadas las 

cuales fueron tomadas de un programa de televieidn

auspiciado por la Universidad Nacional de li\'xico 1-

Televi~a el dia once de frebrero de 1985. 

Se dijo:" Que antes de la llegada de los esp_!

aolee a Tenochtitllln, la Cultura Azteca 1 su Civil! 

zaci6n habían llegado a un gran adelanto, lo mismo

que en su organización, de ~sta forma la cultura de 

los Aztecas comenzaba en el hogar 1 eran los padne 

quienes se encargaban de dar sus primeras lecciones 

a sus hijos, en lo referente a lo moral; rengl&n 6! 
te en donde los Aztecas eran muy estrictos 1 loa ~ 

castigos bastante severos; el padre ?Or regla gene

ral se encargaba de la educacidn ~· los varonee 1 -

la madre de las n111ae. Ad 'transcurrían •• 

3 
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los"primeros años de 4stos mexicanos, inculcando

les desde su infancia el amor hacia sus padres a

sí como .el repeto a los mismos, hacia sus conciu

dadanos, Ta su gobernante·a quien debían obediea 

cia. 1 res1peto porque el emperador o Gran Tlatoan! 

una. vez investido del poder era representante de

la divinidad 1 de todo cúanto había en el reino. 

Por lo que hace a las niñas, la madre era la

encargada de su educacidn desde su tierna edad, -

de ella recibía sus pri.:neras enseñanzas en las l! 

bores propias del hogar, en lo referente a la mo

ral, esta educacidn se les daba los niftos en los

primeros añoe de su vida 1 parte de su adolecen -

cia es decir hasta los 15 años, en que si los me

nores pertenecían a una clase o estrato social s~ 

perior en la escala social, como era ln familia -

real, los hijos de los sacerdotes, o los hijos d! 

los guerreros, eran enviados éstos a un colegio -

propio para su clase llamado CALMECAC, en donde -

se les enseñaba la obediencia y el respeto, cul

to a su Dios principal, el gran HUITZILOPOCHTLI ,

además o.e enseñarles el arte en las ciencias,el -

de la guerra de la cual dependían poz- ser un pue

blo eminentemente guerrero y por medio de la gue

rra2btenian su.a prisioneros para sacrificarlos e,e 
el Templo del Sol en honor a Buitzilopochtli Dios 

de la guerra 1 gu.!a principal. Para los otros es

tratos 111'8 bajos estaba el colegio del pueblo lla 

mado " TE.POCHCALLI" (del pueblo) " ( l ) 

"l.- "La Orga.nizacidn Social ~e los Aztecas" 
Progrd.llla de T.V. Canal 4,0NAM. 1985. 11.Peb. 



5 

"Todas las altas culturas tienden a dist~ir

se de l~ que la.8 rodean. Los griegos, los romanos

'/ los chinos siempre se opusieron su "civilizaci6n

a la " barbarie " de los demás pueblos que conoci~ 

esta oposic16n a veces se justifica, como en el ca

so de los romanos si se les compara con las tribu.s

germánicaa 6 si los chinos se compa}:'al1 con los hu -

nos." ( 2 ) Más adelante el investigador Jacques 

Soustel1e, el autor de la. obra. " La Vida Cotidiana.

de los Aztecas," de ~uien se citan los si,euientes -

parrafos los cuales se trascriben literalmente por

considerarse de vital importancia para ilustrar la

idea que trato de exponer dice:" Por otra parte en

un momento dado los miembros de una sociedad civili 

zada al Jtirar al pasado, a recla.JL:ar para si algUno! 

antepasados- " La Edad de Oro "~1 a vor con una e! 

pecie de conmieeraci6n a otros a quienes consideI"S.!! 

" groseros " 7 " ~sticos" esas dos altitudes del -

civilizado las encontramos entre los mexicanos de -

la época clásica, digamos entre 1430 y 1520. 

Los aiexicanos del centro se daban oerf'ecta cuen . -
ta del valor de su cultura , de su superioridad so-

bre otros pu&blos indios no s~ creian los únicos d! 

positarios de esa cultura sino que estimaban con t~ 

da justicia que algu.nos otros 911eblos especialmente 

los del Golfo, estaban a su misma altura. Otros por 

el contrario paaabs.n ante sus oJos por retrazados~ 

~ -·~o\ls~elle Jaeaues 
• i.a vi;;ia. Co11l.au1.nA de los Aztecas". 

Pondo de Cultur~ Econ6mica, !~xico,1380. 4a.Ed 
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1 bárbaros. Además sab!an ~erfecta.mente que su pro

pio puebl.o ,instalado. ha.c{a poco en el valle central 

había compartido el género de vida de los bárbaros

hasta una 'poca reciente; pero se consideraban como 

los herederos de los cijilizados .que habían colo~i
zado mucho antes que ell.oe la altiplanicie y habían 

levantado sus grandes ciudades". ( 3 ) 

El autor hace referencia a la.s ciudades de Tul! 

en los que hoy es el Estado de Hidalgo, lugar en -

donde aqudl legendario ser, sacerdote CE ACATL TO -

PILTZIN " QUETZALCOATL", les llabia enseñado a su 

pueblo, en su cultura, en las artes de las ciencias 

de los astros, de la arquitectura, escultura., rama~ 

4sta última en que eran bien reconocidos los artes! 

nos, incluso el 'bocablo " TOLTECA ", era sinóni~o -

de " CULTO" entre los antiguos mexicanos. Finalme~ 

te tambión hab!an hereda.do su organizaci6n social-

1 cultural de otro pueblo qae fué la gran ciudad 

de TEOTIRUACAN, lugar este que se asienta en lo 

que ho¡ el Estado de México; para ésta '?ººª TULA ! 
TEOTIHUACAN, ya se encontraban semidestru{da.s 1 a -

bandonadas, los autores de tal suceso habian sido -

los " Chichimecas " { bárbaros) quienes se logra 

ron fusionar y absorver con el tie111po su oul tura 

de los Tol tocas. 

3.- Soustelle Jacques, Op, Cit. P. 3 
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" Sobre el vasto territorio d~ M'xico, desde dos o

tres milenios antes de nuestra era hasta el año fa.

t!dico de 1519, (" Uno Caña", según el calendario -. 
ind!geoa ) que pNsenci6 la invasi6n de los euro 

peoe, se han sucedido tantas civilizaciones diver -

sas, elevándose cada una a. su tiempo para deep•.ii$s -

desplomarse como las olas del mar, que es necesa 

rio situar con precisi6n en el tie:npo 1 el 'espa.cio'! 

(4) 

" l principios del Siglo XVI ",~dice el autor -

que cito,-- un poco antes de la llegada de los eu

ropeos a Tenocntitlán, se encontr¿ba en su apogeo -

una. de las oul turas a.11ericanas autóctonas más sobr.! 

salientes que por estas par-tes del munao de enton -

ces se hab!a conocido 1 ea así como " ignot"llltés a

lo que les iba a suceder eo su· desttno del gran ?U!, 

blo Azteca. de celebrar el dltimo " Siglo Indigena,ll 

atadur~ de los años" la .U.tima tuvo lugar'en el a

ño de 1507, bajo el reinado del emperador MocteZUlll! 

II Xoco¡otzin ( el joven ). La civilización ~exica

na estaba entonces en pleno auge, en plena juven -

tud. No había transcurrido un siglo de~de que el 

primero de los grandes soberanos aztecas, Izcóatl -

( 1428 - 1440 ) b.a.bia fundado la triple Alianza do

lo que había pasado a ser la capital M'xico- Tenoc~ 

titlcln, all! a 2200 metros de altitud, en el valle-

4. s. Jacquas, Op. Cit. P. 4. 
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central dominado por los volcanes cubiertos de nie

ves eternas, en las de las lagunas 1 sobre el agua

misma de ellas, fué en d6nde se constituyó en. unas

cuantas dtfoadas el poder mlis extenso que ja.más con2 

ciera esta parte d~l mundo. 

En. 1507, ~adie, desde las estepas des~rticas 

del norte hasta las selvas tórridas del i temo, des

de la costa del Golfo a la del Pacífico hubieran P2 

dido creer que el enorme imperio, su cultura, suª! 

te y sus dioses, iban a derrumbarse años después du 

rante un cataclismo histórico junto con el cual. la

caída misma de Constantinopla parece un desastre re 

lativa.!lente moderado". ( 5 ) 

" En Xéxico, reina la mLJma ignorancia del des

tino que está ya en puerta. El emperador prosigue -

metódicamente la organización de los territorios s~ 

bre los cuales reina el pueblo dominador de los me

xicas. Una por una caen las 11ltimas ciudades libres 

las aldeas lejanas de los trópicos se inclinan ante 

el poder que dimana de la meseta central. Por su 

puesto algunos pequeños estados conservan su inde -

pendencia, y sobre todo la Aristocrática Rept1blica

de Tlaxcala, enclavada en el corazón del Imperio, -

asediada, privada de todo comercio y toda salida; -

¿ pero acaso ~o subsisten en el seno mismo de la pa-c 

mexicYna la Xochiyaoyotl la " guerra florida," para 

el servicio de los dioaee y la gloria del Sol? 

5. S. Jacques, Op. Cit. P. 10. 
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Llegados tarde a la mesa central, . los mexica tambián 

se les llama algunas veces Azteca, en recuerdo de -

Aztlán, mítico punto de partida de su emigraci&n=-- t 

sdlo se consideraban los herederos de las brillan -

tea ciVilizaciones que les habían precedido. Su co

nocimiento del pasado apenas al.canzaba unos cuantos 

siglos. Para ellos las Piramides de Teotihuacan cu

ya construcci&n nosotros calculamos hacia el Siglo

V!, habían sido levantadas por los Dioses en los 

orígenes del mundo, mientras creaban el Sol 1 la Lu 

na, así como las artes del arquitecto, del escultor 

1 tallista, los mosaicos de pluma, la invención de! 

calendario 1 los glifos, todo lo que es caracterís

tico de una alta civilizacidn, provenia, segdn ellos 

de los antiguos habitantes de Tula,los Toltecas cu-

70 f1.orecimi~nto se sitda en los Siglos X 1 XI. 
Los mexicanos situo.ban a Tula 1 a su Dios Quet

zalc6atl , la"Serpiente E~plumuda" en un pasado fa

buloso, con Quetzalcdatl habían sido los primeros -

en practicar tod~s las ~rtes 1 en adquirir todos 

los conocimientos de que ahora disfrutaban los mex! 

cas. Pero la magia negra de Texcatlipoca, el som -

brío Dios del Cielo nocturno hab!a triunfado y el -

radiante Quetza.lcóatl, desterrado de ~6xico, se ha

bía embarcado sobre las ondas del Océano Atlántico

"aguas celestes" 6 , segiin otras tradiciones se ha

b!a arroja.do a. una hog11era. 
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En el caos que siguicS a la ca!da de Tul.a las

tribus ndmadas del norte agrupadas bajo la denom! 

nación genérica de " Chichimecas"-tlrmino equi

valente al de "bárbaros" de los antiguos griegos

--avanzaron en oleadas sucesivas para inatalarse

en la mesa central.. En este punto la leyenda se -

une a la historia. En el Siglo XII comienza un -

vasto moviciento migratorio, que arrastra hacia -

el sur, u.no tras otro a los pueblos cazadores 1-

guerreros ignorantes de la agricul. tura, del arte

de la construcción y del tejido. Al ponerse en 

contacto con los vestigios de la cultura Tolteca-

1 con los agricultores sedentarios que permaneci! 

ron en el lugar después de la destrucción de Tu.la. 

esos pueblos prontamente tundan sus ciudades y 8! 
deas 1 asimilan las costumbres de sus predeceso -

ros; la lengua nahuatl " clásica", que hablaban -

los mexicanos triunfa sobre los dial~cticos rds -

ticos de loa invasores •• - - - - - - _ Surgen -

las ciudades: Culhuacan, Atzoapotzalco,Texcoco, -

donde los pode rosos llevan una vida refinada se-

disputan la hegemonía del valle y se la arreb_! 

tan auscesi vament• los unos a loa otros. '{ es en -

4ste universo que recuerda curiosamente a la ~ -

páblicas Italµias del Ranacimiento, abundante en

conflictos intriga.a y golpea teatrales en el que

una pobre tribu mal acogida y sometida a cien lul

millaciones termina por conseguir ~e sus podero -

sos vecirlos algunos islotes en la laguna. 
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Los :nexica fundan su ca pi tal-- una aldea mis_!

rable formada por. chozas de carrizo~-a.lrededor del 

templo que han construido al Dios Indomable 1 cel.i>

so Huitzilopochtli, que los ha guiado en su peregr! 

naci6n durante siglo 1 medio, estan rodeados sin 

tierras cultivables, ni bosques, ni piedra para lo! 

edificios. Todo el suelo está en poder de las ciud,!. 

des más antiguas, que guardan celosamente sus ce:¡p -

pos, sus bosques y su.a caminos, en el año de 1325,

esta tr!bu arrante se establece en los lugares des2 

lados en que se le tolera porque son en donde ellos 

han visto el signo prometido por sus Dios---un 4gu,! 
la enciua de un nopal devorando una serpiente. Han

de pasar todavía cincuenta años para que se organi

cen 1 designen a Gu pri:er soberano,Aca.mapichtli, -

todav!a es tan débil la naci6n mexicana,tan incier].o 

su destino que debe aceptar para poder sobrevivir -

la supremacia de Atzc•potzalco, de la cual no se l! 

bera sino hasta 1428. 

En estos humildes principios nddie habr!a pod! 

do imaginar el origen de un imperio; nadie, salvo -

los que " oarg.i.ban·. al Dios ", los sacerdotes guelT! 

ros que habian cuidado la imagen de Huitzilopochtl! 

durante la peregrinaci6n los que traamitian al pu!

blo sus orácalos 1 tenian r4 en la promesa de que 

ellos serian los domina-lores; ellos intee;raron el -

primer ndcleo de la clase dirigente que debia 11! -

var a los ~exicas en menos de doscientos años máa 
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a ia cumbre del poderío • A principios del Siglo 

XVI, no quedaban m4s rastros de esos difíciles c_g 

mienzos las ingeniosas n chinampas," que 8.lÚ'l puede~ 

verse en la ciudad testimonios del l)Uebl~ del

tiempo y que los mexicanos que no tenian tierras d,! __ 

bían crear el suelo amontonando sobre las baleas de 

varas el limo sacado del fondo de los pantanos. 

México~ Tenochtitlán, verdadera venecia de el

nuevo mundo se yergue orgullosamente sobre las aeuas 

eus terrazas y sus pira.-nidee el nombre de su emper.! 

dor Moctezuma es sin6nimo de esplendor y de poder -

entre veinte pueblos distintos; las riquezas de las 

proVincias afluyen a ella; el lujo se desborda. Nun 

ca,desde la época de la legendaria Tula los ojos de 

los Indios de ~éxico, hab!an contemplado tantas ma

ravillae". ( 6 ') 

6. s. Jacquee. Op. Cit. P. 10 1 ll. 
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" Obvia111en~~ su grandeza no fué resultado de ·~ 
neraci6n espontánea • " El Pueblo del Sol," el ese! 

gido del Dios de la Guerra, Huitzilopochtli había -

heredado sus instituciones culturales de los Tolte

cas 'f en t1l tima 1nstancia de otros pu.e blos m!ls ant.! 

guos como los Teotihuacanos que había.n !lorecido d~ 

rante los primeros siglos de la era cristiana. 

La nación Azteca, con su gran capital, México~ 

Tenochtitl4n, en la que había templos 1 palacios 8! 

traordi.narios, con esculturas 1 pin turas mural.es, -

con sus centros de educo.cidn 1 con una conciencia.

bistdrica en sus cddices 6 libros de pinturas, era

un estado poderoso que dominaba vastas regiones de.! 

de el Golfo de M&xico basta el Pacífico 1 que lleg! 

ba por el sur hasta las fronteras de la actual Gua.

tamal$, Su gloria 1 su fama era bien conocidos de -

tcdo" los pueblos de los cuatro :nimbos del univers~ 

indigena." ( 7 ) 

7. Le6n Portilla •iguel. 
" Bl Reverso de la Conquista " 
Edit. Joaquin Kortiz,M4xico,1970,2a, Ed. P. ll. 
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" l'ueroe sus primeros reyes ACAMA.PICHTLI, HUIT!I 

LOPOCHTLI 1 CHIMALPOFOCA, quienes sufrieron el yugo 

de los señores de Atzcapotzalco, hasta que Izc6atl

con el apoyo de Netzahualcoyotl lógr6 la libertad -

de su pueblo y a la muerte de Mructla se inicia su

poder!o. 

A la caída de Atzcapotzalco, las tribus princi

pales se conf'ederaron, naciendo una Triple Alianza

formada por los reinos de Tlacopan, Texcoco, y lo~ 

Mexica, de ástas la que más evolucion6 1 creció ººE 
sus conquistas fué la ~e los Mexica, que llegal'úú a 

dominar lo que hoy es la Repdblica Mexicana. 

En su inicio las clases social.es que se distin

guían en Tenochtitlán, fueron las del rey 7 la ca-

sa real, los sacerdotes, los gue-rre ros, 'I la gente

del pueblo pero cr;n las conquistas y el engrandeci

miento del imperio se impusieron nuevas clases so -

ciales, ya inclusive, hubo diversidad de lenguas, -

estab~ecienaose las distinciones en cuanto al nac! 

miento y a la familia y por otro lado en cuanto a

la riqueza 1 la propiedad, esto trae como consecueE 

cia una indefinida distribuc16n de la autoridad en

las diversas regiones del reino, cada territorio 1-

poblaci6n tenían un señor 1 obedecían a un supe 

rior , ya fuera 'ste subordinado d independiente, 

La esclavitud en México tenía un nivel más ele

vado que el de la esclavitud europea, ya que los •! 
clavoe que habitaban Tenochtitld.n gozaban de una S!, 
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rie de derechos que los asemejaban a la gente libre. 

El Derecho de los Aztecas füé fiel reflejo -

de la calidad y forma. de su constitucidn socio-polí 

tica • El individualismo era abolido por el hombre

éste no era dueño de su propio destino tan solo !o~ 

maba parte del todo que era la nacidn, representa -

da por el rey, mientras más grande era su responsa

bilidad mayor era el rigor de la ley 1 su vida m~ 

ejemplar. Los derechoa se obedecían en razdn direc

ta sus méri toe, por lo que la igualdad no f'u' a .;..... 

principio dogmativo; el estado tenía una actividad.

determinada 1 por ende todos tenían.que móverse a -

su alrededor. 

Puede afirmarse que la teleología estatal de -

los Aztecas, estaba bazada en la moral de 1.a cul~ 

ra Tolteca, se proyecta a la formación de una con -

ciencia de respeto a la moral del drden jurídico, -

faltas que ahora nos paracen insignificantes, entre 

ellos ameritaban la pena de muerte, el honor de lo! 

hombres estaba unido a sus méritos reconociéndose -

en funcidn de sus relaciones con el Estado • 

La legislación de los Aztecas atendía tanto

ª su situación política 1 social, como al carácter

polite!eta de su religidn. 

Su sistema a lo igual que todas las naciones -

de gobierno despdtico, era inquisitorio, el sobera

no era •l supremo legislador a la vez la máxima au

toridad judicial era el sumo sacerdote 1 su calid~ 
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religiosa lo hacía el lU.timo interprete de la ley -

r el Derecho. Conservaba el monopolio de la juris -

· dicci&n 1 era penado con. la pena de muerte quién u

surpaba éste derecho o lo bacía por su propia mano. 

La caracter!stica primordial del Derecho Penal

Kexioano rud su extrema dureza y ejemplar severida.S, 

pues rara era la pena de privación de la libertad z 
comdn la pena de muerte en varia.das formas, atroce~ 

la mayor de las veces tales como el descuartizamie,!! 

.!2,, el desollamiento, cremación, decapitación, ex-

tr-dcci&n de las entrañas por el orificio anal, lap! 

dación, etc., encontrandose ade~ la esclavitud -

por deudas 1 las penas infamantes. 

Las Leyes Aztecas estaban especialmente diriB',! 

das fundamentalmente contra el robo. la continenci.!: 

1 la embriaguez, las relaciones entre el delito 1 -

la pena era por demás desproporcionada no obedecía

en general a las cáusas exculpantes, debido a ello

qu~ se tl'tl.taba con gente de fuerte carácter, acos

tumbrada desde su inf¿ncia al menosorecio de la 

muerte y sus dolores físicos , sertala Orozco 1 Be

rra, que fuera de ~ato, sus le7es revelaban un pue

blo adelantado, justo y moderado en sus conductas

se pugnaba por el respeto a la autoridad, la fami

lia y los bienes, adelantados en muchos aspectos a

las codificaciones b4rbaraa que invadieron Europa. 

El supremo gobemante era tl TLATOANI, quien -

representaba al DIOS en la tierra, era qui~n ejer -

cía el poder desde la estera y la silla, desde el

trono y el tribunal mediante la facultad de COElCCi~D 



17 

reconocida por el pueblo. El Super:no Gobernante ,era 

EL 'fLATOANI, repres;ntaba el poder absoluto ya que -

representaba a la divinidad, a cura imagen r semejS:! 

!!: era hecho y de quien tomaba el~er, " toma el -

poder sobre todos¡ tiene libertad de matar a quien -

quiere porgue ha merecido est~ empresa de ser señor

de ~ste reino, donde lo ) ha ouesto nuestro Dios -

l señor; ••• 

Entre las principales atribuciones del TLATOANI, 

se encontraba la de hacer justicia 1 prove~r lZ:. rec

titud a la judicatura., lo que dignificaba al Tlatoa

ni debiendo además ser honrrado, 1 respetado obede -

ciendo as! la voluntad de Tezcatlipoca, amparador.
criador y hacedor de todas las cosas. 

Bl Tlatoani teni~ la obligación de velar por la

pacificaci6n dél reino y sentenciar los litigios y -

pleitos que surgieran entre el pueblo, por ello ~e -

b!an nombrar jueces, personas nobles, y ricas, ej~r

citadas en las artes de la guerra y expertas en los

trabajos de las conquistas, egresadas del CALMECAC,

sabias y prudentes se tenia especial atenci6n "•··

••• en que éstas personas no fuesen borrachos ni a -

migos de tomar d~ivas, ni fuesen ac~ptadorea 

ni apasionados ••• deb!an impartir justicia en todos 

los asuntos que !ueeen sometidos a su competencia 1-

el mismo natoani era quien a~iialaba las salas d6nde 

los jueces deberian ejercer au oficio. 

Las facultades judiciales del !latoani abarca~ 

también las de acusar 1 peraeg\lir a los delincuen -
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tes , y esta funci6n es la comparable a la que en~ 

nuestro Derecho actual desempeña el Ministerio Pl1 -
blico, ásta función la delegaba el Tlatoani, en los 

jueces quienes sentenciaban, lo mismo que a los a!.
guaciJ.es y demás empleados que obedecían su mandato 

segun Alonso de Zurita , oidor de la Real Audienci! 

de México, en la ceremonia de coronaci6n del Tlato! 

ni, el sacerdote lo interpelaba diciendole "••• ~

ñor mío mira como hos han honrrado vuestros vasallos 

1 pues ya so!a señor conf'i1mado, habe!s de tener mi:a.

cho cuidado de ellos y mirarlos como a hijos y mi_ -

rar que no sean agraviados, ni los menores ~altratl!,

dos de los mayores~ habeís de tener gran cuidado 

de las cosas de la guerra, 1 habe!s de velar 1 pro

curar de castig~r a loe d€lincuentes, -.s! señores -

como los demás, y corregir y enmendar a los inote -

dientes ••• "Señor mío, esteis buen hora el tiempo -

que estuviáredes a.l la.do y mano iz~uierda de Dios -

e~ el señor!o 1 mando que teneís. y soís oj~, o~ -

ja , pies y manos para mirar, oir y procurar lo qu~ 

a todos conviene ••• Habe!s de tener memoria de vue! 

tros pasados para imitar los que !ueron buenos, os

ha dado Dios pies T manos 1 alas a donde se amp~

ren los vuestros, nos ha señalado el señor qu! 

os cr16 en daros autoridad para regir vuestro seño

río; 1 si bien lo considerats tene{s su justicia P! 

ra castigar los mal.os y ayudar a los que poco pue_

den ••• " De lo anteriormente transcrito ee deopre_p -
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den los tres grandes objetivos del gobierno del rez 
Azteca,como lo sefiala Alfredo Cbavero, que son: 18.,! 

cosas de la guerra, el cuidado de los vasallos, 7 -

culto basto al sacrificio"~ Sigue diciendo el au

to~,-- que se hace referencia atla potestad del Tl! 
toani como ministro supremo de la justicia , se V! 

la superioridad al ser encargado de impartir justi

cia; en la segunda oración, el rey 1a no lo es por

elecci6n,sino por voluntad de Dios por lo que ya es 

su repres~nta.nte en la tierra 1 el titular de la 

justicia divina. El Tlatoani delegaba sus !unciones 

jurisdiccionales en sus consejeros, en sus jueces y 

demás agentes que depan~ían de él, ya fuese para 

perseguir 1 aprehender a los delincuentes o bien pa 

ra pronunciar la sentencia. 

Como consecuencia de ~ste dualismo que se t~u 

cia en todos los aspectos, a.l lado " del TJ.atoani,

exist!a otro funcionario con quien ~l compartía ªU! 

funciones 1 era el CIHUACOATL, ambos constituyen e! 
reflejo de la dualidad divin&., el primero denota e! 

elemento positivo 6 masculinm, el segundo el fe~eni 

no, aWi cuando ~uboa funcionarios eran hombres, el

Cihuacoatl, toma el nombre de la DIOSA CIHUACOATL -

conocida t•mbien bajo el nombre de Cuatlicue o Ci-
huacuatlicue, madre de BUITZILOPOCHTLI, las tunci~

nes qu~ desempeñaba el cihuacoatl eran de carácter

administra ti vo as! como judicial remplazab:l al re7-

mientra.a 'ate era nombrado o bien regresaba de la-
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batalla, ten!a facultades religiosas aoí como cará~ 

ter fiscal. ¡ aunque sus funciones judiciales eran -

importantes, éstas más bien las desempeñaba el Tla

toani. Las fuentes del Derecho Méxicano fueron la 

tradici6n, vertida en la constante aplicaci6n de 

una forma o regla de vida y la. voluntad de la auto

ridad suprema. La organizaci6n judicial de la soci! 

dad mexicana era de carácter heterogeneo pues lo 

mismo se atendía al conocimiento 1 aceptac16n de d! 

ferentes 1 cuantía del negocio, así como el estado

peruonal de sus integrantes. De sus tribunales el -

TE CALLI puade decirse que era el de primera instan 

cia, a él ocurría la gente hwnil.de y a su jurisdic

cidn s6lo co~prendía el CALPULLI 6 barrio en d6nde

se encontraba. La palabra TECALLI, proviene de TEC~ 

TLI- JUEZ 1 CALLI- CASA, o sea casa del juez; el -

segundo tribunal lo componía el TLAXITLAN que era -

precedido por el TLACATECATL, ahí se llevaban los -

procesos sustanciados en el TECALLI correspondien -

tes a los PIPILTIN o sea gente 1 noble 1 principales

del reino 1 si la cadsa era grave 6 ameritaba la P!. 

na de muerte se remitía. el asunto al tribunal. supe

rior o sea al TLATOANI, siendo ~ate o el cihuacoat! 

quienes lo dilucidaban. 

Para ubicar mejor lo expuesto se puede afirma.r

qua la jurisdiccidn de los tribunales era la siguiea 

te: al Tecalli correspondía ejercer justicia en la

demarcaci6n del Caloulli, 6 ba~rio, enoargandeae -

s6lo de negocios de menor cuantia,córrespondiente! 

a los maoehuales o gente baja. as! ccmo lo relati-
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vo a matrimonios 1 divorcios, sus jueces eran nomb_ra 

dos por. elecci6n popular dentro del Calpulli, se~ 

Prancisco Javier Clavi-jero, por el Tlatoani, segihi

lo manifiesta Fray Bernardino de Sahagdn, ¡a que -

4stos puestos se otorgaban en raz6n al m'rito mili

tar como premio • 

El Tlaxitlán era un tribunal. colegiado compues

to por tres juecas, el CUAUHNOCHTLI, el TLAILOTLAC -

y el TECATLECATL, ~ste 111timo era el presidente. Di 
cho tribunal se encargaba de los conflictos de los

macehuales, pero de mayor cuant!a o gravedad. El -

tercer tribunal, era el supremo, donde ya las sen -

tencias son inapelables, es presidido por el Tlatoa 

ni y el Cihuacoatl, se compon!a de tres jueces pre

sididos en fo1~a vitalicia por el e~111timo funcio

nario nombrado, quien podía resolver asuntos de su

competencia sin la intervenci6n del Tlatoani. 

La acci6n penal correspond!a originalmente 1 

por concesi6n divina al Tlatoani, -IUien delegaba 

sus funciones en los jueces 1 funcionarios , como -

ya anteriormente se ha visto y eran los encargados

de perseguir los delitos ' instruir las cadsaa y ea 

tragar a los delincuentes a sus verdugos, sus ajee~ 

toras 1 demás personlll que hacían cumplir la senten 

cia. Todos los delitos se perseguían de oficio que

dando abolid~ la venganza privada, la cual era cas

tigada con la pena de muerte. 

De entre los principales delitos se encontraban 

los siguientes, la deserci6n,indisciplina 6 insubor 
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dinación, cobardía traición, rebelión, daño al ene

migo prisionero, robo de prisioneros de guerra, ro~ 

bo de botin, usurpaci6n de insignias, !unciones, ¡

cargos de ea9ionaje información enga..~osa al supe -

rior, cohecho, concusión, mala aplicación del dere

cho en las sentencias, ejoroicio de funciones judi

ciales fuera del recinto legal, etc. 

Las oenas que se aplicaba.~ eran de cnr~cter e~ 

jemplar ejecutandose con la ma¡or publicidad, la P! 

na de :::uerte, era el c . .;.stieo nrincipal aolicado en..;. 

en variaJa forma co~o ¡~ se ha expuesto, la escla -

vitud, las penas infa:na.ntes; suspensi6n de empleo 

taxativa de derechos; privación de la libertad 1a

fuera en la caroel; ;Jen.:.. pecuniaria, confiacaci6n -

de bienes, destrucci6n de c4sa ¡ pertenenciast de~ 

tierro y pérdida· de empleo. 

El proceso er~ verbal admitiéndose en casos es

peciales 1 si así lo ameritaba •l caso, pruebas, j~ 

roglíficos, ese ri toa, se ad mi t!a tambitin el tes ti~ 

nio 1 el jura~ento, Después de la primera instancia 

cabía la apelación, en seeunda instancia ante el -

tribunal superior. Existía un tribunal de apelacidn 

com~Ueó~o de doce jueces, constituyendo el Cihua--

c6atl la 6ltima instancia en las c'usas criminalea

sieodo el re'/ q.:it:n decidfa lliS cáusas civiles gra

ves. El proceso d·.tr:iba ochenta dia.s denominado NAPQ. 

HUAEATOLLI." ( 8 ) 

Banderas trigos Juan. nconcluaiones del Ministerio
?dblico". Tésis para Obtener la Lic. en Derecho. 
Onam. Zexico 1973, P. 21 a la 29. 
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Por otra parte el señor Luis Pedrero Gonzalez,en su 

· tésis para obtener la licenciatura en Derecho, en -

la Universidad Lasalle, en el tema referente a los

Aztecas, menciona que: " ••• el Tlatoani tenia ca -

~~cter de divinidad y pod!a disponer de la vida hu~ 

mana-~ sigue diciendo---4ste autor que ••• una.de -

sus facultades mi1s importantes '! de interés era que 

'ste funcionario acusaba y peraegu!a a los delin -

cuentes, aun que casi siempre .la delegaba a los ju!_ 

ces, quien a su vez auxiliados por otras personas -

se encargaban de perseguir a los delincuentes. 

La religi6n penetraba en los diversos aspectos

de la vida del pueblo y para el individuo todo de -

pendía de la obediencia religiosa. El sacerdote por 

ejemplo, nunca estuvo separado de la autoridad, si

no dependiente de ella al tiempo que la hacia depe~ 

der de a!, con ello anb~a jer.rqu!as se comple~en -

taban. 

En un princi¡:¡io escaseaban los delitos, eran P2. 

co frecuentes, 1a ~ua las relaciones de los indivi

duos entn s! se car:i.cterizaban por la responsa.bil1 

dad solidaria, que al desaparecer debido al crecí -

miento de la pool~ci6n complicó laa tareas 1 forma 

de susbsistencia, aumentando los delitos, fundamen

t~lmente los atentatorios a la propiedad. 

Los delitos en el Pueblo Azteca como t~~bien ya 

indicaron otros auto1es que anteceden al presente 

indica que ae pueden clasificarse en la sisuiente -

manera: contra l~ seguridad del imperio, contra la

pública, contra al. 6rden~de.las:f3.ll'lilias, cometi ~ 
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dos por f'uncionarios, o en estado de guerra, contra 

la libertad 1 la seguridad de las personas, usu:rpa

ci6n de funciones 1 el uso indebido de insignias,-

contra la vida e integridt'.d corporal de las perso~ 

y su patrimonio 1 los delitos sexuales."( 9 ) 

Por otra lado: " Es necesario tomar en cuenta -

que , habi~ndo sido el nuestro un pueblo eminente -

mente guerrero, la primordial funci6n de sus gober

nantes, para engrandecer 1 e~riquecer su reinado, -

era la conquista 1 sometimiento de nuevos territo 

rios, por el honor de regir, recaia generalmente ea 

un fuerte y valeroso guerrero". (lO) 

"•••Y en lo general todo funcionario se enco -

mendaba a"TEZCATLIFOCA", Dios al que invocaba el g_2 

bernante electo pdra hacer gl"1cias y demandarle fa 

vor y lumbre par.i. regir a su pueblo con sabidur!a -

dilie;eucia y rectitud, 1 al que también ped!a.n lo! 

ª'trapas le ins~iren desde el principio en lo que

ha de hacer para gobernar a.sosegadamente 1 para di

rigir cuerdwnente a aquéllos a quién tiene a su car 

e;o , que es la gente popular, que no agravie ni ve

je a sus e~bditos y no permita que se mancille y-

se ensucie el trono con alguna injusticia, antes 

bien sirva 1 guíe con humildad r llaneza." (11) 

"··· El gobernante exhorts al pueblo, el aeñor

habla una larga pl~tica a todo el pueblo la primera 

9. Pedrero Gonzalez Luis Eduardo. 
"Or-Lgenes y Funcionumiento del M.P." 
T~eia para obtener la Lic. en Derecho O. Lasalle 
1976, P.23,24,25. México. 
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vez, exhortandolos a que nadie se emborrache, ni 

hurte, ni cometa adulterio; exhórtalos a la cultura 

de loa dioses, al ejercicio de las armas y a la a -

gricultura de ésta manera: •• " bien sabe:ís loa ;¡_ue -

estan presentes que soy electo por voluntad de nue! 

tro senor DIOS, aunque tndigno, y -!Ue por ventura -

por no sa.ber hacer mi oficio, .dios :ne quitar~ ;¡ poe_ 

dr' otro •• lo que principalmente enoomiendo es que

os aparteís de la borrachería, que no bebais octli-

9orque es como belejos que sacan al hombre de su 

juicio, que es ra!z 1 principio de todo cal 1 de t2_. 

da perdición, discordi1 1 disención, es como u.na 

tempestad i!lfc:nial, ~ue trae consigo todos - - - -

- - loz m~les juntos 1 de ~st~ borrachería proceden 

todos los ~luul te :·i.os y violencias, hurtos, robos ;r

murmur""ciones 1 riñas, lo que habe!s de desear y 

buscar son los lugares par~ la guerra aeñalados,que 

se llaman Teua.ntempan, donde andan 1 viven y nacen

los padres 1 madres del Sol, que tienen cargo de -

beber 1 comer a la tierra 1 al Sol con la sangre -

1 ca~ne de sus enemigos, y si medroso y cobarde no

te atreves a las cosas de la guerra, vete a labrar

la tierra 1 hacer ~~izales; será.9 v~ron de la tie -

rra, 1 lo que sembrures en los cam~llone& gozarás -

de ello despu~s de que n.;i.ciere y se criare, comer"...s 

1 beberéis de los trabajos, oh amigos mios y señore~ 

mios¡ estas pocas palabras os he dicho para nuest~ 

10, 11. 5ahagdn Bernardino Pray. " Hiatorili. ·le las
Cosae de la Nueva España" obra edit.por NA?INSA ca
lenda1i.o 1993. 
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consolaci.6n :¡ para. animarnos para el bien 1 esforzar 

vuestras voluntades 1 con esto cumplo lo que debo a 

a mi oficio. Deseo que con paz 1 sosiegos os gobier 

ne nuestro señor Dios". ( 12 ) 

Para reprender las conductas antisociales de 

sus s~bditos, el Tlatoani era muy enérgiéo, no obs

tante que se tratara de funcionarios pdblicos:" ju~ 

ces en prisi6n;- si o!a el señor que los jueces o -

senadores~ que ten!an que juzgar, dilataban mucho

sin razdn los pleitos de los populares, que pudiel'.OJl 

acabar· presto y los deten!an por los cohechos d-
p~gas, por el amor de. los parentescos, luego el se

ñor mandaba que les echasen presos en unas jaulas-

grandes, hasta que fuesen santenciados a m\lerte; ~ 

1 por esto los senadores y jueces estaban muy reca

tados o avis•dos en su oficio. 

En el Tiempo de Mocteccuzoma echaron presos (a} 

muchos senadores o jueces, en unas jaulas grandes -

a cada uno de por s!, y después fueron sentenciado! 

a muerte , porque no hacian justicia derecha, o j~ 

ta sino la hac!an injustamente 1 por eso fueron -

muertos. Todos eran siete jueces de Tlatelolco".(13) 

Respecto a la for.Ja de hacer justicia de l.oe -

jueces era de la 3ieu1ente forma y el ••• ~ enjuici! 

:niento ••• los jueces escogidos por el señor en la -

rep~blica , ejercían eu justicia en las salas que -

les eran señaladas a saber: Una debajo de la sala--

12. Sahagdn B. Pra:¡. Op. Cit. 
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del señor que llamaban 'Uaxitl'1n en donde oían y -

juzgaban las cáusas nobles. Otra sala que ll.a;naban

Tecalli, donde o!an las cáusas populares tomándolas 

por escrito, poz· sus pint..i.ras, 7 averiguado y eser! 

to el negocio, llevabanlo a las de la sala más alta 

para que allí se sentenciase por los mayores cónsu

les; 1 los casos mu7 dificultosos 1 graves lleváb~ 

los al señor, para que loe sentenciase juntB.!llente -

con trece principales, :nuy calificados, muy califi

cados, qu¿ con él andaban y residían. Estos tales-

eran ~arores Jueces que ellos llamaban Tecu Tlato~ 

que; ~stos examinaban con gran diligencia las cáu-

sas que iban a sw:i manos. Y cuando quiera que en es 

ta audiencia, que era la mayor, sentenciab~ al.gung 

a muerte, luego lo entregaban a los ejecutare~ de -

la justicia, los cuales, segdn la sentencia, 6 los

ahogaban o daban garrote, o los apedreaban o los -

despedazaban." ( 14 ) 

13 1 14. Sahd.gd.n B. Pra.y de. Op. Cit. 
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b) "EL CRIMEN EN LA :E:POCA COLONIAL" 

Con la conquista de México-Tenochtitlán, por Don -

HERNAN' CORTES, consu:nada el d!a 13 de Agosto de -

1521, pdcticamente empieza el. lla:nado periddo co

lonial en la Nueva España. De ésta forma tennina -

el reinado del último emperador Azteca CUAUHTE?l!OC

derrumb'-ndose el poderoso imperio heredero de las

culturas Tolteca y Teotihuacana, dando paso a una

nueva forma legislativa para poder gobernar a tan

vasto territorio conquistado recientemente. 

A la llegada de Cortes a las costas del Golfo

de México y concreta:nente a lo que hoy es el Esta

do de Veracruz, en dicho lugar funda la ciudad 

a la cual llama Villa Rica de la Veracruz, siendo

éste uno de los actos jurídicos del conquistador -

más sobresaliente hechos en las tierras conquista

das con la finaliJad d; darle legalidad a sus ac -

cionee e~prendidas con ~otivos de la conquista 1 -

de ésta m3nera: " El 10 de Julio de 1519, Cortes -

funda la primera organizacidn democrática 1 muni

cipal de América, y expide su carta de regimiento

que vige hasta el 14 de Noviembre de 1535". (15) 

Durante .. 1 Gobien.o de Cortes, éste desempeña

su cargo ~on mano dura, mediante el régi

men militar, 1 es de suponerse que los españoles -

15. Banderas Trigos Juan. Op. Cit. p· .31 • 
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durante todo éste t~empo cometían una gran.diversidad 

a6-delitos en contra de los indígenas que práctica

mente no tenían quien los salvara de las atrocida-

des y excesos por parte de los conquistadores. El 

primer Virrey en la Nueva !spaña fué Don Antonio -

de ~endoza sin embargo d~rante el tiempo que rige 

Don Henian Cortes, en el transcurso que lleva al c~ 

bo la Oonquista de México, se le ordena mediante 

las llamadas "ordenanzas" giradas al conquistador -

, mediante· las cuales se le encomienda el trato 

que debe darse a los indios y su conversi6n a la f4 

cristiana, ordena'Ilientos girados por el Rey CARLOS

IV en fecha 2o de Junio de 1523, y luego las llam! 

das"OiIDFJUJIZAS de TOLEDO", llamadas de eat:i. forma -

por haber sido ordenadas en ésta ciudad el dia 4 d~ 

de Diciembre de 1523, ra.Ucando su importancia en -

e.l¿-..mos order:a'Ilientos de car.S.cter penal que se a -

plicarían en la Nueva Espa~a para los peninsulares

Y así como el trato que debe darse a los indÍgenas

en los trabajos de las minas. 

Por fin en éste afio de 1535, " por Cédula Real.

expedida en la ciudad de Barcelona el 17 de Abril~ 

de 1535,por Carlos V, ee establece el Virreinato en 

la Nueva Espai'la. Siendo uno. nue:va forma de gobiem2 

toda vez sobre la persona del virrey recaen todas -

t~cultildes reales, como era la de gobernar a toda -

la coloni4, la Capitanía General, Presidencia de l! 
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Audiencia, la Superintendencia de la Real aacienda-

1 el Vicepatronato de la Iglesia. " { 16 ) 

Una vez establecido el Virrey y con la finali-

jad de poder gobernar en la Nueva España manda ha

cer lo que ser!a. la primera "ordenanza y Co:npila

ción de leyes hechas por el ilustre señor Don Anto

nio de b1endoza, virrey 1 gobernador de ésta N11eva -

Espada y Presidente de la Audiencia Real en ~ue re

side, y por los seaores de dicha audiencia, para l! 

buena gobernaci6n 7 estilo de los oficiales de ell! 

año de 1548." { 17 ) 

" Conte:nporaneamente a las Ordenanzas de Don An 

tonio de ~!endoza , la Real Audiencia de llbico 1 aT 

nombre del emuerador Carlos V, exoide por el mes de 

junio de 1546, el que fuera el priller ~6di.;>:o de i::a

ráct~r Penal r~lativo a lo~ nativos de la Nueva Es

paí'ia, se establece en cada uno de sus capítulos con 

presici6n, hechos ~ue se consideratao delictuosos -

J su::.- respectivas penalidades¡ entre los principa. -

les hechos confie;u.rati·1os de ... .:litos se encuentran

loE sieuientes: aborto, a~ulten.o, amancebamiento,

antr6pofagia,corrupci6n d~ doncellas, despojo, ido

latría., faltas de prácticas de devoc;.60 ( pereza )

embriaguez, alcahuetería , hechistria, homicidio. -

juegos prohibidos, lesiones, aa.1.trato a los indios-

16. Banderas Trigos Juan. Op. Cit. P. 33. 
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~rivaci6n de la libertad, falt~ de con1oit~ci6n en

tre los casados, falta de aistencia a misa, prácti

cas malsanas 1 otros de menor grado. Las penas es -

tablecidas en el ~ismo ordenamiento eran el veto, -

a oficios de calidad, a.zotes, :¡a. fuer:. en público -

6 en privado, tras~uila:niento, prisión, exhortacio

nes 1 a:nonestaciones, herra~iento con hierros can~ 

dentes en for:na de cruz penas vergonzantes.ff (18) 

Por otra parte, el peri6do de la coloni~ en es

tricto sentido co:nienza con la C'..\Ída de ~·éxico Te-

nochtitlán en la fecha 13 de Agosto de 1521, 1 ter

mina el periódo colonial con la culmin~ci6n de la -

Indt::pendencia rracional de ~réxico el dia. 27 de Sep-

tie~bre de 1321. Dur3nte ésta ápoca se va confieu

rando :.in senti~i~nto de identidad nacional, comple

ta:nente di:t'e:-ente de la form.;. de pensar de los pe

ninsulares, h.s cl<t.ses sociales se van amtlga.mando

identificándose con un sentimiento de indepbndencia 

diferente de España, creándose y empezando a forma! 

lo que hof podria~os llamar en su m~s estricto sen

tido un"nacionalismo", entenJ.iendose por tal, J.ue

los nacidos en la Nuev~ Espa~a deberían dt gobernar 

se ellos mismos, sin que los peninsulares intervi -

nieran: pero durante todo este tiempo la criminali

dad en la 6poca colonial, sin temor a equivocarse -

deb!o ser bastante alt~, fo que los españoles en el 

a!an de volverse ricos en las nuevas tierr~s, no -

17. BanJeras Trigos Juan. Op. Cit. P.33 
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les importaba· pasar sobre los derechos de los indi

geháii que perec!an agotados por las jornadas exte

nuantes. en las minas 1 en las encomiendas, los cua

les no ten!an alte¡uativas, o trabajaban o los ma-

taban, solo algunos humanistas que si les importa

ba la suerte de los pobres naturales aleaban las V.2, 

ces ped!an justicia 1 comprensión a los indios a -

quienes si los consideraban como personas de "razoa 

1 dignos de un mejor trato, estos religiosos entre

los que destacaron Pray Bartolomé de las Casas, -

Bernardino de Sahagdn 1 'rata Vasco, se caracteriza

ron siempre por defender a los pobres naturales, -

quienes siempre fue.ron los sujetos pasivos de los

deli tos que se comet!an en su persona ; sin embargo 

los reyes de España sabedores de los excesos que S!, 

oomet!an en contra de sus vasallos, expedian"C4du~ 

las RealesH u ordenamientos jurídicos a los virre~ 

yes para que hicieran cumplir la le1, aunque no aiem 

pre se llevó a cabo la justicia para los 1nd!genas

que en &ate peri6do colonial cowo se ha indicado tue 

ron los que más sufrieron por los ttxcesoa de loa 

conquistadores ¡ las conductas antisocial~s siempl'!. 

fué en agravio de los nativos de la Nueva Bspai'ia. 

Salvaguarda de los Derechos de los Indios tul 

" La Recopilación de Leyes de Indiaa ", C6dig~ de 

honrada protecci6n a los naturales del nuevo mundo-

1 de ;Justificada energ!a con los que no vetan en -
ello• más que bestias de carga o tributarios inoan.. 

•ablel'l." ( JO ) 

lS 1 19 Banderas Trigos Juan. Op. Cit. P. 33 1 34. 
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La criminalidad en la l!poca colonial, se carac

teriz6 por un abuso excesivo cometido en contra de

los aborígenes de ~stas tierras, loa cuales eran -

objeto de un sindmero de atropellos, cometidos por

loa españoles, y el índice de criminalidad debid == 

ser bastante al to, no obstante las " cédulas reale!. 

que expedían los Reyes de España, para protecci6n -

de ios indios, pol'G,ue no eran respetadas por los P! 

ninsulare9 eran letra muerta y solo contados huma -

nistas les protegían, como era el caso de los evan

gelizadores citados anteriormente. 
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c) LAS CONDUCTAS DELICTIVAS EN LA EPOCA CONmKPOff! 

~-

Los acontecimientos de los dltimos años en M&x! 

co, han mostrado al mundo que la criminalidad, no -

es un factor que atañe t1nicamente a detenninado --

país, y que el índice de conductas antisociales.~ 

sea privativo de un s6lo Estado. 

M&xico, atravieza por un peri6do de desarrollo

en todos los órdenes, cultural, social,tecnol6gico

pero a la vez se dan tremendos contrastes, de desi

gualdades sociales, mientras que algunas clases po

a•4n lo suficiente, otras carecen de lo neoesario,

para poder subsistir; todo esto aunado a problemas

~n el campo (agricultura), producción industrial, -

etc.situación econ6mica crítica, dependencia de la

econornía del exterior ( deuda externa ) , un creci -

miento demográfico extraordinario,aumentos de serv!, 

cioa que demandan los habitantes de esta ciudad, 1-

la carencia de los mismos,falta de empleos,aumento

de la inflacidn o carestía de la vida, devaluaci6n

de nui;stra moneda, entre ·otroa·.:problernaa los Ol.\a.le! 

·..- vienen a coadyuvar a elevar el !~.dice de las a~ 

tividades antisociales. 

En necesario crear programas con anlilisis crí

ticos de nuestra r~alidad social, para implantar -

programas tendientes a crear conciencia, tanto en -

la ciudadanía co~o en los delincuentes, para poner -

en marcha las medidas m4s id6neu para prevenir-
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la criminalidad, aplicando las corrientes más pro

gresistas en todos loa campos del Derecho, Justi~ 

cia, sistemas penitenciarios, rehabilitamiento de

personas sujetos a procesos penales;urge en M¿xi-

co llevar a cabo una revisi6n a fondo de su !enÓm! 

no criminal, para poner reoedios para su control y 

su prevenci6n. 

El pres~nte tr~bajo , tiene por objetivo tratar 

en general de las conductas antisociales en !.~áxico, 

seftalando una serie de factores 7 motivos ~ue inci 

den significativamente en el aumento de la crimina

lidad de nuestra ciudad 1 además se :nencionan dete.:: 

minados medios de caráctar pol!tico, mejor dicho se 

dan soluciones, las cuales tendrán que llevarse a -

cabo por el gobiexno, a fin de quJ"'Í.umentea m:1s la

criminalidad en el Distrito Pederal. 

" El Centro Latinoa.:nericano de Investigaciones

en Ciencias Social.es ha publicado, en 1962 y 1965,

dos estudios en la lengua po~guesa sobre la sifiu! 

ci6n social en America Latina que está atravezando

en busca de su desarrollo que corresponda a su rea

lidad sin modificar por ello su autenticidad cultu

ral., segdn loa autores de éste estudio los princip~ 

les rasgos que caracterizan a loa países latinoame

ricanos son los siguientes: 1) fuerte expansi6n de

mogr.ltica; 2) bajo nivel educacional; J) deficiente 

educacidn sanitaria; 4)eecaso nivel de vida; 5) ººE 
diciones de trabajo inadecuadas; 6) est.'Ucturaa so

ciales atrasadas; 7) desarrollo de la ola.se media -



8) deficiente integraoidn nacional, esencialmente -

en el plano econdmico; 9) toma de conciencia de su
real.idad social; 10) reducida industrializacidn; -

11) escasa renta nacional¡ 12) débil desarrollo ~ 

gricola; 13} bajo nivel de consumo de energía mecá

nica. 14) hipertrofia del sector comercial." ( 20 ) 

De lo anterior se desprende que efectivamente -

en el plano demogr.ifico, el crecimiento es aceleX"!; 

do en su poblacidn y la concentraci6n humaná. en las 

r~giones urbanas más importantes como son ( Distri

to Pederal, Guadal.ajara 1 ?honterny ) por citar -

unos ejemplos, son en verdad alarmantes. 

La poblaci.,Jn creciente de éstas ciudades, van -

demandado servicios, educaci6n, transporte,seguri-

dad social, al no tenerlos, estas ciudades crecen -

anárquicamente en su periferia creando inseguridad.

social en la tenencia de la tierra en donde se a =~ 

asientan, proliferando las conductas antisociales -

por el andnimato de la multitud y al no tener con -

trol sobre estas masas comienza: un proceso o.e -

aumento.de la delincuencia. 

"En México, las estadísticas judiciales permiten 

trazar l!:!. evolucidn de la criminalidad mexicana en

tre 1961 1 1971. Una. notable constancia ::arece ca

racterizar la criminalidad legal mexicana. EfectiY_!. 

mente, incluso en cifras absolutas el m!mero total

de personas acusadas ante los tribunales de Distri

to y de Primera Instancia as !llÚ ebvado en 1971 -

20. l.RICO JOSE. " Crimen 1 Justicia en America Latina" 
Edit. s. XXI, 2a, Ed.1981 México. P.76. 
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que en diez años tras loa ~icea por 100 000 habi

tantes que nos permite una mjor medida del fen6men.!l 

son ligeramente inferiores en 1971, la misma tenden 

cia se observa en lo que se refiere a las principa

les toX'lllas de la criminalidad. 

Contrariamente a lo que sucede en otros pa!ses

latinoam~ricanos, loe tipos delictivos más frecuen

tes son los crímenes contra las personas ( en 197! 

el 48.~ de todos loe acusados), seguidos de cerca

por lo~ delitos contra la. propiedad ( 30.3 -J. ) y -

los dem4s delitos ( 21.l ~ ). 

En cu4.nto a las intr'dCCionea espec!tica.s ,las ll2;!s 

mas corrientes en 1971 fueron, a partir de 60 261-

acuaados ante los tribunales de primera instancia:

las lesiones el (31..2 ~ ) del total, el robo e 21._2 

% ), el estupro ( 3.6 ~ ), el homicidio ( 10.~ ),

los daños a la propiedad ajena ( 4.2 ~ ), la viola

ci6n e 3.2"> ), la estafa (fraude) (2.8~) el abuso -

de confianza (l. 5%). Los suicidios consumados pasa 

ron de 579 en 1961 a 837 en 1971. 

As! pues tres delitos parecen caracterizar la -

criminalidad mexicana: las lesiones, el robo, y el

homicidio. Juntos representan el 62~~ del total. de 

las infracciones llevadas a conocimiento de los tr! 
bunales. 

Quiroz Cuardn, efectu6 en U~xico un 1mportante

estudio sobre la cricinalidad mexicana entre los -

aaoo 1928 a 1966 1 llega a la conclusi6n de que du

rante 4ete peri6do se cometieron diariair.ente en •l-
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país los delitos siguientes: ·38 lesiones, 18 homic! 

dios, 6 delitos s.liXUalH, 27 robos, 2 es ta.fas, (fra.

udes), dos abusos de confianza, dos casos de daflo -

en propiedad ajena 1 15 delitos diversos, segdn el

mismo autor las mruiecillas de1 reloj de la crimina

lidad mexicana registraron: un delito de lesiones -

cada 38 minutos, un homicidio cada hora 1 21 minu-

tos, un rapto 1 estupro cada tres horas, 1 doce mi

nutos, una violaci6n cada diez horas 1 dos minutosy 

un robo cada 48 minutos, una. estafa(fraude)·cada 

nueve horas y 21 minutos, un daño a la propiedad a

jena cada siete horas 1 48 minutos 1 un abuso de 

confianza cada lo horas 1 7 minutos. La periodici -

dad de ?--os dem'-8 delitos fu~ de una b.ora 1 19 minu

tos en general las manecillas del reloj de la crimi 

nalidad se mueven en M'xico, caja minutos a causa

da un hecho delictivo. 

Los estados que en 1971 poseían las tasas más -

elevadas de criminalidad: Baja California, Sonora,

Tamaul:J,pas, San Luis Potosi, Yuca.tan, Tabasco, Chi'!,_ 

pas, el Distrito Federal 1 el Estado de M'xico, es

decir las zonas del Pacifico sur, del centro 1 del

Golfo de r.Mxico. 

Los datos personales de 1os individuos acusados 

en 1971 ante los tribunales de primera instancia P!.r 

miten trazar el siguiente perfil del delincuente m!_ 

xicano: un var6n de 20 a 30 años de edad, que tra

baja on la agricultura, la ganaderia, o la pesca, 6 

bien como obrero. 
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La delinct.1•mcia mexicana es esencialmente de

tipo adquisitivo un estudio de 79 377 expedientes -

del tribunal de menores del Distrito 'Federal. ( ho7-

Consejo Tutelar para :0!enores Infractores del. Distr,! 

to lederal), durante el. periodo de 1927 a ¡956,lJl.!~ 

ca que el Distrito 'P'ederal el 51 'I> de las causas -

examinadas se re!er!a.n a delitos contra la propie

dad, 19 % a delitos contra ls seguridad, el 17 % a~ 
infracciones contra l~ persona 1 el r;tf, a delitos -

sexuales. Dicho estudio muestra que los j6venes 

mexicanos cometieron un homicidio cada seis di.as e

hirieron a una persona cada d!a • Otras investiga ...... 

ciones más recie.ites manifiestan cierta inquietud-

ante el carácter Violento y partic~lar que adopta 

en México la delincu~ncia juvenil. El u.so de armas 

la na.tur.üeza de 1fatas, ( cad.:nas, barras da hierrE! 

!rente al cuchillo tradicional ), la razón de su e5 

pleo ( simple placer ), el hecno de que los actos -

delictivos se pernetren en bandas ( lo cual consti

tuye un importante deroga.ci6n al " C6dieo ~orl'1l ~-

del mexicano respecto a la noción del" machismo")-

1 que dicho fenómeno atecta todas las categorías 

social.ea son indicios de ~sta preocupaci6n, En 

1971 las 4 864 ca.usas registradas ante el Tribunal.

de !.~en:.irea del Distrito Pederal ( ho.r Consejo Tute

lar de Menores Infractores del Distrito Pederal ) -

sé refer!an a las infraciones siguientes: robo (39~ 

9 ~ ), delitos contra la salud ( 20.l ~ ), lesiones 
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(9.3 ~),faltas (9.1~), tentativas de esta.ta, robo -

1 violacidn ( 3.~ ), daño en propiedad ajena e 2.-

7 ) , violac16n ( 2 .6 'f. ) , por otra parte, 87 f.. de -

los j6venes acusados eran muchachos y solamente fl! 
13~ eran chicas; el 71> de los j6venes de ambos se~ 

xos tenían entre 15 y 17 años de edad."( 21 ) 
En M&xico, la frecuencia de las conductas anti

sociales se han intesiticado, a medida que el pá!s

alcanza más desarrollo, la forma de cometer loa il,! 

citos se va per!eccionando, el hampa forma. bandas -

bien organizadas, tal es el caso de los delitos co

metidos a instituciones oancarias por propios empl§. 

ad os, así co:no lo:J as al tos a dichas instituciones, -

el narcotráfico el cual proporciona grandes canti:..,_ 

dad.es de dinero p.i.ra sobornar incluso a funciona-

rios encargados de la administraci6n de la justi...-.. 

cia. 

Por otro lado se siente la necesidad de acabar

con la corrupci6n en los centros penitenciarios,po

ner en marcha programas tendientes a lograr una ve! 

dadera. readaptaci6n de los internos haciendo un es~ 

dio de la personalidad de cada aujeto 1 sep~rando

los de otros sujetos mJs peligrosos 1 los cuales -

debido a las ¿;randas condenas que cumplen se dedi

can a corromper a los nuevos procesados de reciente 

ing~so, aquí es en donde es urgente aplicar con -

verd.;.dera imaginaci6n los diversos subtitutivos pt

nalea. 

21. •· 1100 JOSR. Op. Cit. P. 77 • 78. 
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d) · EL CRIMEN EN OTROS PAISES. 

Para hablar del orímen en otros paises, es neo~ 

a~rio una breve exposioi6n del !ndioe de la orimill! 

lidad en diferentes ciudades latinoamericanas con -

las cuales tenemos lasos comunes como la lengua, re 

ligi6n adem~ do que a lo igual que México, fueron

sometidos por medio de la conquista española a un -

~gimen , jurídico, religioso, distinto del que te

nían originariamente. 

Por este motivo Latinolimerica presenta oaracte

risticas similares con México en su criminóiLlidad y

el autor Jos' H.Rico, en su libro titulado " Cr!me~ 

1 Justicia en America Latina", dice •••• "la utiliza

ción de datos estadísticos judici'1.les, publicadas -

desde 1960, pc:m.iten apreciar la evolución de la -

cri(jinalidad en Argentina. Este señor indica que

--- a partir de los golpes militares en los años d! 

1364 a 1961, estos períodos han sido testigo~ de u

na evidente inestabilidad de las instituciones, as! 

como de un clima· partioular caracterizado por la -

pérdida general de respeto !rente ~ las autoridade!· 

Estos hechos parecen haber repercutido en las regl,!8 

del comprtamiento social. 

Las cifras siguientes, pertenecientes a 1971, , 

nll8 dan un mejor conocimiento de la realidad crimi

nal Argentina, as! oomo del ten6meno de la pérdida.

sucesiva. ( respeto a las autoridddes )a medida que-
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J.ae causas progresan a través del. aparato de justi- . 

cia: 263 141 casos han necesitado una intervenci6n

de la policia, 212 047 personas han sido inculpad~ 

los tribunales han pronunciado 41 195 decisiones -

y 19 210 individuos hai sido condenados. Según estas 

cifras, y pese a las precauciones que hay que adop

tar cuando se trata del ndrnero de delitos conocido_!! 

por la policía y el de personas condenadas por lo~ 

tribunales, solamente el 7'f. de los casos .i,ue hw~ m2 

vilizado a la policía y el 9" de las inculpaoiones

te rminaron con una condena judicial. La comparaci6,g 

entre el nW!lero de person~ acusadas y condenadas 

nos permite además descubrir desde ahora uno de -

los problemas más importantes con que debe enfren

tarse la administraci6n de la justicia latinoameri

cana, a saber el ndrnero elevadísimo de indiVi.duos -

en espera de ser juzgados. 

En el plano cuantitativo, la forma más corrien

te de criminalidad en Argentina-- como la mayoría-

de los países latinoamericanos, la delincuencia ººE 
tra l.a propiedad ( 48.8~ ) del conjunto de senten~ 

cias condenatorias pronunciadas ~n 1)71, seguida de 

lejos por la criminalidad dolosa y culposa contra -

las personas ( 20.0 y 6.7 f. respectivamente ) • Vie

nen después los delitos contra la administracidn -

p~blica ( 5.8 ) la !4 p4blioa (4.5), la honestidad

(3.6) la lib~rtad (l.S) y la seguridad pdblica (l • .Q 
) son ndrne ricamente i:;signi!icantes los deli toe CO!! 

tra el honor (O.l) 1 el estado civil ( 0.06 ). Pi--
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nalmente, el 7.l % de las infracciones estan catal2 

gadas en " leyes especiale~ y de-cretos " 

Los J.eli tos espeoíficoi:, más frecuentes en 1971-

fuéron por óreden decreciente de importancia: el r2 

bo simple (22.4~) del total de las personas condeil! 

das) el robo calificauo ( 12.4 ), las lesiones le-

ves (ll.O) las estafas, (los fraudes en r.!éxico)--

(9.l), las lesiones culposas el homicidio doloso -

simple (2.9). el abigeato (2.7), las lesiones gra -

ves (2.6 ), el encubrimiento ( 2,1 ), el homicidio

culposo ( 1.9 ), los atent~dos y resistencia a las

autoridades ( 1.7 ) , los juegos prohibidos (1.6),
los daaos contra la propiedad (1.5),laa violacione~ 

(1.2),las falsificacion documentos (l.O ), los a

tentados a la lib~rtad individual (0.8), las ~iola

cionee del domicilio (0.8), la corrupción (0.8), -
etc. entz~ otros. Este 3utor, además agrega que el
delincuente argentino, detenido y condenado, es ge-

neralmente , un varón soltero, tiene m~s de 21 año~ 

de edad 1 según un. investigaci6n ~ue se lle~ó • e~ 

bo en 1367 indio• ~ue la tendencia actual de 14 de

lincuencia areentin~ es ~gruparse en bandas, l~d ~ 

cuales estan integr~d~s por adultos 1 menores cuyo

nilinero varía de tres a ocho miembros; ~ue los meno

res que integran dichas bandas vienen de sectores -

socioeconómicoe poco favorecidos 1 de ho~ares desor 

g¡¡nizadoa, aunque co:ntenza a &.dvertirse una crecieate 

delincuencia en las clases so~iales, media 1 alta-
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la capital federal y la provincia de Buenos Aires -

constituyen las 4reas de m4s alto !ndice de 4.tUA -

ouenoi&; predominan los hechos de violencia especi,!l 

mente, el robo y el atr-&co a mano armada". ( 22 ) 

En Bolivia, at1n subsisten los indios que cons 

tituyen la inmensa mayoría de la. poblacidn, fo:::tna8-

de criminalidad eminentemente primitivas. El indio

que a menudo se describ~ como un ser degenerado, iE 

norante, desconfiado, mentiroso, hipdcrita, perezo

so, alc6holico y ladr6n, es decir como un ele~ento

negativo pua el progreso social.es ante todo un a

pegado a la tierra, cuya raza ha sobrevi~ido a tra

vee de los tiempos, pese a la mita ( trabajos for -

zados en las minas ) y otros trabajos forzados y d,! 

gradantes a los que se les ha sometido sistemática

mente, a la represi6n constante y feroz de que ha

eido objeto a lo largo de su lliatoria, a las m~tan

zas colectivas, a la subalimentaci6n y a la miseri~. 

El autor ptosieu~ con su relato ¡ dice: " si ~

juzgamos por el ni1mero de dete~idos en las prisio-

nes, la criminalidad boliviana parece, en compara -

ción con blancos y mestizos , más elevada - - - -

entre los ind!genas, en realidad est<1. situaci6n re

sulta de que 6stos \U.timos no s6lo ignoran a menud~ 

lds leyes del pa!s, sino que adelll4fs carecen de me

dios para defenderse a causa de su condic16n socio

econ6mioa, encontrandost deeam¿arados ante la juet! 

22. l. Rico Jos4. Op. Cit. P. 62 
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cia pena.l, la cual parece adem~e mucho mis severa -

hacia ellos. Generalmente la delinci¡encia de loe ~ 

dios reviste formas sencillas 1 priJitivas, predom,! 

nando los homicidios 1 las lesiones realizadas , -

con piedras 1 cuchillos 6 fusiles. Cometen terri -

bles excesos cua..ri.0.lo se encuentran bajo b. int'luen

cia del alcohol, loa casos de criminalidad colecti

va son frecuentes entre ellos; se trata sin duda a;! 

gUna de au primitivo regimen de vida comunitaria -

( AYLLU ). Su condici6n social 1 el medio ambiente

parecen haber condicionado que el indio hace de lo! 

actos que deben considerarse como delitos. De esta

m~nera el ayll~, primitivo de los "a11Daras", los 

cr!menes de sangre, los cuales dan generalmente a -

composición sin J.ue las autoridades intervengan, e

ran juzgados con menor severidad ~ue los delitos 

contra la propiedad. En particular, consideraban 

el robo de ganado como delito poz excelencia, no s~ 

lo a causa de su naturaleza sagrada, sino que dis

minuía sus posibiliades de supervivencia en un me~ 

dio hostil. La influencia de la Iglesia y de la ci

vilización no ha conseguido exterminar con estas -

creencias y pr4cticas. Los indios bolivianos creen

en los hechiceros 1 en los sortilegios, lo cua1 n~ 

les impide ocacionalmente-~ como lo prueba una de

cisi6n reciente de la Corte Sup1~ma del país-- de

cidir colectivamente el asesinato de un echicero -

ciego inculp'"do por haber causado, con aua malefi -
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cios, graves perjuicios a la cosecha 1 al ganado. 

Por otra parte, algunos crímenes se explican -¡. 

por una concepcidn SUI GENERIS de la moral !ami

liar, as! como por un asentuado sentimiento de la -

dignidad colectiva. Asi en 1923, el hijo de un gr~ 

jero rob6 a un vecino varias yeguas; la victima se

que j6 ante el padre del ladrdn, pidiendole que le -

pagara una indemnizacidn o bien que lo matara ya -

que, segdn el querellante, " un ladr6n de caballos

no pod!a permanecer en vida"¡ todG la familia del -

granjero juzg6 que la muerte del culpable era nece

sari~ ¡ este último fu' estrangulado durante la no

che 1 enterrado en un lugd.r alejado, a nuestro par.! 

cer Bolivia no posee estadisticas criminales ofici! 

les," ( 23 ) 

En Brasil, es dificil establecer tendencias ge" 

nérales de la criminalidad de mas de 100 millones -

de habitant~s. El Anuario Estadístico s6lo d4 con

respecto a la criminalidad aparente el m1mero de -

arr~stos efectuados por los servicios de la policia 

sin ninguna indicacidn eapec!fica sobre las diver-

1:1as formas del cr!!Den. 

BRASIL. Nibero ( 1 tasa po1· 100 000 bab. 

arrestos). Conjunto del Jajs 1963- 1971. 

19ó3 
1964 
1965 

ftd.mero de arrestos. 

30 295 

39 157 

TASA 

39.6 

48.2 
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continua 

M:o numt!ro de arrestos Tasa 

1966 39 915 47.6 
1967 41 600 47,3 
1968 47 770 53,4 
1969 52 436 56.8 
1970 
1971 46 268 47,0 

FUE!iTE: Anuario Eshdístico do Brasil, 1963- 1971. 
IBGE Directoría Técnica; Departa:nento~ 

Divulgacidn Estadística. 

Por lo que se refiere a la evoluci6n de la cri

minalidad en Brasil, se observa en primer lugar un

au.11en to regular del. udmc:ro de arrestos hasta 1969 1 

una baja general a partir de ésta fecha. 

See;Wl datos anteriores, confizmados por la, po.-. 

blaci6n penitenciaria, los estadoe brasileños miis -

crimindgenos son: Sao Paulo, Guanab~ra, ~inas Gerais 

Bio Grande do Sul 1 Paran~. La infonnaci6n policiaca 

nos permite determinar cuales son las principales -

formas. de la criminalidad. Para hacerlo conviene ll

tilizar los datos relativos a las personas condena~ 

das 1 detenidas en los establecimientos penitencia -

rios. Seg\1?1 éstos los 27 467 condenados en 1971, oe

distribu!an dL la siguiente manera: ( homicidios -~ · 

( 25.2 ~ ), robos simples, ( 23,5 ~ ), robos califi

cadoe ( 9.2 ~ ), contravenciones ( 7,3 ), lesiones-

( 6.9 ), infracciones a las le1es de tr:insito 1 a la 

23. l. Rico Jos4. Op. Cit. P. 6). 
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legislaci6n sobre estupefacientes ( 5.6 ) tentativae 

{3.S), seduccidn (2.9), chequee sin provisidn (2.31 

estupro (2.4),abusos deshonestos (2.2) y otras in -

tracciones diversas ( 8.0 ). 

En Chile, no disponemos 1Je datos regulares que

permitan trazar la evoluci6n temporal de l~ crimina 

lidad Chilena. En 1967, de un tot..i de 524 463, que 

fueron detenidas por las fuerzas policiales chile-

nas por los siguientes actos. 

INPRACCIONES NU?~ERO rJ. DEL TOTAL 

Crímenes y delitos. 22 259 4.2 
Faltas 35 943 6.8 
Infraccion s a la ley de-
alcoholes. 192 710 36.7 
Infracciones a otras le-
yes 56 893 10.8 
Varioe 216 658 41.3 

TOTAL 524 463 100.0 

La distribucidn de ~sta poblaci6n según las ca

tegor!a.a de infraccion~s cometidas muestra la impo~ 

tancia nl!:nerica de los delitos siguientes: embria -

guez e 36.3 % }, infracciones a la.s leyes del trán

sito (1.6), lesiones menos graves (l.2), hurtos ·-

( 1.0 ), robos (0.8),faltas al respeto a loe carab! 

neros (0.6}, ofensas al pudor {0.6), lesiones gr~-

ves (O.)), conducir en estado de ebriedad ( 0.1 ),• 

carg~r o disparar a~ prohibidas (o.l), estafa ~ 
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(0.1), delitos de pesca, 1 caza (O.l), contrabando

(0.l), homicidio (O.l), juegos de azar, v1olaci6n-

(O.l), el porcentaje de los dem~ delitos es casi -

insignificante. Conviene sin embargo, señalar el 

considerable n\blero de in!raccionee a las leyes so

bre las bebidas alcoholicas ( en el 98 ~ de los ca

sos se tr'.4ta. de ebriedad, as:! como la excesivamen

te tasa de delitos clasificados bajo el n.Jmeros de

"varios", ( el 41 ~ del total de las infracciones -

que han dado lugar al arresto ). 

~omo en otras partes se observa en Chile una -

gran desporporci6n entre el ndme:ro de person3.S cap

turadas por l~ policia ( 524 463 en 1967), el de ~ 

asu.~tos presentados ant~ los tribunales ( 146 973 l 
1 examinados por 4stos ( 139 512 ) y el de eenten-

ci~s dictadas ( 63 097 ).".La! mismo a.firma el au -

tor, qui: las principal.es entidades que pueden clasi

ficarse como crimin6genas en Chile, son las regio

nes llamadas: " Santiago el ( '33 .6 '/. ) , Concepeidn

( 9.4), Valp~raiso ( 7.4 ), O'higgins ( 4.6 ), Nubl~ 

(4.1), Caut!n ( 4.0 ), ?in~lmcnte agrega con los da 

tos anteriores n podemos esbozar los ~asgoe genera

les del delincuente chileno: se trat.l ie un chileno 

soltero, de 21 afios a 40 af'íos de edad, con una ins

trucci6n primaria 1 que pertenece a l~ clase obre 

ra". ( 24 O 

24. •· 11có!Joa4 • Op. Cit. P.65,66, 1 67. 
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En Colombia, como en los otros paises latinoam! 

ricanos, examinados se observa. un aumento en los d! 

litos contra la ~~opiedad, la seguridad de las per

sonas, as! el !n..'.: . .i.ce que debe ser alto en cuanto a.

los delitos relativos a el tráfico d~ drogas, pro-

ducci6n, distribucidn. El autor de la obra consult! 

da José ? Rico, sigue diciendo, que " en 1972 los -

géneros m~s frecuentes de la criminalidad conocida.

por la policia colombiana fueron los delitos contra 

la propiedad ( el 54,4 % de la totalidad ) 1 en con 

tra la vida e integridad de las personas e 33.1~ )

seguidas de laa inf"racciones contra la salud e int! 

gridad colectivas (5.1), l~ familia {3.1),la liber

tad y el honor sexuales (2.2), la justicia (0.3) la 

integridad moral. {0.2), y la adMinistraci6n pública 

{o.4); los delitos específicos más corrientes en~ 

1972, fueron: las lesiones ~ersonales comunes ( 21 

.3:(. ) del total, los hurtos ( 19. 7 ) , los robos 

( 16.7 ), las lesiones personalc .. s en accidentes de

tránsito e 6.1), el abuso de confianza ( 3.9 ), el

abigeato ( 3,8 ), el atraco ( 3.7 ), el homicidio -

comd.n (3.2), el al~acen~~iento 1 distribución de m! 

riguana, cocaína etc. ( 3.1 ), los principales ent! 

dades donde se cometieron los crimenes son: Santan

der, Tolima., Bogotá, la cual ocupa el 20.5 ~. 1 ter 

mina este autor que la criminalidad colo~biana es

escen~ial~ente ur~~a, ¡a que el ( 88 ~ ) de loe -

delitos se co~etcn en las ciudades y el 17 ~ rest~ 

tes en las ciudúdes ruraleo.# ( 25 ) 

25 M.Rico. José Op. Cit. P. 67 1 68. 
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En Costa Rica. • En el año de 1974, hubo 9 121 

denuncias a la policia ( 4 871 por el robo, l 857 -

por hurto, 810 por estafa, 463 por asalto, 38 por • 

agresidn ). Este org-.uiismo efect'1o ese mismo ai'ior -

14 567 deteúciones. 

El nd~ero de expedientes ante los tribunales 

costarricence2 fu~ de 19 106, en 1973, de 20 380 en 

1974 y de 18 427 en 1975. Finalmente la poblaci6n -

penal a finales de 1975 era de 2 441 internos ( 511 
sentenciados, 1 324 indiciados, 283 menores y 317-

contraventores ." ( 26 ) 

En Ecuador. " en el año de 1972, ingresaron en

lo~ establecimientos carcelarios 1 penitenciarios -

del país 5 299 internos, sumariados y sentenciados 

7 en 1973 5 531 reclusos. En ese mismo año, per.nan! 

cieron er. los establecimientos mencionados el 37 .~ 

da internos sentenciados 1 el 62.8 ~ de sumariados; 

en 1973 se mantuvo un promedio de 35.~ de senten-

ciados 1 de 64.8 % sin sentencia. Estos datos de -

muestran claramente la disfuncionalidad del poder 

judicial. 

También l~ delincuencia se acentúa m~s en algu

nos rubros ee m's marcada como en el caso de los de 

lites de robo, los ilícitos contra las personas 1 

contra de l• propiedad.. De los ingresos reeistrados 

en 1373, el 96% cor1esponde a los hombres. El prom! 

dio de loe delincuentes encarcelados es a~roximad.!. 

mente de 32 años, en la sierra, y 29 años en la --
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costa; los m4ximoe exponentes de la delincuencia --

se dan el grupo 20-24 años de edad. Una tercera 

parte de los reclusos eran analtabetas 'I las dos 

terceras partes estaban formados por eemialfabetas

'I alfabetos; la relaci6n criminalidad- ana.J.f~betis

mo parece más acentuada en la regicSn castera del -

país. 
EN GUATE.tALA.- En Guatemala loe Indios desen .;._ 

dientes de los mayas, forman más de las dos terce:::. 

ras partes de la poblaci6n de Guatemala. Es un pue

blo organizado en comunidades bazadas en costumbres 

sencillas, pacífico, paciente, poco codicioso, sin -

ambiciones posee gran resistencia física y es gene

ralmente inofensivo, 1 con excepcicSn de las zonas -

de oriente y Baja Veracruz, cuyos habitantes son a

gresivos 1 cometen delitos de sangre, principalmen

te a causa de ciertas bebidas alcoh6licas e chica,

boj, etc. ) • 

Con estas reservas, los delitos de sangre son -

relativamente escasos. T:&mbi&n son raras las infra::, 

ciones cont~a la honestidad, así como ciertos deli

tos contrd la propiedad, como l~ falsificacidn 1 e! 

tafa, estas últimas a causa de la pobreza y analfa

betismo de los grupos indígenas. En cambio son m4s

frecuentes los pequeños hurtos de productos agrico

las y los danos en l~s sementeras. 

La regtdn oriental'se caracteriza por los deli

tos de sWlgre ( asoeinatoa, homicidios, y lesiones) 
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por el abigeato 1 los daños a la propiedad. 

En los mismos departamentos de Oriente, especial 

mente en Jutiapa, se observan raptos violentos de -

mujeres 1 doncellas los cuales constituyen medios.!. 

ficacea para llegar a formar uniones de hechos o UI! 
trimonios. En la capital de la re~ública 1 en loa -

otros departamentos del centro, la delincuencia es

m4s variada 1 son más frecuentes los robos por a -

traco 1 amenazas, los allanamientos de morada con h~ 

mioidio y vejámenes, los robos con violencia en en

tidades comerciales y bancarias,los actos de ter~ 

rismo 1 sabotaje, las estafas y fraudes y los dell:

tos sexuales. Se han generalizado el contrabando d! 

aguardiente, asi como los delitos polítiaos ( rebe

li6n, sedici6n ) 1 los des6rdenes públicos, final 

, mente, son númerosos los hechos antisociales aspe 

oialmente en las poblaciones miXtas ( por ejemplo , 

en san tucas, Sacat~pequez y en ~•tzicia). 

~·- Para co::iprender el probela '1e la delin

cuencia juvenil en Hait!, es preciso referirse a1-

autor de nombre Emerson Douyon, en su obra " La D! 

linquance en Haití", en L' Amérique Latine: develop 

ment et Soci&te montreal. Universitl. Dice que ••• -

"las estni.cturas sociales de dicho pa!s, en el cual 

el stress de la miseria es tan grande que las dive! 

aas for~as de patolo6Í~ social e6lo son a ~enudo el 

re!lejo de una infraest:iuctura econ6mica sumamente 

deficientes. En Haití se dan tres formas principale• 
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de actos delictivos. La primera categoría incluye -

ciertos considerados como delincuentes por el obser

v~dor exterior, aunque no lo son para la gente del

pa!s, ya que dichas conductas representan aspectos

de las costumbres locales; tal es el caso de numer~ 

sas personas que orinan en la calle ( comportamien

to que en otras partes sería juzgado como una mani

festación de exibicionismo, pero qae en Hait! es -

considerado como una conducta normal), de los com

bates de gallos de los jueeos de azar o de las or-

gias sexuales pdblicas durante la semana de cama -

val. Una s~eunda Categoría de actos son considera-

do<i delictivos por el mei.lio, aunque trddicional -

mente se les tolera; son ejemplos de esta especie 

los casos de nifios al servicio de prostíbulos (for

ma de proxenetismo, pero igualmente de un& ma.~era -

de g:.ui~rse la vida), la vaeancia 1 la ~endicidad, -

as! c.;irno los ataq_ues a los trenes de mercancias de

la Hlilsco ( Hai t iWl American Sue;ar Company ) , come ti 

dos por bandas d~ adolesentes para apoderarse de 

l~ cai'la de Azuc~r, servir{ para la comida diaria 

de sus famili~res 6 amigos. Fin~lmente, una tercera 

c.:1.tdgorfa comprenlie los actos consic1erados delitos 

por la ley 1 por las autoridades policiacas¡ el ro

bo con allanamL:1 to de morada- en particular el r¡_ 

bo nocturno en l~~ villas residenciales--- !orma 

parte de dicha categoría. En cambio, no existen •-

;r'1ndes robos en Hait! 1 el homicidio 1 el s~io1 -

lio son su..u:nente raros. 
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En resumen numeros~s formas de la conducta del!c 

tiva constituyen en Haití más bien la reacción de -

determinados ante una situ~ci6n existencial que la

manifiestación de una verdader·a patología emocional 

( 27 ) 

EN HONDURAS.- " El número de reclusos deteni

dos en 1975, en l~ Penit~nciaria Central de Teguci

galpa por delitos cometidos en todo el territorio -

nacional era de 2 414. De esta cantidad, el ll13.yor

porcentage corres9onde a inculpados cuyas edades -

oscilan entre los 18 y 45 años ¡ las infracciones

de mayor impacto en la sociedad. Si consideramos so 

l~nente estas últimas encontramos los si:ruientes: 

919 homicidios ( es decir el 38 ';{. de! toto.l de re -

clusos ). 514 ~sesinatos ( el 21 ~ ), 267 lesiones-

el 11% ) 1 422 robos, mirtos y estafas ( el 17<) 

En 1376, la ?Oblación del centro penitenciario

alcanzó la cifra de 2 440, correspondiendo siempre

el mayor porcentaje de cri~inalidad a las edades -

7 al tipo de ~r!~~nés anteriormente ~encionado. La

realidad penitanciaria de ese a~o era el sieuiente

: 967 Ho:nicidios ( casi el 40 i- del total de reclu

sos), 586 ~eesinRtos ( el 24 % ), 153 lesiones (el-

6 ~) ¡ 432 robos, hurtos f est~fas ( el 17 ~ ). 

Se observa pues que lus tres cuartas partes 

de lo. población de la Peni tenciar!a Centr-al ie Te

gucigalpa est~ compuesta decondenados por delitos -

26. 27, •· Rico Josl • Op. Cit. P. 69, 70. 
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contra la vida o la inte~ridad corporal."( 28 ) 

PA.l"lAf,:A. " Loe datos referentes a Panamd. mues 

tran un aumento en general del conjunto de la crim! 

nalidad entre 1968 y 1970:. segu.ido de una baja a -

preci~ble a partir de ésta año. C6mo en México se -

observa que los delitos contra las personas son má! 

nu.~erosos que las infracciones contra la propiedad, 

aunque a partir de 1971 el !ndice de &sta dltima -

categoría tiende a acercarse al. de la criminalidad-

contN la persona 1 en 1972 lo sobre pasa lige rame~ 

te. 

En 1972, las pl'incipales categorías de los del! 

tos eran, por 6rde:1 creciente de importancia: los -

delitos contra la propiedad ( el 29.8 'f.. · del con -

junto) contra la persona ( 28.9% ), las buenas cos

tumbres y el 6rden familiar ( 14.5 ), ld cosa pd~ 

blioa ( 9.4 ) y la bonra:i. (1.2 ) • 

Los delitos mis f~cuentes en Panamli fueron ..:.. 

los b:.lrtos, ( 14.l % } del total de las persone.e d!, 

tenidas, los robo~ ( 10.l), las riñas ( 10.0 ) las

lesiones ( 6.8 ), la poseei6n y el tráfico de dro -

gas, el homicidio, etc."( 29 
V::N~ZUELA. Segi.in ciertos autores, dice Jos& M. 

Rico ••• " L crimi!lalidad venozalana es primitiva -

grosera, violenta, p1opia de una raza en rorrnaci6n. 

de un pUeblo nuevo. En Venezuela no se da una de -

las carlicter!sticaa de los paises civilizados, a • 

saber , al p.wo d~ la criminalidad violenta a la -

28 1 29. M. RICO JOSE. OP.CIT. P. 68. 
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astuta. Loa delitos de sangre se cometen inopinada

mente, a la vista de muchos testigos, en una fiesta 

en una riña, jugada, o discusi6n; casi todos son la. 

consecuencia del abuso del alcohol, de los trastor

nos mentales producidos por la sífilis o de la ~is! 

ria, cuando se ejecuta UL hecho misterioso o se rea

liza un robo· técnico, con instrumentos apropiados -

el ciudadano ordinario piensa generalmente que ese

delito no es propio de un venezolano" ( 30 ) 

Como he:nos visto, ta:nbiffn en el resto de Lati

noam4rica igual que en México, los delitos más comu 

nes, son el robo, lesiones, homicidio, entre otros; 

las gráfica$ '-l.Ue a continuación V13remos son bast':l?1-

te elocuentes y de una forma objetiva se aprecia el 

incremento. a1armante de la criminalidad en el Dis

trito Federal. 

Agradesco todas las facilidades que se medie-

ron en la Procuraduría General de Justicia del Dis

trito Fed~ral y en especial a su Director General. -

de Averiguaciones Previas, señor Licenciado Abraham 

?olo Oscanga, por alentarme e incenti vame a te rmi

nar el presente trabajo. La \Íl tima estadiat!ca pro

cede precisamente de la Instituci6n en la cual pres 

to mis servicios desde un modesto puesto. en la que 

se aprecia en los tres lilti:nos a.i'los el awnento de -

las conauotaa antisociales en nue:stra ciudad en r.

lacion con los a.i'los de 1961-1971. 

30. Rico Jos( •· Op. Oit. P. 82. 



"CUADRO 5: Ji.( éxico. Número (y tasa por 100 000 habitantes) de acusados a11te los tribunaleJJ>dc. distrito ' de primera 
ánstaru:ia, por categorlas de delitos. Conjunto del pats, 1961-1971 
ilt.; •. 
lnfraccion11 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967. 1968 1969 1970 1971 

Penona• 23 131 22 912 25140 27 122 28193 27 648 27 733 27974 29 473 29109 32 011 
(63.9) (61.2) (65.0) (67.8) (68.1) (64.6) (62.6) (61.0) (62.l) (59.2) (62.9) 

Propiedad b 16 012 15 356 15 961 16 508 17 525 17476 17 621 17 743 17 472 17 601 20 031' 
(44.2) ( 41.0) ( 41.2) ( 41.2) (42.3) (40.B) (39.8) .(38.7) (36.8) (35.8) (39.4) 

Otros 8 317 8 646 9 899 10 429 10857 12173 11478 12 348 12 626 12643 13 929 

• (22.9) (23.l) (25.6) (26.0) (26.2) (28.4) (25.9) (26.9) (26.6) (25.7) (27.4) 

TOTAl.t:I 47461 46 714 51000 54059 56575 ~7297 56832 58065 61 610 ,• 60 353 65971 
( 131.2) (124.9) ( 131.9) ( 135.l) ( 136.7) '(133.9) (128.S) (126.7) (129.9) ( 122.9) (129.7) 

a Comprende lot delitos siguientes: 
- en lo que 1e refiere a los tribunales de distrito (lesiones, homicidio, delitos contra la salud pública)¡ 
- re.pecto a 101 tribunales de pr,lmera instancia (lesione•, homicidio, rapto, estupro, violación). 

b Comprende I01 delitos siguientes: 
- tribunales de distrito (robo, contrabando, dafios a propiedad ajena, peculado, concwl6n, estafa)¡ 
- tribunall!s de primera instancia (robo, abuso de confia,11za, estala, daños), 

PU&Nn: .if11Hrio E11adts1ico d1 los Estados Unidos M1~icano1, 1970-1971 (caphulo 7), Secretarla de Industria y Comercio, 
Dlreccl6n General de Estadistica, Mblco, 1973. n 

Uioo M. Jos&, Op. Cit. p,77, V1 
()) 
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e) OPWION PERSONAL 

a} 1L CRI:·:C:N :::N LA :::POCA 'PREECo=:-::n:sIANA: Las con -

ductas antisociales antes de la conquista fueron ~ 

reprimidas sieapre con severidad, con ejemplarid~d

hab!a clara concie~cia entre la nobleza gobernante-

1 en general en todo el pueblo en el sentido de que 

cualquier mie~bro d~ dicha sociedad mexiea que se 

apartara del camino de su :noral,de su disciplina 

de sus le¡es; el c~stigo sería terrible, la mayor -

de las veces se pagaba con la vida• 

La sociedad Azteca de ~ste tiempo, logró una 

cohesión, :noral, sobre todo gracias a la rigidez 

de su educación, con que eran prep~rados desde ni 

ños en toda3 J.a.!1 clases sociales¡ a los nobles. 1 

al pueblo, desde su niñez eran educ~dos rieidamente 

tanto en el Calmecac co:no en el T~pochcalli, 

desde peque:1os J.l er:.ui b.-:.stantes severoe ¡ consis-:. 

t!an en punsiones con espinas de :naguey, 6 la aspi

ración de humo de chiles seco, desde t~mpr~na ~~a~

se les educaba el respeto a sus p~dres, a sus ma¡o

res 1 a su8 dioses, la ense~wiza colleoz~ba desJe-~ 

el hogar, tanto lo.o; Vd! ones collO los ni?.os ·o.1:rudaban 

en 11s tarea.a cotidianas del misllo. 

La criminalidad, de la ~poc~ preecortesia.."l·i, -

!u4 terrible~ente n:pri~ida; como he~oe visto la -

mayoría de las veces co~ la 9ena de muerte en di 

versas 1 varbdas fonnas, que van desde el macha.ca

miento del cráneo, h-.• .ota el deaollamiento. 
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La cultura Azteca , hasta la ilegada de los es

,añoles al Valle de Anáhuac, en 1521, fud una de ~ 

lás culturas m~s sobresaliente de todo el territo~ 

rio que hoy conocemos como RepJblica Mexicana.. 

Esta sociedad en mi concepto, lleg6 a su momen

to m~s importante de su historia, debido a lo rígi

do de su moral,educaci6n, disciplina que practica -

ban todos sus miembros. En la Sociedad Mexica, su -

criminalidad debi6 ser insignificante debido a los

peligros que entrañaba sdr delincuente 1 si esta -

debi6 aumentar debido a la extensi6n de su pobla 

ci6n y territorios nunca puso en peliffro la existe~ 

cia de su pueblo debido a que eran muertos los de.:_ 

lincuentes. 

b) EL CRUiEN EN LA EPOCA COLONIA!,. 

En la ~poca colonial en la Nueva ~spaaa, su ra~ 

go mis importante fu~ la avaricia desmedida de los

es pañoles, que los llevaron a cometer un sinúmero -

de atrocidcJ.ies y arbietrariedades de los peninsula

ras en contr"" de los conquistados, i:nportandoles 11-

nicamente sacar las riquezas de las entr.añas de la

tie rra (minas) en Vts que imponían jornadas exte -

nuantes a los inJ!i1:nas hast"'" ti..llecer de cansancio. 

Los Reyas de España se llegaban a enterar de -

los terribles excesos en contra de los indios 1 de

est<1. forilüt ex~dian los ordena.nientos llu?Dados 

" C~dulaa Real.es ", en donde se ordenaba dar a los

naturales de latas tierras trato de "3Úbditoe",pe-
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ro por la. lejania de Bs.:i.3.J:1a 1 la avaricia desmedid.! 

de los españoles, en general eran ignoradas éstas -

leyes. 

purante el peri6do colonial,los ~estizoa 1 lo~ 

criollos de la Nueva Espa..~a, fueron amalgamandose -

1 con ellos tambien el sentimiento de nacionalismo

ql.le llevó final~e~te a cabo la in~ependencia de M&
xico. 

e) L.AS CONDUCTAS DELICTIVAS CON'l'E~·n'ORAN""'.:.AS. 

Las conductas antisociales en la actualidad, en 

la Ciudad de :.~áxico han ido en aumento; a medida de 

que: el país avanza en su desarrollo. A.parece un f'e

n6meno de proporciona1idad de la criminaliJad en 

México• ya qus se detecta ·:iue a. ma7or desarrollo de 

nuestra sociedad, a~mentan los !ndices de delincue!! 

tes en el Distrito Federal. 

Los motivos son bien divei::sos, por un lado la

cr::tais económica,el creci.i:iento desmedido ( f..iera -

de control 1a del D.P. ), falta de servicios,en los 

rubros de Salud, Transporte, Educación.emigración -

de sus ca:npesi.nos del interior de la repllblica a -

las gr-.andes ciudades,en buoca de empleos y mejores

horizontes de vid• para sus hijos etc.), toda ésta

poblacidn flotante de nuestra ciudad,al no encon 

trar empleo deambulan. ded icandose muchas veces a -

cometer delitos co:i:o robo, homicidios, proliferan 

lo~ cinturones de miseria, creando a.aentamientos 

irregl.ll.ares, en donde ade~as son @larida de malea.a 

tee,narcotr~ficantes, prostituci6n etc. 
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Es necesario hacer un ~isis critico de nues-

t ra realidad social, con el fín de llevar a ca.bo en

forma efectiva programas tendientes a concientizar-

educar, al pueblo así como r.adaptar efectivamente -

a los delincuentes, aplicando las corrientes mlÚJ pr2_· 

gresistas del Derecho Penitenciario, a.si come en el

campo del Derecho 1 ámbito de la Justicia. 

Las ~rincipales conductas antisociales en la ac

tualidad, van dirigidas en contra del patr~~onio de

las p~rsonas, au integridad personal, como son el ?',2 

bo por asalto ( esto creo firmemente debido a la crí 

sis econ6:nica actual ), lesiones, homicidio, fraud.e.~ 

violación, adem~s se ha incrementado en forma alarmar.. 

tes.la oroducción. distribución v conaumo de eRtunftf~ 

cientes, el consig·.liente da."io a su poblaci6n juveni! 

en l~ cual crea h~bitos de adicción 1 ~enera co 

rrupci6n en los 3.l!lbitos de justicia 1 proliferan 

las :onductas antisociales cometidas ~ajo el influjo 

sujetos drogados. 

:l) EL c:tnLN EN OT::os PAISES. 

La criminalidad en otros paises, especific•men

te en Latino~~&rica, tiene nuigos de similitud con -

lf.éxico, en 'lrincipio por.:¡,ue lo mismo que nuestro país 

fueron conqu:stados ~or los Esp~ñoles, 1 ta..~bién les

fué implantado por lH fuerz-. un Si$tema juridico,una 

lengua, 1 religión, 1 no obstante de tener vida in-

de pendiente, a11n subsisten grc1.0dvs nucleos de pobla

c16n indígena margin~da,con atraso cultural,analfab~ 
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tismo de gran parte de su poblaci6n, dependencia -

económica, grandes carencias y su criminalidad de -

sus ciudades se orienta tambit1n la mayor de las ve

ces en contra de la propiedad 1 la integridad de ~ 

las personas, predominando los delitos siguientes -

rabo, lesiones, homicidio,daño en propiedad ajena,

entre otros, 1 cuando se cometen van acompañados ~ 

casi siempre 9or excesos de alcdhol 1 estupeta.aien

tes. 

Como hemos visto se ha. incrementado notoria -

mente la criminalidad de nuestra ciudad, como lo de 

.:nuestran las grdficas estadísticas, la primera de -

Jos' M. Rico, 1 la segunda de la Procuraduría Gene

ral de Justicia del Distrito Federal,proporcionada

~sta 1.Uti!na por la Direccidn General de Averigl.taCi,2 

nes Previ!:l.B y la Dirección de Programación de Acti

vidades 1 Recursos; ¡ Gracias seúor director Abra

ham Pelo Uscanga¡. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES. 

a). Diversos conceptos de crimen. 

b). Otros Conceptos acercá-del delito. 

e). Otras conductas antisociales. 

d). Loa delitos corpor.:..les t patrimoniales 1 sexuales. 

e). La diversidad de el!citos en el Cddieo Penal. 
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a) DIVERSOS CONCEPTOS.DE C?.Ib'!EN. 

Para poder normarnos un criterio al. respecto es n,! 

cesario ir a las fuentes mismas del Derecho, y asi po

der abstraer e1 concepto, de tel suerte .que los anti -

guoB rol?lallos de quienes heredamos parte de sus instit:!! 

ciones jurídicas que a pesar del tiempo transcurrido -

adn son vigentes, decían acerca del cr!men lo siguien

te: " En la antigua Roma encoutrwnos delitos P'jblicos

( crimina ) y delitos privados ( delicta ). Los prime

ros ponían en peligro evidente a toda la comunidad. S~ 

perseguían de oficio por las autoridades 6 a petici6n

de cualquier ciudadano y se sancionaban con penas pd-

blicaa ( decapi t::ici6n, ahorcamiento en el Arbor IÍlfe -

lix,lanzamiento desde la Roca Tarpeya, etc. ). Ten!an

or!g~nes militares 1 religiosos. Los segundos causaban 

daño a alf;lin particular ¡ s6lo indirectamente provoca

ban una ,erturb~ci6n social. Se perseguían ~ iniciati

va de la v!cti~a 1 daban lugar a una multa privada en

favor de ella.• ( 31 ) 

De lo ante r-ior, deduc iruos, que indudablemente los

de 11 tos pJblicos eran m~ graves y por lo mismo su ªtl!l 

cidn m~s severa; en cambio los delitos priva.dos oca-

sioban un dÁño menor ¡ au eancidn era m4s benigna puea 

dabl.i. ori5en a aJ.euna multa privada~ 

31. 1. Mare..indant Guillermo. " Derecho Romano • 
Ed. Esfingue .s.A. México, 1968. P. 419,420. 



57 

Otro concepto de en.nen, fué retomado de la obra -

del maestro Luis Rodríguez Manzanera titulada " Crimi

nolog!4 ", y dice "••• a) Cr!men. =onducta antisocial

propia::iente dicha, es un episodio q,ue titme un princi

pio, ~n desarrollo ¡·un fin. En este nivel se analizan 

todo~ los factores 1 causas que concurrieron para la -

producción del evento. Lod aspectos biolóeicos,psico~ 

lógicos, antropológicos, .;¡ue llevaron al " paso al act~. 

Se debe record¿r ~ue conducta antisocial 1 delito

son dos coocepsiones diferentes 1 que no podemos inte~ 

pretar el crimen como delito jurídico, es decir, co~o-

1~ violaci6n a la ley penal. Las actuaciones judiciai-

les e~ el caso de un delito pued~n ser de gran inter~s 

~l cri~inólogo, pero no debe guiarse tan sólo por ell_!s 

-.de .as d<::be tenerse en cuenta que :::uchas conduct'-tS -

:1ntisociales no est"'Il tipific:·,das y no por- eso el -

crimin6logo dej ra de analizarlas." ( 32 ) 

Por otn, :Hrte el '.Ilae.;1tro José :ii. Rico, en su l! 

bro " ·'.:rimen y Justicia <!n Am.;rica Latina ", parafra

s·.:<tr«JO al crimin6logo Hermann ~~lU'.lnheim dice -..J. res

pecto: " La definoión crimino16gica del crí:nen es de 

tilll iificil elabor.:..ci6n co;~o la salud, enfe.r.ned:.i.d, ~ 

leotricidad o sociedad.---sigue dicierdo~" desde-

un punto d~ vista jurídico, es delito todo comporta-

1ni~:ito humano ( acoi6n u omisi6n ) previsto y casti

gado por la le¡ penal a causa del trastorno ocasion! 

do al 6rden social."---- ¡ agreea que---?~l aefini-

ción est' domin~da por consideraciones estrictamente 

32. Rodriguaz Manzanera Luis. " Criminología " 
2a. Ed. Y.éxico. 1981. Edit. Porn1a. ?. 25. 
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políticei.s ( utiliZanJvse ~at ... t~r:nino en 'ln si:.ntido

amplio ) , lo cual hci. pe rmi tído afizmar a ci-= rtos au

tores que el cr!~en es un~ noci6n esencialmente so-

ciopol!tica ex:;iresadi:l. i:n foz·ma jur!dic:... 

Sin embargo el concepto lee-al encubre una reali

dad l\u.'!l;;..na 1 social, la cual, co::io fenómeno, es ante

rior a la le¡¡ la :notiv·a.. Efi:ctiva:llente, el orígen

de cada delito encontramos siempra el acto de un in

dividuo en rebo:li6n contr-.i. l?. :;ociedad 1e lo:.. o.ur: ~s-

miembro. 

Bajo este aspec~o , el cr:! ·;en in te res a t-<lnto al

jurista como al sooi6lo~o o al criminólogo. El prine 

ro utiliza la definci6n jurídica :nr<t enunciar lo::; -

ele,::aento:. ·~onsti tu ti vos de la infracc i6n, pro<!eder

a l,i clasific;;.ci6n de los actos delio-ti. vos, d·~t~rmi

nar las c~usa~ de culpabilidad,y res~onsabilid1d de

sw:i autores 1 establecer las for:n;c3 y_u.: debe adoptar 

la reacción social ( penas y medidas d~ s~;:uridad). 

El criminólogo que ¿arte del hecho de ·::11.:: t;odo -

delito es un fen6meno positivo, g~neral, es~~c!fico-

1 suseptible Je an~lisis f {ue aueoáa debe conside

rarse e .;mo un episodio con un comienzo, •..m dE:s.:.rro-

llo, :¡ un fin, se dedica su estudio cient!fico ( ev2 

luci6n, formas, causas, ~onsecuenci~s). 

Las definiciones tradiciondles de cr!ilien lo con

sideraban como u.nd. f'or:na .nis o menos era ve de :i'-' tol_2 

gía social. Frente 'i esta concepci6n c'..-nvien~ recor 

dar la o~i.::lidn de Durkheim, para ~ui~n el d2lito es 
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" un fendmeno normal ( " no se puede concebir una s~ 

ciedad que esU completamente libre de él"}, necesa

rio ( .y~ que el delito está vinculado a las condici~ 

nes ·fundamentales de cualquier vida social ) y 11ti1-

( puesto que las condiciones de las que es solidar~o 

son ellas mismas indispensables a la evoluci6n nor -

mal de la moral y del Derecho ). Pero par• Durkhei! 

el delito, es una nocidn eminentemente social, es d! 

cir esencialmente relati~a. Efectivamente, no e-

xiste ningi1n acto que sea, por ai mismo un cr!men; -

po.r gro1.ves que sean los daños que hayan podido oca

sionar, su autor s&lo ser~ ccnsiderado como cri:ninal 

si la opini6n común del grupo social al ~ue pertene

ce lo trata como tal. En otros términos, no son los

can.cteres objetivos de un acto lo q'.le h.:i.cen de él -

•.m crímen, sino qu~ el juicio que sobre el mismo e~ 

mite la sociedad, 

Tan es ac!, que los actos ·-!•1e provocan en noso

t~os el ~<Úimo horror, como el parricidio, son hoy -

consiuer¿dos por ciertas sociedades como totalmente

ino:entes si s~ cooeten en determin~das condiciones. 

Invers~mente ~sta.:i de1n.J.:J socied~es contemplan como 

crimenes ine~pi~bles ciertas violaciones de tab~ee

sexu~les o alimenticios que a nosotros nos dejan com 

pl.:i t.t.:nente indiferentes." ( 33 ) 

JJ. M. Rico Jos&. Op, Cit. P. J8. 
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De todo lo anterior se desprende que es un V6rd! 

dero problema, el poder dar una cabal definici6n de

lo que entendemos co~o"crimen", pues ni los crlmin6-

logos especialistas en la materia se pued~n poner de 

acuerdo al res pecto. Por una pa.1·te se afirma que"crí 

~en" es y~ desd~ lo~ tieo~os antieuos del Derecho R2 

mano, s= consideraba" delito ~rave ", que el parri

cidio, l~ traición a la P~tria, f ~ue adem{..a dicho -

delito lesiona~a los int=reses colectivos dela soci! 

dad, por Jste motivo eran duramente sancionados con

penas cor:io la muerte. As! 1:ii:Jmo podemos vislumbrar

q,u~ habia otro:> fo li tos menos grav1::s 1 que ta:ibién -

" lesion~ban" el inter$s ya no colectivo sino de al

gun«S personas o un individ~o 1 su sanción era que -

debería de resarcir los du~os ocasionados con una 

multa privada. 

Ahora en l.:.. é¡:ioca moderna también existe la dua

lidad que co •. siste en lo sieuiente: segú."l la m:3.7ori! 

de los auto res es tan de acuerdo que cr:írncn es un ac

to u oudsi6n hu.~~n4 ~ue sancionan los 01~ena~ientoe

penalee ~ ~ue es sin6nimo de delito, pero también d! 

cen que n6 todo delito es un cr!men, ni todo crímen

es un delito, J:..t 1u!: si bio:n es cierto que lt!s nor

mas lee~les, tipific;,.n delitos o acciones u omisio

nes hu:;;..1n.;is, no ~·ieJ!¡,ri: estos actos y o:nisiones son

considerad.os como delitos. Por lo tanto n12.::stro C6di 

go Penal vigente define al delito como " acto u omi

sidn que SiillCion..i.n l~s lef&S pen~les" con lo cual -
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estoy de acuerdo, y así mismo tar.ibién estaremos de -

acuerdo ~u~ hay otras conauctas humanas que estan --

. sancionadas por cuerpo de no::-mas menores y que en

nuestro pais son lléC!!~das como "infracciones" 1 son

transgresiones a los ordena.nientos de policia 'I 

buen gobierno, infracciones de trinsi to, etc. 

b) OTROS CONCEPTOS ACERCA DEL DELITO. 

Nuevamente ht: de re~ontarle en el tiempo,para u,:: 

gar en el p::.l.sado 1 ver como en la antigua Roma, cuna 

del Derecho, los ro~anos entendían lo que es delito-

1 es así co~o el maestro de gener:i.ciones Guillermo

Floris hfareadc..nt, en su obra " Derecho Romano ", d! 

ce al rt:specto "•••El delito .es un hecho humano con 

tr:i.ri.o .al Derecho y castie;ilo '.'JOr l::.i. ley. =:s un he

cho jurídico, ¡a qJe produce un cambio en el mundo -

dt:l dt:recho; p<::o no es un acto " j:.<r:Ídico", ¡a c¡ue

el C:l!llbio ~ue resulta ( el dt:ber jel autor del deli

to d~ sufrir un castigo) no es precis~~ente el efec

to deseado por el dalincuente". ( 34 ) 

Por otra parte " la ~: .. labre delito do?riva del --

verbo lati:io DEtrn;uERE, que si"nifi::·_, 3l;:n.ion,:,r,a -

?art:..rse ·lul bu.:n c:i::lino, al·~j.lr~: 1-d s.-;·~:ce~ so;ña

lnJo nor la ley", 

Los autores h<Ui tratado en vano de producir una

detinicidn del delito con validez univ~rsal p~ra to

üos los tie~pos 1 lugires, un~ d~finicidn !iloadfi

ca, escencial. 

34. P'. r.:argadll\nt, Guillermo. Op, Cit. P. 420 
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Como el delito est<i inti;namente ligad.o a la ma

nera de ser de cada pueblo f a las necesidades de

·cada época los hachos .:;_ue unas veces han tenido ese 

c~rácter, lo han penlido en función de situaciones

diversas y al contrario acciones no delictuosas han 

sido erigidas en ~elitos. P~r~ ?r:i.ncisco C~rrara -

principal exponente de l~ Escuela Clásica define a!, 
delito como:"la in¡racci6n de la lel del Estado, 

promul;a.ua ¿.:i.ra proteer:r a seeurided de los ciuda

danos resultante de un acto externo del hombre posi 

tivo no negativo ~oralmente imputable ¡ pol!ticamen 

te dai'ioso~ ( 35 ) 

?ara Carrara, llam~ delito a la infracci6n de -

la le¡, en virtud de que un acto se convierte en-• 

delito dnicam~nte cuanjo choca contra ella; el ~ae~ 

tro Fernando Castellanos, en su obra " Linea.cientos 

Ele:ncnt..lles de Derecho Penal", de 11ui.;:n se --- -~ 

citan los conceptos que ante ceden dice:" ·we Rafael 

G~rdfa.J.o sabio jurista del Positivismo pl'!:tendid -

demostrar ~ue el d~litc es un fenómeno & hecho na~ 

ral y así di6 su noción ~ Sociolo5ía del Delito" 1 

lo definió co::io " l;;.,. viola,::iÓ.11 Je lo:: s::-.... -:. ~~.entos

~ist:il.s dt orobida1 z de (i:!dad, e!l '...:i ::':!.!ida -

media indis:.iensable i.:i.ra le.. ada.,,tación del indivi-

duo a la colectiviJad, sin ~=bargo el ~rofesor Cas

tellanos no estoí de ac1lerdo con '.:;ta opinión mani -

testdlldo •1ue ..... de haber una. nocidn sooioldgica -

' del delito, no sería una noción inducida de la na~ 

raleza 1 que tendiera a definir el delito HECHO --
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NATURAL, 3.ue no ·lo es; sino que como concepto bási

co anterior a los c6digos, que el hombre adopta pa..-: 

· ra calitica.r las concluctas humanas y formar los ca

tálogos leg~les, mJs adelante sigue diciendo el ma

e~tro Castellanos:~ pero, la escenc!a del delito

la delictuosidad, es fruto de una valoraci6n de 

ciertas conductas, según determinados criterios de

utilidad social, de justicia de altruismo de 6rde

nes, de disciplina de necesidad en la convivencia -

hu.~ana". r final~ente conclu;~ diciendo que: " Cada 

delito en particular se realiza necesariamente en -

la naturaleza o en dl esenario del mundo, pero no

es naturaleza; la esencia~ de· lo delictuoso la dalic 

tuosidad misma es un concepto apriori.una forma -

cr11ada por la mente humana para agrupar ;¡ clasifi

car un• catégor!a actos, una. universalidad . - - -

cuyo principio es absurdo querer luego inducir de -

la natur.;1.leza". ( 3ó ) 

" Noci6n Juridica -Formal. Para vc0.rios autores 

la v~rdader~ noci6n for.n~l del delito la suministra 

l.a le¡ positiva m~di:..nte la amenc.za de una gran pe

na pari la ejecuci6n u omiaidn de ciertos actos.-

pues fonnal.nente hablando, expresan, el delito se -

C4racteriza por su ~anci6n p~nal; sin una ley que -

sancione una determin°1da conducta no es posible ha

blar del delito • 

.35 , 3ó. Ca.stellanoa P'ernando."Lineade:itos de De
recho Penal". Edit. Porriia, Mexico, 1974, Sa.Ed.P. 
125 a 133. 
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Para id.mundo Mezgueri el delito ee una acci6n -

Dunible¡ esto es, el conjunto de los presupuesto• -

de la nena. El articul.o 7o, de nuestro C6digo Pena! 

establece: n Delito es el acto u omisi6n que eanci~ 

nan las leyes penn~sn. Esta definici6n formal, co

~o veremos en su oportunidad no escapa a la or!tica. 

Concenciones Sobre el Estudio Jur!dico Substan

cial del Delito. Dos son los sistemas principales -

dice el maestro Castellanos, para realizar e1 estu

dio jurídico~ esencial del delito: el unitario o -

total.i~ador l el atomizador o anal.!~ico, segdn la -

corriente unitaria o totalizadora, el delito no pu.! 
de dividirse ni para su estudio, por integrar un t2 

do orgánico ~ concepto indisaluble • Asienta Anto,! 

aei que p~nt los afiliados a esta doctrina. el deli

to es como un bloque monolitico, el cual puede pre

sentar asp~ctos diversos, pero no es en modo alguno 

traccionab~e, en cambio los anal!ticoe o atomiza.do

res ee tudian el U!ci to penal por sus elementos 

const1tutivo1. 

Por otra parte el profesor 'emando Caa'tellande 

dice respecto a la noci6n jurídico substancial. del

delito que: las nociones tormalee del delito no pe

netran en la vel'dadera naturaleza del llli81DO por no

hac&r referencia a au contenido; el propio Mezguer

el.abora tambi1fo una de!inici6n juridico- eubetan -

cial al expresur que el delito es la accidn tipica

ltl8nte antiju.ridica T culpable. para Cuello Oaldn, •! 
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la. accidn humana antijurídica, típica, culnabl,! 

1 punible, por otra parte Jiménez de Asda dice :--~ 

" el delito es ei acto tipicamente antijurídico cu!_ 

pable sometido a veces a condiciones objetivas de -

p_enalidad, imputable a un ho:nbre 1 sometido a una. -

sanci6n penal." 

final:iit:nte el maestro Castellanos opina •• •" co

mo se ve, en lu definicidn del maestro Jiméne~ de -

Asúa. incluyen como elementos del delito: la accidn-

1~ tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad.

la culµabilidad, la punibilidad 1 las condiciones -

objetivas de penalidad. Nos adherimos, sin reserva

ª quienes niegan carácter de elementos esenciales -

a la imputabilidad, a la punibilidad y a la.e condi

ciones objetivas de penalidad. 

Desde e.hora conviene advertir que la im~~tabil! 

dad es un ~resupue~to de la culpabilidad, o si se -

quiere, del delito, pero no un elemento del mismo.

En el delito se observa una rebeldía del hombre co~ 

tra el derecho legislado; tal oposición presenta -

dos aspectos: el objetivo ¡ el subj~tivo. La oposi

-- cidn objetiva. es lLmada antijuridicidad, por-

que el hecho en su fase externa, tangible, pl1gD& -

con el 6rden jurídico positivo. El antagonismo sub 

jetivo 6 culpabilidad, consiste en la rebeldía aní

mica del sujeto. 

La punibilidad, merecimiento de u.na pena, no aA 
quiere el rango dd elemdnto esencial. del delito, 

porque la pena ae merece en virtud de la naturaleza 

del comportamit:nto, adviértase que no son lo mismo

panibilidad 1 pena; a~uella es ca.\idad de la condu~ 
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ta la cual., por su naturaleza, típica antijur{dica-

1 culpable, amerib l~ imposicidn dti la pena; !fata-· 

en ca:nbio, es el castigo legalmente impuesto por el 

Estado al. delincuente, para garantizar el 6rden. ju

rídico; es la reacci6n del poder público frente al

delito. Ahora bien una actividad ( u o!llisicSn ) hUlll,! 

na es sancionada cuando ae le califica como del}to, 

pero no es delictuoso porque se le sancione penal -

mente. El acto u omisi6n se tienen como ilícitos p~ 

nales por chocar con las exigencias i!Dpuestas por -

el Estado para la creacicSn 1 la conservaci6n del -

cSrden social 1 por ejecutarse culpablemente, es de

cir, con conocimiento 1 voluntad, más no es dable -

tildarlos de delictuosos por ser punibles". ( 37 ) 

Otros conceptos acerca de la Naturaleza del De

lito; el autor Giovanni Carmignani en su obra titu

lada " Elementos de Derecho Criminal "; dice •• ~qu! 

los etimologistas dicen que la voz delito se deriv! 

de la palabra DE.LINQUERE, en el sentido de una om! 

ai6n de lo que no debe de deja:rae de cumplir, asi -

pues tomando ~ste t~rrnino en su más amplio signifi

cado, comprende todas las infracciones de las l•Y"ea. 

que dirigen la conducta humana. 

Y dice ques" los hombres considerados como se-

res gobernables, estan sometidos a las le,.ea, casi-

37. Castellanos r. Op. Cit. P. 125 a 133. 
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innumerables, que tienen por objeto la di.teccidn d! 

la conducta h...unana, de esto derha la diversa úido

le 1 la denominaci6n de los posibles delitos, en ?'! 
zdn de la diversidad. de leyes. La violacidn de los

deberes hacia Dios Optimo 1 máximo, a cu.yo conoci~ 

mi~nto llega el hombre con la guia de la religidn

natural, se llama pecado natural. La inobservancia

de los preceptos divinos, anunciados por medio de -

la revelacidn., constituyen el peca.do propia~ente d! 

abo. Toda accidn opuesta a las buenas costumbres,

cuyo concepto nos lo da la recta razdn y la educa -

ci6n a fin de conducirnos a nuestro perfecciona 

miento 1 al de los demás se denomina vicio, cual 

quier violación a los d~rechos ajenos, ~ue dimanan

de l~ recta raz6n 6 esté1n conformados por el conaen 

so de casí todas las naciones se llama delito natu

ral. Todas las infracciones de las le1es que se en

ca.:ninan a pro"teger lci seguridad del Estado, al que

estamos sujetos, constituye un delito civil. 

Así mismo manifiesta que el origen del delito -

civil, a diferencia de toaas las demás faltas o tl"a! 

gresiones morciles, consiste en la infraci6n de las 

leyes de la sociedad civil; pero estas leyes supo-

nen el Estado ya constituido o por constituirse. La 

fonnacidn del Estado, un efecto de necesidad polít1 

ca, ya. que los :1ombres no habrían abandonado nunca

la libertad d.;il Estado natural sino hubiesen recon.2 

cido que ello era indispensable para promover la ~! 
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guridad comWi. De tal manera sigu.a diciendo este ! 

utor que : " prohibir a los hombres algunas accio~ 

nea, es lo mismo que restringir eu libertad natural 

y siendo esto un mal QO puE!de justificarse sino s6-

lo por la necesidad política, asi mismo agrega, que 

el hombre es el sujeto de las leyes en cuanto ea 11!: 

ente gobernable; pero ninguna acci&n es gobernable-

eino procede de un agente normal. De consiguient!_ 

ninguna accidn puede ser civilnente imputada , si -

ee al ~ismo tiempo moralmente imputable. 

El primero 1 principal elemento de la morali 

dad es la voluntad. Un acto es vol\Ultario c-.·.ando el 

, a¿ente quiere ·1n efecto, necesario o posible, que -

él prevé que debe o ¡:uede seguirse de la accidn que 

está por cometer. En uno y otro caso pued~ eobrev~ 

nir una viol~cidn de las leyes sociales. ?orlo 

tanto la intencidn tanto directa como indirecta ª.!!. 

pol!ticamente imputable; sigue afi1mando este autor 

que el hombre :,iued~· ocasionar daiíos a la socieáad -

tanto cuando hace lo ~~e está prohibido por la ley

como cuanuo omite lo que la ley ordena h.:1cer, por -

lo tanto, l~s acciones, así positivas como las ne~ 

tivas pueden ser imputadas pol!ticamente;agrega ad! 

más~ que no ruede ser política:nente impu~~da una -

accidn sino existe una ley que la haya declarado -

imputable, de manera que nin~a accidn podrá ser -

civil~ente imput~da, si .11la ler del Estado no la ha 

prohibido expresamente, como opuesta al objeto so--
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cial.. Por Último, define al delito de la manera si

guiente: " Delito es la in!'ra.cci6n de la ley del Es 

tado que.protege ·la seguridad pdblica 'f ortvada, me 

diante un hecho del hor.ib~ cometido con intenci6n -

perfecta 1 directa." ( 36 > 
finalmente examina~ otro concepto acerca de "' 

lo que es dalito: 1 es as! como el Doctor Rector -

Sol!s Q11iroga , en su libro titulado " Sociolog!a

Crimi.nal.", dice al referirse a la. Delincuencia como 

realidad social q~e par-~ efectos de entendimiento -

de su obra ( 1a citada ) utiliza " como sindnimoa 

los t~rminos crimen 1 delito, no sólo porque én M! 
xico no existen las diferencias que en otros países 

se: reconocen entre ambos, sino porque cambian los -

criterios al respecto, de una naci6n a otra. En coa 

secuencia., ta.mbi~n se usan cot10 sinónimos criminal1 

dad T delincuencia. 

Este profesor agrega que: " entre los hechos

que las actividades hwn..i.nas dañan, disocian o vio -

lan leyes o normas, ha¡ una clase especial llamada

delincuencia o criminalidad, .:iue habitualmente ea -

concebida cooo las que tienen más graves consecuen

cias. P~era de ella bay otros :nu.chos actos también

nocivos ¡ d~ resultanté& sociales negativas, que la 

sociedad, seg.in su grado de cultura, tiende a con -

!UD.dir con la delincuencia". Esto noa obliga a ha-

cer '1llét. clasi!icacidn en formar l.- Hechoa que la.

sociedad toma corno delictuosoa pero que qo estan ti 

JS. Solis Quiroea H'ctor. " Sociología Criminal " 
P. 33, 34. 
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pificados como tale.a en las leyes ponales ( .Wiicas

que puaden hacerlo ) • 

2.- Hechos que la sociedad no toma como Crilllin! 

les, pero que estan tipificados en las leyes pena-

les. 

3.- Hechos que tanto las le¡es como la sociedad 

consideran delictuosos o criminales. 

En el primer supuesto puede tratarse de bechoe

inmorales, reohaz.ad.os por la sociedad, prohibidos o 

re pr.ibados por las leyes no penales etc. nunca con

side rados en la ley penal. 

En el segundo supuesto, ciertoa hechos tipific.! 

dos en las leyes penales no parecen socialmente -

muy graves o trascendentes, por lo que se observa

cierta tolerancia colectiva o clara oposici~n con-

el criterio p.:nal, la f'orm!i. no mu,y equitativa. y a

demáa un tanto extremosas e injusta en que el esta

do actda contra los delincuentes. En este mismo su-

puesto hay una zona i.ntermedi& en que , los estra

tos sociales más bajos saben que ciertas conductaa

scn .delictuosas 1 perseguiblea ¡ a pesar de ello -

las practican generalizadamente. Tanto en familia , 

como en su barrio o fuera de ellos; eon consuetudi

narios, el insu.1.to, •l golpit o el robo". e 39 ) 

39. Oarmignani Giovanni."lnemen1:oa 4• Derecho 
Criminal". Edit. Temis, Bogotá Colombia, 
1979. P. 31, 32, 33. 
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o) Ol'RA.S CONDUCT.o\S ANTISOCIALES. 

En .'l!'xico, 1 concret.9..;;.ente en el Distrito Fede.

ral,. se da un fenómeno muy especial, que merece to

d~ la atenci6n ~or ?arte de todos nosJtros 1 las -

autoridades reapectivas, ya que es un problema. bas

tante serio 1 que a todos ata.~e, me refiero a las -

conductas antisociales cometidas ?Or los menores de 

edad; ¡ si cien es acertado que dichas conductas 

sean encuadradas en for:na diferente en r-=lación al.

trato qua se les da a los adultos ta~bién es ciert2 

que dichas conductas de los menores de edad, son -

verdaderos ilícitos penados 1 tipificados por la -

ley penal. 

Ahora bie~, la población de M'xico, es de jóve

nes,por lo tanto es necesario legislar adecuad.amen

te esas c:n~uctas a fin de proteger a la sociedad -

de los ilícitos cometidos por menores de edad. 

La !acilidad relativa con que los ~enores sale~ 

del Consejo Tutelar para Menores Infracto rea del -

Distrito Federal, despues de b.aber 1.nfrin~idoe los

ordenamientos penales, sin que se logre verdadera-

mente u.na readaptación, con el !in de ?revenir en -

el futuro trasgresiones a la ley 1 a la sociedad,

en dicna 1.nst1 tuci6n, no se logra prevenir éstas -

conductas, no se na podi~o crear conciencia en es
tos individuo~ juveniles debido a que inmedi4tamen

te que ea.len no bay una inatituci6n que vigile a -
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los mismos 1 la reeducaci6n se descontinúa., volvit!I.!! 

do a. del~quir. El problema de la. delincuencia juv! 

nil d.e M'xico reviste serios problemas por la com

plejidad. que los ocasiona; pero sin lugar a dudas -

que la maJoría de estos menores son de estratos so

ciales, en donde el indice cultural. es bajo, pro

vienen d.e hogares destruidos las mayoría de las ve

ces, en d6nde también hay problemas morales, econó

micos 1 las más de las veces ,roliferan estas con

ductas en barrios popul.osos de nuestra. ciudad. 

Por otra parte la señora Leticia Ruiz de Cha -

vez, en su libro " MARGINALIDAD ", dice rea pecto a

loa menores de edad que... " hasta. !echas muy reci!n 

tes, los olvidados 6 postergados socialmente ta:nbién 

--~ lo han sido por la investigaci6n científica r
es así que en el momento en que tantas preocupa.

e iones suscita la niñez 1 la adolecencia, mu1 poco

sabemos de ellas. 

La profusa 'f confusa literatura---dice - acum~ 

lada en los IÍJ.tiaos arios acerca de la problemátiC,! 

del niño 1 del adolecente, no puede disimular la e~ 

cacee de conocimientos bastantea serios que tengan 

alguna fu.ndamentaci6n cientifica • !n muchas ocasio 

nea, lii de!ormac i6n, l.a falsedad , • de la. realidad-

1 la 1ncomprenai6n de la neceaidad de asumir un PU!! 

to de vista sociológico p~r~ estudiar 'ata problelD! 

tica , se explica por la ignorancia de los aporte•

qU• la ciencia social puede hacer. Pues si bien ea-
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cierto que la ciencia social está lllU1' lejos de po.;...;.. 

der dar respuesta acabada a todos los interrogan~ 

tes planteados, tal respuesta sería imposible fuera 

de ella. 

Es así que al es'tU.diar el problema espec!fico 

de la conducta antisocial de los menores, debemos -

insertarlo en el marco general de nuestra sociedad: 

1:sistema económico. Si es común la tentaci6n.de a

bandonar eee ~urco estzuctural. socioecon6mico cuan

do se estudia la conducta antisocial de los menore! 

la tentaci6n se redo ola para lllUChoe '; cuando el aná

lisis se refiere a grupos marginal.es. Es :nuy fre -

cuente unir la idea de niñez 1 adolecencia como fe

ndmenos excepcional.es de car~cter psicol6gico la de 

que la marginalidad es un~ situación patológica o

casi patológica producto de la desadaptación de -

ciertos individuos o grupos a. la sociedad en que V! 
ven. 

La marginalidad sigue diciendo esta autora-- de

be ser analizada como lo que real.mente es, un pro~ 

dueto estructural de gran complejidad ~ue no ~er.ni

te explic3ciones simplidtas para terminar separán 

dolo de la socie~ad en que se inserta. 

El estudio de los menores de!icientemente inte

grados en la e:ot~uctuia social deba formar parte de 

la temdtica g&neral. de l~ marginalidad social."(40) 

D• lo expuesto se deduce que el problema da los 

menores reviste importancia tál, que no podemos a.na 

40. Ruiz de Chavez P. LeUcia. " Marginalidad 1 Con 
ducta Antisocial en Menores".(estudio exploratorio) 
Cuaderno~ del Inst. Nal. de Cie cias Penalee. P.10. 
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lizarlo de mu.y a la li.gera, merece toda la atención 

de. nosotros, porque en toda conducta antisocial co

metida. por un menor tiene siempre un trasfondo 1 -

problematica social de nuestro tiempo, atras de lae 

desviaciones de conducta de los j6venes, siempre e

xiste como corolario un hogar destruido por la in -

compreai6n hacia la niñez, los malos tratos hacia -

ellos trae como conaecuencia aumento de la delin.--

·cuencia juvenil; en tanto no mejore la situaci6n e

condmica de ~éxico en general, la criminalidad de -

los menores de edad i~á en aumento, se ha detsctado 

que la. criminalidad de el Distrito 1edtiral, gran -

parte es cometido por adolecentes entre los doce y

dieciocho años de edad; este au:nento de delitos la

mayoría de las veces son com .. tidos en gru9oe de su

jetos desadapta.dos 1 ~acorosoa contra el resto de 

la sociedad, sobre todo en la gran mayoría de laa -

colonias populares 111gar en donde son el azote de -

ptqucños comerciWltas,ciuda;ianoa inermes, mujo:res,

eiendo estos loa sujetos pasivos de delitos como -

robos por asalto, homicidios, lesiones, da.1o en pro 

piedad ajena 1 vio1~ciones. Por el anonimato en el

madio en que se actua 1 por el aumento de la pobla

ci6n ca.si siempre quedan impunes estos delincuentes 

por lo que considero que de momento no es posible -

frenar los indices delictivos de nuestra ciudad, en 

tanto no se solucionen aus problemas econd.uicos que 

a todos nos afecta; es nesesario frenar el creci -

miant~ dd nu~stra ciutiad. 
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· d) LOS DELITOS CORPORALES PATRI"'·fON!ALES Y SEXUALES 

Antee de hablar de los deli~os corporales,pa

tri:noniales 1 sex~ales, c1~0 necesario retroceder -

en el tiempo f fijar nuestra atención en 1éxico an

tes de la Conquista de los E3pa3oles. Como sabemos

al pueblo Azteca era funda.:nen tal::ien te guerrero, gen 

te de carácter recio, acostumbrí:idos desde pequeuos-

a una educación férrea, diciplina.dos ; con un sen

timiento muy arraigado al dea~recío de la vida 1 a

la lucha para conseguir prisioneros y·poderlos'sa -

orificar en el·!emplo del Sol-a Huitzilopochtli. 

Poi· otro lado también los españoles, i.li recor 

d~mos un ~oco en la conquista fueron a veces extre

mada:nente crueles, sino basta I'1lCOrd.ar a los ;>ro 

pios autores qu~ venían acompañando a Hernán Cortéz 

co~o Don Bernal Diaz del Castillo, en su obra lla

ma.da " Historia Verdadera de la Conqui.:>ta de la Nu~ 

va España. "; en su tN.yec to b.a.cia e 1 1/alltl de Jriéx i

co. pasa con tlaxcal.tecas por Cnolula, Cortéz se dá 

cuenta a tiempo que les tenían pre parada •.in.;. embos

cad.a, 1 se adelenta a estos hechos r les pide que -

se reunan loe Cholultecas en un patio grande, la. -

gente de Cortiz ~dos 1 a. cabal.lo <Sierra 1 ta

pa las entradas de el patio en dónde se niunen la

gente principal de Cb.ol11la 1 luego que ha hecho es

to sigue diciendo ••• • 'bien de mariana. que vinieron

los Cllolultecas con l& gente de guerra, fl'J. todos -
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nosotros est4.bamos rJJ11 apunto para lo que se hab!a

de hacer, 1 los soldados de espada 1 rodela puestos 

.a la puerta del gran patio para no dejar sal.ir nin

gun indio de los que estaban con armas. Nuestro ca

pitán tambitfo estaba a cabaJ.lo ( se refiere a. Cor

t4z) acompañado de muchos soldados para su guarda.

y desde que vi6 que de tan de mañana habían venid2 

los caciques,pap~ ( sacerdotes ) y gente de guerr'! 

dijo: " ¡ Que voluntad tienen estos traidores de 

vernos entre las barrancas para hartara~ de wes 

tras carnes ¡ " Mejor lo hará nuestro seaor ¡" 1 di 

cho esto les recrimin6 su traición a los de Cholul! 

y en seguida orden6 la matanza que todos ~abemos h~ 

zo en dicho 1ugar 1 luego sigue diciendo Don Benia!, 
Diaz del Castillo: " Luego mand6 soltar una escope

ta qu ... era la señal que ten{a;nos apercibida para a

quel efecto y se les di6 una mano que se les acorda 

rá. p~ra siempre, porque mata~os muchos de ellos que 

no les aprovechó las promesas de sus falsos ídolos~ 

{ 41 ) 

Para poder ilustrar mejor la idea que trato -

de exponer, citartS otro autor: Julio Guerrero, en • 

su obra" La G4nesia del Crimen en M'xico ", ~ste -

señor dice que: " In La •esa Central de ~4xico de -

aire reseco, caliente 1 luminoso que destempla los 

nervios: donde lds meditaciones a~ entenebrecen -

por el abu8o del tabaco, del alc6hol 1 del cat4: -

con la irri taoión de u.na lucha eterna 4 in!nictuo

aa por la vida y hasta lla·poco con la desesperant! 
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impotencia, casi sec1.1lar pz.ra forzar un plexus de -

solidaridad social; el carácter en gran parte de -

la sociedad ha degenerado 1 las tendencias feroces

b.Sn reaparecido. Des pues de diez gene raciones á ...-..<. 

vuelto a paipitar en al,gunos pecnos de nuestros co~ 

patriotas el al.me. bárbara de los adoradores de Htú.

tzilopochtli; de aquellos de las pri:naveras sagra. -

das que .iban al son lúgµ.bre de su teoonaxtli á ha -

cer razias de prisioneros en las marcas de Tlaxcala 

y Huejotzingo, oara abrirles el pecho con cuchillos 

de obsidiWla, arrancarles el corc.z6n r devorarlo en 

el holocausto de sus dioses (1). Tres siglos de mi

sas y cuarteles fueron pues mur pocos para la evo-

luci6n com'lleta dd carácter en esas masas; y si -

hof todavía reaparece. en el ~a~pesino de l~ Silesia 

el Sár~ata de Atila (2) en nuestras luchas pol!ti-

cas, há resurgido de las multitudes, a la par que -

el guerrero indomable de Ahuizotl el sacerdote san

guinario de Huitzilopochtli. Nada hay más lúgubre -

en efecto que nuestra Independencia: hasta los más

iluatres caudillos manchan au gloria con el derra:na 

miento de sangre que era ~~itiesta~ente inútil. El 

incendio de las poblaciones 1 las ejecuciones en ma 

sa vienen! cada vuelta de hoja como ritornello fd

nebre de uu poema in!ema.l.; 1 si es verdad que no -

escasean almas superiores co~o la de Don Leonardo -

Bravo, que puso en libertad a 300 prisioneros espa

ftolas, cuando supo que el jefe español acababa de -

fusilar a su padre; otros muchos jefes de aquella -
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&~oca y de las posteriores fusil~ban siste'llaticame~ 

a todo los que caían en sus manos. El sistema se ~ 

convirtió en costumbre y: di6 un sello de tál·barba

rie a nuestras luch.~s ool!ticas .:¡,ue ni en el Afric& 

se encuentra¡ p~es co~o all~ de los prisioneros se

hacen cautivos, 1 su rescate es ~1 móvil de la gue

rra, la esclavitud los redime de la muerte. 

En itit1xico oor el contrario f con mucha fre -

cuencia, no se re:td!a oarte de :irisioneros, sino de 

muertos y heridos¡ r ástos eran fusilados 6 remata

dos a pesar del estado de su gravedad de sus lesio

nes, Hidalg.:i :nis:no no s6lo mandaba matar irremisi-

blemente a los co~idos en el camoo de batalla; sino 

g,ue en Guadalajd.ro. '[ en Valladolid mandaba aprehen

der a los sos~echosos¡ 1 los h~cia anuñálear oor la 

noche en lucares a~artados ~~ra oue no causaran es-

c~ndalo con sus gritos. De esta :nan"' ra :nurieron 60.Q 

inoc~ntes; f reco:nendd al jefe Hcr.::osillo que hici! 

ra lo ~ismo en el Rosario 1 Cosalá. En l..i primera -

insurrecci6n la ferocidad lllilitar se desarroll6 a 

un g~do que s6lo se ha vi2to en las guerras asiát! 

cas 6 afric:.mas, ~in respeto ninguno a la h~na.nidad 

1 con olvido siste~~tico de toda regla del Derecho

de Gentes•" ( 42) 

La exace rbaci6n dt- odios ;ue producen las con

vu.lciones sociales deter::iinaron estas r~rocidades~ 

41. Diaz del Castillo Berna!. 
"Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva E• 
paaa." Edit. del Valle de ~.léxico, 1384. P.95 1 96. 
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pero ho1 que es época de paz 'I de atonía política 

.Por un fendmeno atávico rea~arecen· todavía en los -

delincuentes comunes; 1 ae hacen tanto !!?.ás rep'.le-n~ 

tes cuanto qÚe el mdvil de sus crimenee es muy fu---. 

til, por lo general." ( 43 ) 

Visto lo anterior, tal oaréce que llevamos en.

la sangre la fatalidad 10consciente de ser unos as! 

sinos en potencia 1 que en cualquier momento puede

a!lorar una fuerza poderosa que no puede ser contr.g, 

lada •. Lo cierto e~ que en la actualidad en el Dis

trito Federal, los delitos contra la integridad co! 

poral van en au;nento, car:;.cte rizándose por su crue,! 

dad y por hechos 6 mdviles triviales. A diario nos

percatamos que los ilícitos cor,orales, natrimonia

les y sex~ales son los que ocupa las coli.L'!!Ilas de la 

nota roja de los principales periódicos 1 ta.:ibién -

nos cerciorar::os que quienes los cometen por lo ge

neral son sujetos de los estratos más hu.'llildes de

nue:?tra sociedad, :.¡,ue ;>or su incul turd., ignorancia

e inconcic~cia, la~ ~ás de las ve~ea no al~anza.~ a

comprender lo que han hecho; la cri~inalidad en el

Distrito Ped~ral, parte de 4sta tiene su origen en 

la. miseria, en el desempleo, en el crecL11iento des

medido de la ciudad, en el atraso culturo.l de gene

ruciones en que ltlS grandes mafor{as de nustros ºº! 
patriotas se encuentran inmerso•. 

42. 43. Guerrero Júlio. 
" La G.Sneeie del Cr!:nen en 'ltéxico." Edit. PorxÚd. 
~i.S:<ico, 1334. 
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Considero que el problema económico de l.t.!xico, a.fe2 

ta en gran parte a la población capitalina y es una 

de las cadsas indirectas que inciden significativa

~ente en el !~dice de criminalidad en el Distrito -

Federal 1 que aunad::i.s con otras como la ~igración -

del campo a la ciudad ( teca que tr~to en '.lnO de -

los ca?itulos subsecuentes ) , la marginación de gru 

pos de nueatra sociedad de éste ?ais, ~ue son la -

mayoría de la población, a.si co~o el abandono con~ 

t!nuo de ~~tas cla.5es, la apatía de los gnipos el

que poco . 6 n:ida ii;;.cen por in te~rarlos cul tunúmente 

al desarrollo, ed~cación J todo esto va encontrando 

ca::i¡io fértil ;¡ara grupos sectarios de ideologias-

mar:<istas que viendo el ab:;i.ndono de éstos grandes -

conglo~arados sociales sQn presas bi~n fáciles de

teorías ~ue la historia h~ de~ost~~do al tr~v~z del 

tie1:1po ..... ue no o Je ran, ni ~n 102 lu >res en dónde es 

Joctrina oficial 1a. ~ue linita la LLbertrui dt:l Hom

bre, pri-~Ci?iO 1 fin de 13 exis"anc1a hu.:i.;.na; y ~ 

~ue además de esclavizarlo a una oli~~r~uía do~i-

nante G~ el pod~r, sus a~biciones v~ ~ás allá de -

sus fron.te ras, tr-.;,. t.i.nao ;:o 1· todos los :nt! :.!ios de a -

traer a los ;ue ellos lla:nan de algmc:. :·o:'llla "ton

tos dtiles" a su ca~po de influencia 7 de eata for 

ma a.llegarse a estes clases. 

Una vez hecho esto, inicia.o. la desest~biliza-

cidn de los gvbieroos coa. incipiente d~·nocraoia, P!! 

ra !ina.l.Jlente s·..1mirloa en tir:ln!as ::iás cruéles • 

El lector d~l praa:a.te tr~oajo se pr~guntanl -

de el porqu' de ástos ra~ona~ientos, pero b1J.Ste ni-



91 

cordar los acontecimientos acaecidos en ~6x1co en-

1968, con el movimiento estudiantil 1 otras mas de

nuestra sociedad y de ahí en adelante, por citar e~ 

lo algunos e'jemplos, los desfiles del 20 de Noviem

bre de 1985, en que gzv.pos extraños a los intereses 

de Jl~xico, aprovechan las circunstanciae para crear 

desorden 1 confusi6n, llevando al. cabo conductas an 

tisocialee de todo tipo; as! mismo cocno é indicado

antes,. la poblaci6n del Distrito Pederal está inte

grl:lda por diferentes grupos de sujetos, con dife-

r,,ncias de nivel cultural, asi co:no poder econdmic~ 

1 natural.mente estas clases "pudientes" y "l lugar

en donde viven se caracteriza por una mayor"tranqui 

lidad social. 1 bienestar de vida" interrumpido oca

cionalmente por delitos contr& el patrimonio de és

tas personas , as! co~o su inteeridad nersonal, por 

lo general estas conductas antisociales las llevan 

a cabo individuos de un estrato social r cult-J.ra.J. -

mi1s bajo lo que corrobora. lo dicho anteriol'lllente -

en el p~sente trabajo!que a mayor desarrQllo de a_! 

gu.nos grupos del conglomerado social, paralelamente 

aumenta el indice de criminalidad de los sectores -

menos favorecidos por éste desarrollo; grupos socia 

les marginados y resentidos contra el resto de la -

sociedad. que loa rodea 1 que al no lograr su inte~ 

gr~ci6n total al resto de la sociedad ae dedican a

cometer un einm1m1:1ro de ilícitos en contra de el -

grupo que los circunda • incluso de su misma clase-

social. 
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e) LA DIVERSIDAD DE ILICITOS BN EL CODIGO PENAL. 

"El hombre vive, desde siempre, en un medio -

social ~ se encuentra. a cada instante en cont~cto-

con sus semejantes. De estas relaciones surgen cie! 

toa debclres que proceden de reglas estr!ctaa cuya ! 

plicaci6n corresponde a la fuerza µública.. Tal.ea -

reglas, impuestas por el Derecho f'or:ian el ordena

aíento jurídico de un país. De esta manera, la fun

c~~n tr~dicional del Derecho es a.segurar la coexis

tencia pacífica del grupo huma.no, axmonizar las ac 

ti.vidades de loe miembros de la sociedad. 

En lo que se refit:re al fen6meno de la crimina 

lidad, la colectividad debe reaccionar contra a~ue

llas person~ •.¡,ue ignoran las regla.a más ele:r.enta

·les fij~as por l<c:1 autoridades competentes con -

vistas a la ar:noniZaci6n de los lazos socüues. Sin 

embargo, la reacción de los podt.res ?\ib1icos no pu! 

de ser la rt:acci6n brutal 7 ciega de la victima ó -

de sus parientes cerca.nos;debe ser organiza.da y a.:... 

daptada a ciertos fines. 

La reacci6n contra la actiVidad criminal. tam~ 

bilin debe desarrollarse en el plano juridioo. sino

se q~iere conduzca a la anarquía 6 a la t~ranía; l~ 

hará. pues,a~gún ciertas le1es establecidas de ante

mano. Aia!rica Latina pertenece al sistema jurídic~ 

del ll.aJiado :nWldo occidental, que abarca los pa.ise! 

de Europa no sometidos a la influencia ideol6gica -
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de la URSS, los países americanos 1 los de otros d~ 

otros continentes que hG1.Il adoptado el sistema rolll!: 

nieta Common Law. E3ta fanilia jurídica se funda -

e1. los principios more.lee del cristianismo, en los~ 

principios políticos ¡ sociales de l~ Je~ocracia li 

beral 1 en su estructura económica capitalista.Cóil!!, 

tituye esencial~ente Wl sistema codificado, conce~ 

diendo gran importancia a las definiciones legales

ª las nociones abstractas, a lo t~cnica 1 sil do~ 

tismo jurídico. Las normas de Derecho son considera 

das en estos países como normas de conducta eetre~ 

cha.mente vinculadas a preocupaciones de justicia 1-

moral ". ( 44 ) 

Los juristes latinoa~ericanos poseen un pensa 

mien~o hu:nanista; teniendo en cuenta que nuestras -

sociedades modernas son sociedades con base legalis 

ta, la orincipal fuente for~al del Derecho, es la -

ley, es decir la exoresi6n hecha cor el poder públi 

co coooetente, de una. reP"la, de una vol"..mtó.d for:nu

lada :ara el futuro r oromul~ada en un texto escri-

.12 • 
As! oues, la ley es esencialcente la expresi6n

de la voluntad v.~ne1~l. De este principio s& deduc! 

que ~"' ley es tanto mejor cuando da u.na satisfac 

ción más grande a la.s necesidades sentidas por la 

colectividad. El autor Jos4 !~. :1ico, de ·:iuien se 

han retomado los anteriores conceptos de su obra 

" Crimen y Justicia en América Latina", prosigue--

44. Rico M. Jos,, Op. Cit. P. 232. 
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•••" que si tuvieramos que clasificarlas por su im

portancia indudablemente habría que colocar en la -

cúspide las prescripcionee, como las declaracionea

de los Derechos del Hombre, que no son si.no máxima! 

del Derecho Natural. Vendrian des~ues las le¡es ..;..... 

constitucionales, cu(o objeto es definir la funci6n 

de los poderes pú.blicos; e:::ta.s leyes de una impor

~a~cia capital, forill~ una especie de marco en la -

cui::J. se inscriben l~s leyes ordinarias. Estas últi

cas ~ucJen dividirse, a su vez, .en varias catego~

ria.s: civiles, penales, administrativas, etc. tie-

nen por finalidad regir los principales sectores de 

la actividad hu.~ana y social 1 se exteriorizan ge

neralmente en for:nulas escritas é incorpor.ldas en-

foz~a estructur~da y coherente, a co~pilaciones lega

les denominados " códigos". 

No obstante, todas est~$ reglas de derecho ti~ 

nen un carácter e.:iinentem.;:nte provisional. Puesto

qu¡: el gru;:io c::i.:nbia, ta_r.bién el derecho debe cam -

biar. Di:ha nece3iiad está ?revist3 ad~oás en todos 

lo:.. sistt::z:as jurídicos 1 se aplica a tod:..s las cla

ses de leyes. Co:r.o las demás i.Lstituciones sociales 

esta:: nacen, s.: desarrollan 1 mueren. Sui:len s·.irgir 

c~ar..do ciertas necesi~ades ee hacen Stntir ~n íonna 

a;ire Tlid.!~te, se :i:odifi;:&.n con la evoli.lci6n socia.l --

1 son deroe .... das c,,aado, por di·1er:oas razones, 1a -

no corresponden a las aspir~~ionea del erupo so __ 

cial ". ( 45 ) 

45. Rico Y.. Jos' Op. Cit. P. 233 234. 
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En Máxico se siente la necesidad de hacer un estu-

dio crítico de nuestra realidad social, en lo refe

rente a la criminalidad y a los ordenamientos pena 

les, porque considero que las sanciones en nuestro 

C6digo Penal para. los delitos tales como el Homici

dio, violaciones, robos, dafio en propiedad,han queda 

do tuera de ápoca y s~ deben actualizar a loe reque 

rimientos actuales de nuestra sociedad¡ el sdlo ha

cho de aumentar la penalidad para determinados il!

ci tos penales, ne va a solucionar el ya alto inore-

1nento de la crimina.Íidad de nuestra ciudad, sino -

que ae debe aplicar efectivamente lo::: avances en De 

recho Penitenciario 1 poner en préictica verdadera

mente y con imagi.nucion diversos substitutivos pe

nales a los sujetos que sean suceptibles de los -

mismos 1 hacer estudios de la personalidad. de to

doa los inaividuoa sujetos a procesos a fin de que 

los más peligrosos sean reubicados en otros lugares 

de ma¡or seguridad , en primer lugar para evitar su 

fuga ¡ en segundo lU8ar para que no corrompan a -

los inteTDOa con ade posibilidades de read.aptaci6~: 

La cárcel co~o hoy las conocemos o Recl.naorio• 

no Ci.llllpl•n su cometidos pues lejos da readap'tar a -

loa sujetoa, 4stos salen de la priei6n mas agreai-

voa contra la sociedad., proliferando más las con

ductas antiaocialea. z.to twnbiJn ae siente en •l -

Oonae jo fu telar Pan Menoree Intracton• del. Dietri 

to ••cleral, 1a que los menores algunas vece• salen -
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con relativa~ ·racil.idad sin que se logre con

cieatizarlos o readaptarlos para prevenir las con-

ductas antisociales de fatos. Por esto se debe a- -

plicar las corrientes más progresistas de el De--

recho Penitenciario '! la Criminología. 

Estoy completamente de acuerdo con Jose l. ----

Rico en el sentido de que ••• " En nuestro mundo oco!. 

dental, la ley penal. debe, en princ.ipio, intentar

alcanzar ideales de humanidad, libertad 1 justicia. 

El ideal de humanidad se manifiesta <:n la condena.., 

de ciertos comportamientos (homicidios, lesiones,-

violaci6n, secuestro arbitrario, malos tratos, robo 

con violencia y otros delitos semejantes ) que se 2. 

ponen al reapeto mu.tuo que nuestra civilizací6n~hu

lliaiata impone como condición esencial ~ara la vida 

en sociedad. Tales normas 1 condiciones se aplican 

tanto a los individuos como a los poderes que cier

tos organismos ó autoridades pueden ejercer sobre 

las personas detenidas o condanadaa. 

El ideal da libertad exige el reconooimiento-

1 la aplicación de detenninadoe principios, entre -

los cuale• figurcu1 el de la legal.idad de los deli

tos f de las penas, '! el da la preeuncidn de inoc•A 

cia 1 el del reapeto de loe derechos de la defensa'! 

{ 46 ) 

46. Rico •· Joe4 • Op. Cit. P. 234, 
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Este autor, d~fine al crimen " como un compo~ 

tamiento gue representa un atent~do grave contra -

los valores existentes en una comunidad en un momen 

to dado, la ley pena:l, al condenarlo, se refiere e

sencialmente a ciertos valores. Sin Embargo esta 

funci6n, no ea un fin en sí sino que forma parte de 

un objetivo mucho más amplio: favorecer la emergen

cia de una sociedad d6nde la calidad de vida sea m! 
jor. En este s~ntido l~ reforma del Derecno Penal -

no es m~ que un aspecto de la reforma general de

la sociedad. No obstdll.te el Derecho Penal no puede 

por s{ mis:no crear la sociedad ideal; dnicamente 

puede contribuir a la formación de la estructu.ra so 

bre la cual. dicha sociedad puede nacer y desarro-. •• 

llarse "• ( 47 ) 

Por 111.timo este autor indica que ••• "Como ocu

rre en los demás paises, los delitos contra la pro

piedad ( especialmente los robos ) ocupan en Améri

ca Latina el primer lugar entre las infracciones -

seg1.1idos de loe d~litoe contra las personas ( en -

particular las lesiones 1 homicidios)" ( 48 ) 
"Los paises lati.noam4ricanos presentan una cri

minalidad primitiva 6 arcaica en las zonas ruralee-

1 \1rl8. delincuencia de inadaptacidn econ6mica 1 cul 

tural en las ciudades, especialment~ en los barrioe 

desfavorecidos 1 miaerables de las grandes metr6po~ 

lis, •n donde reside una pnporoi6n importante de

la poblacidn." ( 49 ) 

47,48, 49. Rico. •· Joa~ • Op. Cit.P.235. 
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a) La delincuencia z la miser.ia en ~~~xico. 

Empezaré por tratar de definir el. concepto de

criminalidad; " Según Pinatel, en crimininologia e

xisten tres niveles de interpretación, frecuentemen 

te confundidos: el del delincuente, el de la delin 

cuencia y el del delito. Es esencial distinguirlos, 

Sdber agrupar loe hechos recogidos bajo la rubrica

ª la cual corxcsponden. 

La criminalidad, es aquél fenómeno de masas ~ 

constituido por el conjunto de las infracciones que 

se cometen en un tiempo y lugar dad.os. Por lo que -

se refiere a la criminalidad se suelen distinguir -

tres niveles de.realidad. 

La criminalidad real, está constituida por el

conjunto de delitos que se cometen afectivamente -

en un espacio y tiempo prescindiendo de que ha;an 

sido o no denunciados, investigados o condenados. -

La criminalidad real sigue siendo una incógnita en

criininología ya que la sociedad, nunca sabe la can

tidad exacta d. delitos que se co1ne ten realmente.

Sin embargo sólo este conocimiento de la delincuen

cia retü ·uede dar a la criminología una Da.se inata 

cable. 

Incluso si una parte eumQmente iJ:lportante de -

la cri:uinal.idad deberá eieropre quedar fuera del al

canoe de las autoridd.des del control social, por 12 

me~oe se puede saber dl ndmero exacto de in.fr~ccio-



100 

nea comunicadas a la polic!a 1 al !linisterio Públ! 

co o descubierta por dichos organismos. Este tipo

de criminalidad recibe el no!llbre e ri;nina.lidad apa

~' pues co¡11pre11ó.en los delitos que aún no han

sido juzgados por los tribunales. 

Pinal:nen te, el .le la e ri.ninal. idad legal es a

quella que re:>111. ta a.ü conjunto de condenas pronun 

ciadas 9or los tribunales en lo penal, o por lo m~ 

nos, del nú.nero de asuntos juzgaiios 6 de decisio

nes adopt~das por dichos tribunales." (50) 

El cri:ninal,es el autor del hecho delictivo•

el crímen , desde un punto de vista jur!dico, e3 -

delito todo comportamiento humano { accitSn u omi-

si6n ) previsto y castigado ;ior la le¡ penal a 

ca1sa del trastorno ocasionado al 6rdeo social. 

Sin embargo el concepto lee-al enc.ibre u:i.a realidad 

social 1 hurad.lla, la cual, como fenómeno es anterior 

y la motiva. Efectiv~~ente, ~n el origen de cada -

delito ~ncontramos siempre ~1 acto de un individuo

en rebelión contra l~ sociedad de l~ ;ue es miem-

bro". ( 51 ) 

Otro concepto de Criminalidad lo da el autor -

Octavio A. Orellana Wia1~0 1 dice:" La criminología 

es una ciencia $int~tica, causal, explicativa, natu 

ral ¡cultural de l.;;.s cocductilS antisociales.''(52) 

50. 51. Rico ~. Josá. Op. Cit. P. 32 1 33. 

52.0rellana ~iarco Octavio A."Y.anual de Criminología" 
Edit. Porn1a, ~éxico, 1382, 2a. Ed. 
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Para el ~aestro Luis Rodriguez Manzanera en su libro -

ütu.:.tei.d:o " Criininolog!a "dice al deÚnirL. lo siguiente:"~ 
criininologia., el fen6:::eno antisocial puede analizarse en .-

diferentes niveles; la distincidn ee importante, pues ~ 

tiene consecuencias ~etodologicas e interpretativas nota.--

bles y dice ~ue es necesario estudirlo desde tres puntos de 

-vista o niveles para evitar confusiones, mur frec.~entes en 

esta materia. y agrega " a.) El crimen. Conducta antiso 

cial propiamente dicha, es un episo~io que tiene un un prin 

oipio, un desarrollo T un fin. 
&n áste nivel se analizan todos los factores y causas

_ que concurrieron para la produccidn del evento. Loa aspee-

toa bioldgicos, psicol6gicoa , antropológicos, ~ue llevaron 

"el . paso al acto" • 

b) Criminal. Es el autor del crimen, es el sujei;o in

dividual1 actor nrincipal del drdJ!la antisocial. 

e) Criminalidad. Es el conjunto de las conductas anti

sociales que se producen en un tiempo y lu~ar determinado." 

( 53 ) 

La delincuencia en ~éxico guarda estrecha relación con 

la miseria, se podría decir ~ue una 1 otra van de l~ mano -

porque a m.a.ror pobreza de sus ciudadanos se obser1a Wl !ndi 

ce de aumento en los delitos, p~trimoni~les, sexual.es, he>

mioidios, debido principalmente a que lo.a ola.Ges de la so-

ciedad w deatavorecidos econ1hicamt!nte, se ven en la ne 

oesidad de buscar au sust~nto de una u otl";i for:ca 1 a veces 

cometen conduct·.us antisociales c~mo medio para poder obtener 

algú.noa satiafactores. 

53. Rodriguez Wanzanera Luis. " Criminología" Ed. Pornia. 
M4xioo. 1381. P. i5. 
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~e atrevo a decir que la miaeria,no es más que 

un !actor, entre otros más que inf'luren ai¿:nificati 

vamente en la delincuencia en el Distrito Federal. 

La pobreza repercute en el aumento de la delincuen

cia , a.sí como el éxodo del campo a la ciudad,camp~ 

sinos que a falta de trabajo en el agro mexicano 

llegan a buscar me j.:.·res horizontes con todos sus f,! 

miliares, sin saber que lejos de encontrar emp\eo -

vienen a agrav<U" su situaci6n de ellos mismos y a -

crear problema.:3 sociales, tráfico de drogas,distri

buci6n de las misoa.s, entre otros. 

Por esto creo, que el d!a en que México logre-

1.ncorporar la caror{a de sus clases mar el.nadas. al

proceso de desurroll.o del país; que logre dar empleo 

a sus desocupados; que se frene el éxodo masivo de

sus C.lmpesinos a la ciudad; •.¡ue se loere dar usis

tencia s~cial a estas clases¡ que se lo~re arraigar 

a sus caw?esinos en su lu;~r de origen, creando in

centivos y la infr-a- structura. nece-'>aria para <tue -

produscan m&s; el dia que se logre d~r educación -

a la ¡n¡,.¡oria de nues~ros conciudadanos 1 que puedan 

hacer frente a sus ¡iroblema.s económicos más funda

mentales sin coartar la libertad del ho:nbre :1 sus -

principios más ele~entales del ser humano; el dia -

en 1ue lo:re1;:os todos los mexicanos esto 1 que es -

un reto para todos los mexicanos; cuanJo se logre~ 

esto entonces estaremos en condiciones de afirmar -

que la miseria en ~exico ¡a no será factor determi

nante en el {~dice criminal. 
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b) LA EX.PLOSION Y. CONCE:.;TR..'\CION DBMQGRA?ICA EN EL 
DISTRITO ?EDERAL. 

La Zxpioaión 1 Concentración Demográfica en -

el Distrito ?ederal, es sin lugar a dudas un factor 

que incide constante::ierite <illl el au;.1ento de las con

ductas antisociales en el Distrito Padera.l., porq_ue

gra.ndea conglomerados sooia.les hacinad.os en cinturg 

nes de lllieeria alrededor de la Ciudad de México,ca

reoen de loa aarvicios más elementales como, vi-

vienda, pJ.anteles de educación elemental, como son -

primarias, secundarias, falta de drenaga, luz eléc-

trica, agua,entre otros; pe=o además de estas caren

citlS de servicios funda'1!entales para poder llevar -

al" mínimo una existencia tranquila", tambián ha

ce !alta fuentes de empleo, lo que orilla <l ests.s -

personas a delinquir 'f a co~eter un ainúmero de -

ilícitos colllo, robos, lesiones, hoaiicidios,.:irostitu 

ci611, drogadicción, venta ¡ distribución de enervan 

tes, adei.tlás cie llevar una vida promiac1ia por tal ta

d.e \lila vivienda dign:::. :iara la faaiilia. 

?odo lo anterior, aunado a un alto indice de -

natalidad, ignora.~cia, T a un. coo.atdnte 'xodo del -

campo a. la ciuda.i lo ·.iue ter:uina de agravar el pro

blelll&, que en la ciudad Je hl4xico ha llega~o ya a -

l!:nitas intolerables, porque no es posible tener ua 
control, sobre los detinc~entes 1 no existe ademáa

la torma T los :n'todos :idecuadoa 1 estudios necesa 

rioa 1 los medios econdmicos at.lf'icieatea ?ara nace.: 
trente al proble ... 
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!odo lo a.pterior se corrobora ~~n la opini6n -

de José M. Rico, quien afirma que:" ••• la compleji -

dad ~e la vida urbana somete a los individuos a ras 

tricciones 1 condiciones particulares. No es f'ácil

para los nuevos moradores comprender la necesidad -

de las mismas 1 disponerse a conocerlas o aceptar

las--- sigue diciendo el autor qu.e--- en varias oca 

siones se ha expresado la opinidn de que la crimi

nalidad. está ligada a la urbanizaci6n. Según cier~ 

tas tésis, el indice de la delimluencia es más el! 

vado en las grandes aglomeraciones 1 aumenta a med! 

da que crece la talla de la ciudad. Además la evol~ 

ci6n de la estructura. social agrava la criminalidad 

de los habitantes del campo que se instalan en las

ciudades. ·Efectivamente, la urbanizacidn parece~ 

lle_var consigo un ma¡or anonimato, crea valores so

ciales diferentes, algunos de los cuales incitan 

a la delincuencia , conduce a una ma7or libertad de 

accidn, suscita n\1.'llerosas tentaciones de infringir

la 1•1 y provoca un~ ca!da general del encuadra:nien 

to social asegurado por la ta.nilia o las asociacio

nes pueblerinas, loa efectos de la urbanize.ci6n se

hacen sentir con ag~deza particular entre los j6ve

nes. 18 esencialmente por asta razdn por las que en 

casi todos los países del mundo ae reclutan los de

lincuentes en~re jóvenes que viven en las ciudades; 

en 4ataa condicion~• 11na gran pro'°rcidn de delitos 

aon cometidos por persona.a de manos de 20 año• de~ 

edad • Subraya aaiaiamo que el ?>rognao da la.a ctu-
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dades tienen a menado como consecuencia la apari ~ 

ci6n entre jóvenes de una forma distinta de cultura 

liberada de los controles impuestos por los adultos 

se trata de una cultura con normas y reglas parti

culares que puedan conducir frecuentemente a cier-

tas especies de delitos cometidos para distraerse -

experimentar nuevas sensaciones o procurarse bienes 

materiales. En la mayoría de los países la juventud 

tiende a mantenerse al margen de la sociedad urbana 

compleja, es más propicia a la fo?'l:laci6n de grupos; 

clanes, bandas organizadas 1 asociaciones reducidas 

de individuos asociales." e 54 ) 

La explosión demográfica o aumento de la pobla 

ci6n de la Ciudad de ~éxico, cadli día au.~enta más -

sin que se logre frenar su urbanismo; de tal suerte 

que conviene citar las ideas del ilustre pensador-

Thomas Roberto Maltthue, ( 1766-1834 ), en su folle 

to " Ensayo Sobre el Principio de Población"• dice 

que: "que la pobltlci6n se duplicaba cada 25 años -

y su progresión ( geométrica ) 1,2,4,8,16,32,etc~

( 55 ) 

Por otra oarte el autor Diego G. L6pez Rosado

en su libro " Problemas Económicos de :1:éxico ", ha

ce referencia. también a Roberto lrlalthus y dice: "Des 

de que Mal thus public6 su libro " Ensayo sobre el -

el principio de la poblaci6n", en 1798, cobraron U!! 

54. Rico Jos4 M. Op. Cit. Cit. P. 216, 217. 

55. Rangel Couto Rugo. " Guia para el Estudio de la 
Historia del ?eneami~nto Económico" Ed. Porrd~ 2a.
Ed. ~éxico, D.F. P.56. 
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ma1or impulso las teorías que atriburen al exceso -

de población la culpa de la miseria en que vive la

mayor parte de la humanidad. Estas teorías q~e se -

conocen como " malthusi2Ulas ", afirmélJl que la pobl! 

ci6n ee multiplica a u.~ ritmo mucho más acelerado -

que la velocidad con que puede au.~eotar la prQduc

ci6n de subsistancias para la misma; que la mejor-

m::.i.nera p_,ra reducir las ¡Jrivaciones humanas y evi

tar ri~sgos ma7ores, es desminuir la natalidad la-

cual debe hacerse meuiante un control que se impone 

ga voluntariamente cada familia", { 56 ) 

Así mismo este autor dice ~ue :"Los problemas. 

demogr,ficos de r.Mxico, más que una sobrepoblación, 

se refieren a otras características como son la ma

la distribución de los habitantes; su rápido creci

miento que influye sobre la composición, por edades 

el todavía alto grado de analfabetismo," ( ·57 ) 

Por Últi:no este a;.tor expone que: " Actual:nen

te el límite entre la población rural y la pobla -

ci6n urb.;.na de ~éxico es de 2,500 habitantes; esto 

quiere decir que se considera como poblaci6n rural

ª l~ que vive en localidades de 2,500 habitantes. -

De acuerdo con este criterio, para 1963, se estim6 

que el 5.S.71' de la poblacidn mexicana es urbana y

el 41.3 ~ rur-.ü.. El proceso de urbanización ea suma 

mente rápido , pues en 1950 las proporciones eran -

de 42.6 1- para l urbi.lna 1 57 .4 '/. para la rural. 

Este fend~eno es reoultado de la corriente migrato-

56. 57. L6pez Rosado Diego G."Problemae Econdmicos 
da i!bico". Edit. UNAM,.LMxico. 1970. Ja. Ed. P,63. 
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ria del campo '1 la.a· ciudades, principalmente hacia.

la ciudad de M~xico." ( 58 ) 

Pinal.mante Don Hugo Rangel Couto,dice al. hacer 

refe1~ncia a Roberto Malthus, que antes que eete a

utor hablara sobre el concepto de poblacidn, ya o-. 

tros ilustres pensadores en la. antiguedad. habían t~ 

cado este tema 1 e.a as! co1110: " Pidon de Corinto -

(926 A. de c.) señaló que la poblaci6n de un Estado 

debe ser limitada, ya que si excede de determinada-

··· proporoi6n, origina la miseria, el crimen 1' la sed,! 

ci6n. Platón (428 años A.de c.) señalaba en" La R! 

publica " un l!m:\.te infranqueable para la población 

Arist6teles (384 afl.os A. de c.) hizo una afir

mación semejante a la de Pidón y haciéndose eco de

su maestro Platón sedal.aba un l!:nite infranqueable

al número de hacitantes". ( J9 ) 
Por lo ~ue hemos visto podemos !lfinnar ~ue la

ex~los i6n demográfica 1 la concentración de grandes 

nuoleos de población, en el Distrito Federal, son -

factores que influyen significativamente en el alt~ 

indice de conductas antisocial.es, au~entando la de

lincuencia 1 todos los problemas que esto genera; -

por lo que es necesario frenar la llligraci6n del C3.J! 

po a la ciudad arraigando a las personas en su lu

gar de origen, ~reando incentivos en la provincia -

co1:io fuentes de trabajo, y evitar que aumente la P2 

bl~ci6n del Distrito Pederal. 

58. 59. L6pez Rosado Diego G. Op. Cit. P. 65. 
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e) ~A CRISIS ECONOlti"l.CA EN llEXICO, co;;.o FACTOR EN 

EL DELITO. 

La crisis económica en México, no cabe duda -

que cobra singular importancia. actualmente, debido

al impacto que ocasiona a los habitantes de la Ciu

dad de m~xico y de todo el pa!s, siendo las clasee

más pobres los que resienten este problema. 

en un sondeo llevado a cabo por la Revista 

"Contenido" acerca de la crisis economica de Méxi

co se dijo que ••• " las encuestas de opinión, que -

permiten evaluar las reacciones de los ciudadanos -

ante los hechos pol!ticoa, económicos, y sociales -

fue realizada por el Instituto de Investig~ci6n de

la Comunicación, A.C., un~ empresa con amplia capa

.cidad técnica y experiencia en el ramo • Pueron en

trevistedos 600 personas de diversas edades, perte

necientes a los niveles económicos alto, medio 1 ba 

jo, del área metropolitana del Distrito Federa1. 

La selección de los entrevistados se realizó-

totalmente al azar, con lo cual-- segdn la teoría -

estadística más aceptada-- se obtiene resp~estas ~ 

prescintativas del total. de la población, con un maE 

gen de error de tan s6lo el 4 porciento o en menos. 

El trabajo de campu f'u~ real.iza.do entre loa 

dias 19 y 22 de marzo anterior ( 1985 ) • 

Una de lc..s entrevistadas coincidían con la opi

ni6n generali~ada en el sentido d• ques" si la orí-
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sis se prolonga el país sufrirá rebeliones, hambre, 

i~vanta.mientoa, desempleo, violencia, más delincue~ 

cia y hasta un golpe de· Estado 6 una invasi6n extl"!ll 

jera". ( 60 ) 

Así mismo, casi todos estab.an de acuerdo en -

que la actual crisis económica de nuestro país, se

deb!a a los siguientes factores: entre otroa •• "pz-i! 

cipal~ente a errores de la adfilinistraci6n del sexe

nio pasado, a la corrupción, en la mencionada admi

nistración, a errores an eae sexenio, a las presio

n~s e~teI"1'las, a los sacadolares, y a comerciantes -

y a empresarios; " ( 61 ) • De esta for::ia C':l.Si to

dos los entI'evistados, de la clase de un nivel alto 

de •.i.n nivel medio, y bajo, estaban de acuerdo en -

lo~ siguientes porcentajes, los primeros en 60 por

ciento, los segundo 81 por ciento y los ~ltimos 78-

por ciento; en la actual crisis les afactata mucho. 

Se f'ora1ul6 otra. :>regunta a los ciudada.."los ti

tulada •• "¿Quá sucederá si la. crísis se prolonga.?. 

Las re:3pu.est .. .:; fueron qua: habría. rebeliones :¡ le-

v•.10tai:iientos; desempleo :¡ ha:nbrc; invasion de poten 

cias extranjeras; violencia, d~lincuencia 7 robos: 

golpe da estado; die ron otras re3pu.;:stas; no su:iie

ron contestar o no supieran 'I el cuadro as el si

&Uiente ••• 

60. 61. aevista" Contenido". Bdit. Contenido S.A 
M~xico, 1383. P. 29. 30. 
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" XVIII: ¿ QOE SUC3DER.ll. SI LA C::ITSIS SE PROLONGA?. 

NIVEL ALTO. NIVEL MEDIO. NIVEL BAJO 
(porcenta~es) 

Rebeliones 6 
Levantamientos. 

Dese:npleo/ 
Hambre 

Invasi6n de po
t"'ncias extran
ras. 

Violencia/ 
delincuencia 
robos, 

Golpe de Estado. 

Otras Respuestas 
(lO) 

No sabe 
NO contestó 

52 

9 

8 

3 

4 

20 

4 

53 54 

12 19 

6 3 

3 3 

2 4 

12 9 

12 8 

XII : ¿ gm: DBB~:.:os liACt;R LOS j~:,"XlCAiiOS ? • 

ProtetJtar. 

Res 1gnarnos. 

Otras respues
tas. 

95 

4 

l 

78 

20 

2 

85 

15 

TOTAL 

53 

14 

5 

3 

3 

12 

10 

82 

17 
l.(62) 

Nota:los datos aqui citados fueron tomados de 
la revista"Contenido" del mes de mafo de 1983 

62. Revista Contenido. 
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Por otra parte en la !!l.isma revista "CONT:Er!IDO!I. 

de fecha, enero de 1381; fué publicado un sugestivo 

reportaje acerca de la Crísis econ6rnica que actual

~ente tanto nos afecta a todos los mexicanos e in~ 

fluye además en la inci:iencia de la crirninalidad,

titulado: " I: ¿ gui~n tiene la culpa ?, de donde -

se extraen los siguientes conceptos: el petrdleo en 

riquece a México cada dia, pero cada noche la infla 

ci6n empobrece a los mexicanos". ( 63 ) 
As! mismo se afirma que i " ere el 111 timo tri

mestre de 1976, cuando el regimen de Luis Bcheve -

rría se arrimaba al rincón de donde histdricamente

se refunden a los gobiernos despilfarradores, ~éxi

co entero gern!a bnjo los efectos de una aguda cri

sis financiera-- el país había contraído una deuda

exte rior de veinte mil millones de dolares, el go -

bierno estaba (lOr cerrar el ejercicio de año con·un 

déficit de 223 000 millones de pesos,. se habían im

porta~o seis millones de toneladas de granos por -

lo reducido de las cosechas nacionales 1 el Úldice

in!lacionariv del año ~gistraba un vertigin~so --

30 ~ --pero algunos observadores se consolaban ~en

san:io que la situaci6n era. tan critica que probable 

~ente ya no se podía agr~var más. 

A fines de 1980, la deuda exterior de ~~xico

b.a crO'jcido tus ta. superar los 32 00.') millones de dcS

lares, y el d&ficit del gobiezno asciende a 466 00 

O ~illones de pesos, Se han importado 9 millones de 

63. i. Contenido P. 37, Op, Cit. 
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Lamant~blemente, la produccidn no ha aumentad.e?. 

a pesar de los subsidios "~onstniosos" con que el -

gobierno ba pretendido estimul.ar a los productores

subsidios que fuerzan a emi·tir moneda para. pagar -

los dtffici te de las carita ti vas empresas paraeatata 

les obligadas a vender a precio de regalo." ( 64 ) 

Sin embargo: hay además otro factor in!lacio

nario, que en ciertos casos puede ser más poderoso

que los anteriores: el án:l.mo de la gente. Desespera 

dos al ver que la inflacidn los empobrece cada día, 

los ci~dadanos pueden mostrarse paranoicamente re -

ceptivos a rumores como los usuales de que el peso

va a ser devaluado, que va a escasear tal o cual -

producto, que se esta gestando un golpe de estado 6 

que los precios se van a duplicar o a quintuplicar. 

En tale~ circunstancias la gente se lanza a comprar 

frenética.mente todo lo ~ue puede, y ninguna medida

democrática-- ha veces no dictatorial- resulta e-

ficaz para controlar la inflaci6n que a tales altu

ras re~ioe el nombre de hiperinflción. Muchos paí

ses han provauo esa locura colectiv3 que deae~boca

en más locura, mds mis~ria 1 ~da desolación."(65) 

Al est(;l.r escribiendo las ... ¡-asentes lineas a -

finales ~el ~es de julio de 1385, se nos ha anun-

ciado otra devaluaci6n del peso; una reducci6n -

del gasto público en 150 millones de pesos, con lo 

que traera consigo l~ deaaparici6n de algunas sub

secretarías 1 otras dependencias del poder públ1co1 

64. 65. R. Conteni~o Op. Cit. P. 28. 29. 
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¿ 1 sus trabajadores, de ~ué van a vivir?, si a es

to agregamos el desempleo, podemos asegurar desde -

este mo:::ien.to que la cri:ninalidad irá en aumento ca.

da d!a, porque al dia de hoy 25 de ju.lio de 1985,

en el desplaeido de los diarios vespertinos se ha -

anunciado e.l despido de 51,JüJ burócratas de las di 

verJas de~~ndeucías del Estado, si a todos los pro

blemas ec.:inóinicos ra existentes debido a la cr{sis

econóoica~ se au~e~ta el des~ido colectivo de gran

d~s cantidad .. s de burócratas , es lógico que en al

go " tendr.1n que emplearst para r.oder subsistir",-

oomo se ha¡a ori5inado la crísis econ6~ica que a t~ 

dos nos afecta en ~ste mo~ento, los cierto que ~ 

quien r~senti·rá ~ esta. cr!sis serán los más des

favorecidos econ6micaillante, 1 esto traerá, como con 

sec•>.encia, un au,:.iento en las conductas antisociales 

~or esto la crísis econ6mica es un factor que in-

cid~ en el aumento de la criminalidad en el Distri

to Federal. 
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d) LOS ESTUDIOS carnuroGEN03 EN EL DISTRITO FEDERAL 

Uno de los primeros esfuerzos de nuestro paie

por lograr un e3tulio adecuado a las necesidades 

reales en pol!tica crimina.l; fu~ llevado al cabo-~ 

por el Instituto Nucional de Ciencias Penales, en -

el Distrito Federal, los dias 9 al 12 de Agosto d! 

1976; bajo los auspicios del Gobierno de :.~éxico. 

Esta reu.~i6n fuá llamada: " PRIMEg COLOQUIO SO 

B~E ?OL!T!CA JRI~'.'INAL EN AMERICA LATINA "; con la -

distinguida ).lrticipacicSn de personalidades de Na -

ciones Unidas, con sus mie~bros del Instituto Lati

noamerictlilo de: las Naci-nes Unidas .:J::i.ra la Preven -

ci6n del Delito 1 Tratamiento del Delincuente "• -

así co,:io delega1ios de América Latina 7 de México. 

" Es pertinente i~encionar qu;: segdn la declar!: 

cicSn del propio Instituo Latinoa~ericano de l~s Na

ciones Unidas sobre Preve .. ci6n del Delito y 'rrata

:llienio del Delincuente", ha sido craa::.o para colabo 

rar con loa gobiernos latinoa.'llericanos en el desa

rrollo econ6mic~ y socis.l. aq~ilibrado de los paie!s 

me.üante la forin\l.laci6n e incorpor;l:::idn en los pla

nes nacionales de desarrollo de políticas e instru

mentos de acción ad~cua.doa para la prevención del -

delito, al control de la criminalidad, la ad~inis-

traci6n de la justicia 7 el trut.:uniento del delin

cuente." ( 66 

66. " Primer Coloquio sobre Pol.'itica Ori~iinal. en A
:nárica L,:itin:i "• Inst. Ral. Cias. Penales. Mdxico. 
D.1. 1976, P. 17. 



115 

Los anteriores conceptos fueron expuestos por

el Doctor Celestino Porte- Petit, director, enton~ 

ces del Instituto Nacional de Ciencias Penalea,quién 

agreg6 ••• ~ que dicho Instituto aspira a desempeña.~ 

un rol determinante en el proceso de cambio de la -

realidad que viven los paises latinoamericanos 1 en 

el establecimiento de una cooperación regional efi

caz :¡,u.e permita la formación de un fondo comtln de -

experiencias, para ayud~r a evitar duplicaciones, 

coadJUvar a la adopci6n de políticas nacionales má? 
eficaces y facilitar la atenci6n de loa problemas -

del delito y del d~lincuente en el contexto del pr2 

ceso de desarrollo de los países respectivos; así -
mismo agrega que el mencionado instituto: ••• " su-~ 

guie:re promover la adopci6n 1 aplicaci6n por los l!i2 

bieraos, de noI'lllaa, directrices 1 procedimientos 

que hayan recomendado ldS naciones Unidas; fomentar 

un planteamianto integral de los problemas del del! 

to 1 de la justicia penal, vinculado con la proye~ 

ci6n nacional general• contribuir a preparar, adop

tar 1 poner en práctica pol!ticas 1 programas para.

la prevenc16n del delito 1 la justicia penal en la 

regi6n, de confor~idad con los linea:iientos interna 

cionales de accicSn y con otra.a reco.r:endaciones de

l~s Naciones Unidas.• ( 67 ) 

Por otra parta afimas " que el tratamiento -

del delincuente debe ser t&cnico 1 hu.:na;io a la par-

67. Primer Coloquio sobre Pol!tictt. Criminal en Ami
rica La.tina". Op. Cit. P. 17. 
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ya que s6lo así se conjugan las exigencias finalis

ticas de la pena con la libertad. Las concepciones

penales cualesquiera que sean, deben fincarse sobre 

la fe en los valores humanos imponiendo la elimina

ci6n de todas aquellas prácticas penitenciarias que 

sean inconciliables con el concepto de resocializa

ci6n, que constitu7e un postulado fundamental. Para 

logarlo, el respeto a la dignidad hum~na T a la ~· 

personalidad d~l delincu=nte son ele~entos incues-

tionablea "• { 68 ) 
Por otra ,;arte, el Director del "Instituto La

lil.noa:nericano de Naciones Uni.das ¿ara la Pre•1enci6n 

del Delito y 'fratamiento del Delincuente", con sede 

en San JoaJ de Costa Rica: 1~dic6, " que es una rea 

lidad: reunir a destacados cri:uin6logos, expertos T 

e jecutorés de la Política Criminal en A:uárica Lati

na en un a.f'dn de fusionar esfuerzos, penso.:iiento y

voluntudes en b~neficiotde la sociedad latinoameri

cana; por que indudablem~nte, y sin que ello signi

fique de ninguna forna menospr~cio r.ara los grandes 

pensadores de otras latitudes, cada región debe bus 

car en sus raíces, en au. idiosincrdcia 1 en su.a ne

cesidades, la clave !»ira re:JOJ. ver SUS prO\)ÍOS pro

blemas. Este se1lor ademán agregó:" que Latinoa.mi!ri

ca es un vasto territorio que abarca países de las

Tres Americas, que cubre 42.000, 000 de kil6metroa

ouadr~dos, que tiene alrededor de 400.000,000 de h!; 

bita.ntea uniuos por una lengua colllÚn por una misma

religi6n / por si~ilar or!gen, tiene as! mismo, que 

68 •. P.c. B. P. C. Op. Cit •. P. 19. 
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encontrar sus pro,ios métodos 1 caminos )ara afron

tar sus dificult;:;.des -provenientes de ese germen que 

ha invadido , unifor.na.mente, ta:lto a países subdesa 

rrollad.os co.no desarrollados: la. criminalidad". 

Por su ?arte al Re~res~ntante del Secretario -

General de Naciones Unidas, doctor Ge rard O. W. i\'!u.- . 

ller, jefe de la Sección de Prevención del Delito -

¡ Justicia Penal de las Nacion:s Unidas: indicó que 

" Dura;-,te illUChos años se han empeñado las Nacio-

nes Unidas en esti'.llular la. creación de un Instituto 

Regional p~ra la ?revenci6n dei Delito 1 el Trata-

:niento del Delincuente. Ahors. merced al generoso a

:010 del gobi-mo de Costa Rica, ~ste instituto se

h.a. hecho realidad". Y más adelante expone que sus -

objetivos son los sieuientes: " el acuerdo para una 

política común criminal preventiva, idónea para to--

dos los países da la región, coherente con la de H! 

ciones Uni:ias ¡ia.ra ser incre:n.::ata.da .:.:·or 3·.1 institu

to de Prevenc i6n del Delito 1 'ha.ta.miento del 'Oelin 

cuente 1 accesible a todos los gobiernos de la re-

gi6n. Queremos aquí en labor conjunta, identificar

los ingredientes ie tal política u orientacidn co -

:ndn, las !ue rzas 1 recursos de la regi6::i r los pro

bl.;:nas r .jificul L~des a resolver con vistas a esta

blecer una política de planificaci6n realista 1 a-

ten ta al siste~a de costos, beneficios, con •l f{n

de red'.lcir la criminalidad 1 au.a costos, todo en -

una atmos!era de justicia social. 

Entra los ;:>Nble.Ja.s 1 dit'ic ;l tades :¡,ue tene

mos ~ue resolver, esta.o. aquellos cocparti~os por --
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todos los países que experimentan un rápido desarz:2 

llo socioecond~ico a saber: 

l.- Carencias de la compr.>bacidn de las interrela

ciones entre desarrollo aocioecondmico 1 criminali

dad. 2.-Muchos reparos justific3dos en punto de la

latitud oara la i."lStaurac idn de la Justicia Socia1-. . 
co~o un seguro contra el hecho delictuoso. 3.- Ca-

ri;ncia de organi3mos dedic!ldos a la plinificacidn -

as! como de equipo hwiano. 4.- Carencia de personal. 

superior especializaao en los distintos ramos de la 

Justicia Penal ( Lato Sensu: policia, juricatu.ra,~ 

institutos peniten:iarios 1 postpenitenciarios, a

sistentes sociales 1 ~ie~bros voluntarios en la co

~\lnidad ). 5. Deficiencia- cuando no falta - de en

trenamiento y de !IJ:dioa 1 servicio• para la inves

tigaci6n. 6.- Inadecuada articulacidn entre las ins 

tancias judiciales 1 las administrativas. 

Entre los recursos 1 tuerzas da la extensa re

gi6n cultural latinoamericana, se encuentran: 

l.- Una f~erte tradicidn de derecho codificado amén 

de una tradicidn de apego grande al estudio de la

norma legal. El reciente renacimiento 1 rl.tpido des.! 

rrollo de la criminologia,conci~~cia especulativa 1 

aplicada en :.téxico, Venezuela, ¡ ta:nbi4n en otros •• 

pa!aes, co~o la Argentina 1 Br.util. 3.- El recono

cimiento de ld. nticeeidad de incorporar planificaoi.§.n 

preventiva de la criminalidad ~entro de los planea

nacio~e.!I generalee de desarrollo." (69) 

69. I111Jt. lal.Cias. Penales, Op. Cit. P.)O. 
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Por su parte, el profesor, Dr~ Alfonso Quiróz 

Cuarón, en representación del Dr. Sergio García R! 

m!rez, entonces Subsecretario de Gobe:rnación de M! 

xico, indicó que: "••• los juristas latinoamérica

nos no han estado inactivos; periódicamente se han 

reunido con la legÍt1ma T elevada, aunque lejana -

1 ut6pica aspiración de unificar sus doctrinas pa

ra lograr un Código Penal Tipo " el maestro QuirtS! 

Cuarón, al r~ferirae a ilustres pensadores que han 

estado de M4xico dijoi" ••• en estos salones vibran 

las voces 1 laten las ideas de hombres rectil!neos 

que han quedado sembrados en M~xico¡ voces co~o 

las de Don Constancio Bernaldo de Quiróz, la de 

Don M&rio auiz de lunes, la de Don Luis JJ.ménez 

Asúa, la de Don RalU. Carrancá y Trujillo, la de -

Don Luis Garrido ¡ la de otras r!láe maestros de A

m4 rica Latina a quienes uedicamOB un emocionadisi

mo recuerdo, porque este Instituto Nacional de --

Ciencias .Penales 1 el Instituto Latinoamericano de 

las Naciones Unidas :,,:ra. la prevención del Delito-

1 Trata.miento del Delincuente, en San Joal de Cos

ta Rica son en ~ucho~ obra de ellos. Nuestros me~ 

res antepasados viven en nuestros ioe joras institu

tos. Es ad como del 24 al 25 de mayo prdxi.mo pas! 

do en San Joal de Costa Rica esas voces del pasado 

cobraron actualida4 al expresar que una de las más 

valiosas metas es la de establecer en adelante una 

politica cri~inal inepirada en la justicia penal-

entendida 4sta como parte de la justicia social 
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9,Ue crea innovadores programas ·de ayuda a los pai

ses de nuestro continente de habla espaiiola 1 port!! 

~esa para liber~ree del delito en cuanto este sea-

humanamente posible. COu:BATIR, DIS:f.INUIR, TRANSFOR

MAR, o atenuar el delito para ctue los logros difi~ 

cilmente alcanzados po' el desarrollo eooñdmico 1 -

social no se malogren por causa del elevadísimo CO!, 

to del delito 1 de su prevenci6n ••• el insigne pro

fesor agrega ademi1s que liac. dos afirmaciones acer

ca de ••• " las tendencias actuales,los problemas -

1 las necesidades sobre política criminildgica en

la América Latina 1 agrega que la primera formulada 

por Alejandro Lacassagne, dosde hace más de. un si

glo, pero que adn sigue vigente: " En nu~stra época 

la justicia maltrata; la priai6n corrompe 1 las so

ciedades tienen a los criminales que merecen". La .2. 

tra afi:nnaci6n es de nuestros dias 1 fué for.nulada

por Thorsten Erikson 'f tambUn es muy cierto:" !:!,..: 

~!evenci6n d~l delito todos los paises somos subde

sarrollados." Cierto es que la tendencia actual es-

en el sentido de que l~s manecillas de los relojee

de las cieno ias han marcado la hora de la preven -

c16n 1 que la represicSn debe ir quedando en las ªº.!!! 
bras del pasado. En el binomio represicSn-prevencidn 

la tendencia clara 1 definida es sólo una bacia la

prevenci6n. Puesto que no haf una fatalidad en el -

cdlllen, pero si ha¡ una fatalidad para que el cri

men no suceda, es que debemos principiar a ocupar--
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nos de él. En dónde aparece la p:revencicSn la repre~ 

sidn inicia inicia su retirada, pero esta es lenta

la opcidn es clara 1 patente, luego la tendencia -

queda 1a señalada•. e 70 ) 

El Doctor Quiróz CuarcSn, indicó que:" otra ca

racterística general, mundial de la justicia es qu.! 

es forma ritual, sacraliza.da 1 en d6nde domi.Jla; lo

de fondo es deficiente; hechos de los cuales deduc! 

mos otra tendencia general que se impone: la necee,! 

dad de agilizar la justicia penal.. De este complejo 

de la justicia lenta, cara recordemos que a precios 

de 1965, el costo social del homicidio en México e

ra de 6 millones de pesos por caso, de tal manera -

que los 6, 124 homicidios de ese afio costaron 34,--

376 millones de pesos, pero además es desigual,tri~ 

da de la uual resulta otra consecuencia: la corrup

cidn, 1 ya ae sabe que cuando ~e~e fen6meno nace e_! 

dif':!cil detenerlo, porque atrae al homore 1 lo re

tiene; es m4s fácil no caer en la corrupcicSn que -

a6lo caer una vez, porque se reincide, se sigue el

fl.cil camino de la reiteraci6n y de la habituali

dad profetJional 1 tambit!n el de la especializacidn. 

Con gran dósia de verdad se ha dicho que el vicio -

visto de lejos repusna, de cerca 1e l• comprende 1-

diaculpa 1 11 no ee tiene b. reci11dumbre moral neoJ 

•aria, •e le abraza. Los ejemplo• m'Wldiales 1 loe,! 

lea abur:.dan. As:! venimos a encontrar otra tendencia 

70. Prtmer Coloquio eobre Politica Criminal en Ame
rtca Latina". Op. Cit. P. 36. 
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actual, J11U1 clara , . definida: combatir la corrupci~11. 

hasta el dltimo rincdn de eu madriguera en loe dom,! 

nioe de la justicia. Con certero juicio en el V Co~ 

greso de Naciones Unidas sobre la Prevencidn del D! 

lito 1 Tratamiento de loe Delincuentes, en los docu 

mentos de trabajo se trascribió el pensamiento de -

Leslie \Yilkina: " la rutilid~ de los castigos se'V! 

ros y el trato cruel puede demostrarse mil veces P! 

ro en tanto la sociedad sea incapaz de resolver sus 

problemas sociales, la represión como recurso fáci! 

será siempre aceptada " 1 generalmente hay una e-

norme atraccidn entre repreei6n 1 corrupción 1 mu

chas veces la primera ea el instni.mento eficaz para 

la segunda". ( 71 ) 
Como consecuenci~ de la evoluci6n del Derecho

Penal en M~xico, 1 por la importancia que los go -

bit:moe han puesto en &ste rengldn y gracias a di

versos pensadores como Don Alfonso Quiróz Cuardn,de 

que quien se retomaron loe conceptos anteriores,su,r 

gid':!!la nueva tendencia y filosofía de humanismo en

el campo de la criminalidad, lógrandoee en estos ~ 

timos ai1os la conJtrucci6n de los Centros Peniten-

ciarios, abandonando las ya cáducaa inatalacione•

de antiguos edificios mutandoee tanto en peI'llonal

e instalaciones id6neaa para. el cabal reincorpora

cidn de loa privados de su libertad por conductae -

antieocialee. Pero no •• debe cantar victoria en •! 

te eentido, ya que ai bien es cierto que ae dotaron 

n~•vas inatalacionee ijn lo que hoy conocemos cono~ 

71. Pr.Co. s.Pol. Crim.en AJIL. Op. Cit. P.J7. 
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tamente como lecluaorio Norte, Reclusorio Sur, y -

Oriente, tambUn es cierto que el aer hu.mano '.digno

de perfeccionarse, por su propia condicidn humana -

es factible que -falle; es decir de nada sirve tener 

adecuadas instalaciones peni tenciariaa si no son -

bien manejada& con el personal capacitado adecuada

mente en el trato humanista de reincorporacidn de 

los reos; y si a esto agregamos la corrupci6n que 

cundo ahora en estos centros penitenciarios en don

de lejos de readaptarse, los procesados sa1es más 

agresivos contra la sociedad y tal parece que no 

fueran centros de resocializ&.cidn sino verdaderas 

escuelas en ddnde se perfeccionan para el delito. 

Deberá hacerse una adecuada clasificaci6n y -

estudios serios de cada uno de los internos con la

fina.J.idad de poderlos tratar a cada uno de acuerdo

ª su peligrosidad; 1a que si algunos por demostrar

más tendencias hcia el crimen van corrompiendo a -

los otros internos lo que demuestra que f~lta espe

cial cuidado en éste sentido con la finalidad de -

que sujetos más peligrosos compurguen periddoa más

largos de estancia en dichos centros hasta que se -

ldgre su cabal adaptacidn en estos centros J no 

salgan a delinquir. 

En el"Primer Coloqui sobre Politica Criminal"

lli:vado a cabo en r~lxico, Don il!onso Quirdz Cuard.a 

cita a don Mario Ruis Pune•, quie hace referencia 

a loa hombrea que son reaccio• al cambio a quienea

deacribes" como"feoaloidts" que son aqullloe que -

sienten nostalgia por el lodo; ni quieren, ni deae!P 
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ni les conviene el cambio y esto se da tanto en la -

fauna de los delincuentes corrio de los otros delin~ 

cuentes peores, que son el personal deforma.do, ill~ 

sensible al dolor humano. Vivimos en éste momento u

na. agon!a, una lucha entre una era carcelaria l~

bre que periclita el nacimienta de la otra, la de

la esperanza que nace con los tratamientos humanis -

tas reaha.bili tadores que cuando menos con modestia -

pennitan la reinsercidn social del hombre en el me

dio social. La liumanizacidn carcelaria 1 penitencia 

ría de México, busca que además de c·ontener al hom

--bre infractor de lru3 leyes lo vuelva a la sociedad 

arlliado para que no regrese jamás a la prisidn; busca 

q~e al mal del delito nos volvamos refractarios a a

ceptar pasivamente el mal de la pena. Se busca hacer 

mejores a los hombres enseñandole el ejercicio de la 

libertad para hacerlos hombres libres: el secuestro, 

no es camino para la libertad sino para la exaspera

cidn" ( 72 ) 

En esta reunidn sobre Política Criminal llevada 

a cabo en nu~stro país, el Dr. J. Enrique Barrantes

Caatillo experto asociado del Instituto Latinoameri 

cano de las Naciones Unidas para la Prevención del -

Delito 1 Tratllllliento del Delincuente ( Costa Rica )

opind que la Criminología Clínica 1 el Crimin6logo 

Ol!nico son do~ !actores mur importantes en una so -

ciedad para poder entender al delincuente 1 las cau

sas que lo llevaron a delinquir, además agrega que -

72. Pr.Co. S. Pol. Crim. AML. Op, Cit. P. 45. 
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en una sociedad dada, aparte de tener los medios ad! 

cu.ad.os ,•ara el estudio de la criminalidad., no fructi 

!ican los estudios ni los programas sino son orienta 

dos debid~uente, por la clase gobernante que oriente 

en este sentido la política a seguir para lograr los 

objetivos señalados en este estudio. 

Y agre;a este señor que ••• "que no podemos sus~ 

traemos a las evidencias acerca de las c.;.racterísti 

cae individu.ales y acerca de los innumerables anoma

lías o enfermedades que aquejan a menudo a aquellos 

que caen bajo la esfera de acci6n de la policia o d! 

los tribunales • características y anomalías que el

crimin6logo clínico pone al descubierto, señalando

el grado de su injerencia en el problema delictivo -

del sujeto, e indicando las posibilidades que hay de 

corregirlas, neu.tral.izarlas, o eliminarlas;¡· que el -

criminologo clínico es quien lleva la rea~onsabili

dad de discernir entre el enfermo y el delincuente -

7 es quien mejor puede aconsejar sobre las políticas 

tendientes a la instauraci6n tanto de medidas pena-

lea como de protecci6n social y de readai;>taci6n· ••• 

r sigue diciendo-- ¿ Por qu' el !en~meno delincuen

cia es co~pleJo1; porque el delito 1 el delincuente

son s6lo dos de sus ele~entos. Tambidn forman parte 

de tfl- en igual plano de importancia- las le1ee P!. 

na.lea, los procesos de creaci6n 1 aplicación de las

leyes penal.es, los drganos que las dictan 1 las eje

cutan y los componentes de la sociedad que determi -

nan 1 condicioruai tanto al delincuente 1 al delit~ 
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como a la. reacci6n estatal o social. 'l esos aspectos 

extraños al objeto de estudio de la criminología ol! 

nica. El crimindlogo cl!nico se enfrenta al delito 1 

al deiincuente aceptando como datos dados a la le1 -

penal 1 a la sociedad. " Dada tal sociedad con ta -

les norma.a penales, este individuo se ha convertido

en delincuente y 10-- crimin6logo clínico~ voy a -

tratar de explicar lo qua ha hecho. O a nivel mi1s al 

to de asbtraccidn '3' generalizacicSn: dada tal soci•--. 

dad y tales normales penales, hay individuos que in

fringen esas normas y lo hacen por ta.lea 1 tales -

causas, sin embargo, el porqu~ y el é6mo de su exis

tencia de l~s normas penales 1 de la policía y de -

loe tribunales del sistema !.)enitenciario, son puntos 

claves para. desentrañar la naturaleza de la delin

cuencia, fundamentalemente por que la norma penal,el 

delito 1 la eanci6n son una creacidn contigente de

la sociedad". ( 73) 
Tambien afirma que ••• " es preciso tomar en -

cuenta lo social y lo individual, pero sin perder de 

vista el propio sujeto delincue~te es en gran part•

el reflejo vivientu del mundo social en que se ha de 

· aarrollado. El hombre delincuente ea hombre gracias

ª l~ sociedad a la cual debe au lengua, sus maneras de 

oomporta:niento, sus hábitos de pensamiento, su mane

ra de conocimiento, su !or!lld. de vestir, 1 sus valo -

rea T haa~a aua problemas T oontlictos. La peno~ 

lidad del delincuente se desarrolla a la sombra de -

73. Pr.Co. S. Pol. Crim.en AML. Op. Cit. P.54. 
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los patrones cu1turales de la sociedad, además el ~ 

hombre delincuente no es delincuente en sí llliamo.1 lo 

ae en relacidn con una determinada sociedad,en rela

oidn con unas determinadas 1 contingentes norma& pe

nal.es,lo es en relac16n con una concreta interven -

cidn de la policía T los tribuna.les. No hay delin ~ 

tes en abstracto. La naturaleza de la delincuencia -

es, en fin de cuentas, e oc ial. .-:...Castillo Barrantes

--egruga que ••• " la le1 penal~ 1 el delito estan.

envuel tos en un problemática de naturaleza política

en el sentido más puro del ténnino. En efecto la Pl'2, 

mu.l.gacidn de las leyes penales 1 su aplicaci6n son -

una tnanifestacidn del poder estatal. Qu14n ~ice po

der estatal dice también implicitamen~e, de lae otl',28 

formas de poder: econdmico, social, moral,~por dl

timo ag:rega este autor que---muchas veces de nada ~ 

sirven las investigaciones oriminoldgicas si el po

der político no lleva a cabo la política criminal a

corde a eu realidad social 1 si lleva. a cabo algunos 

objetivos en &ste sentido nunca se solicita la opi.,_ 

nidn de loa especialistas; 1 lamenta que desgraciada 

mente todo esto ee reduzca a una deecicidn política.

del Estado para poder llevar a cabo la política cri

minal adecuada a la realidad social en un momento da 

do T lugar determinad.o."( 74 ) 

74. Pr.Co. •· Pol. Crim. en AlllL. Op. Oit. P. 82,84. 
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Se afirma que loe extremos no son adecuados -

para resolver este problema; que no es bueno ni re

comendable afirmar que para que funcione la polí~i

ca ori.minal, necesariamente el Estado tenga la ra-
cultad de intervenir para lograrlo; ya que por otra :. 

parte tambi~n se dice:~ •• que el problema del crimi

nólogo es explicar la delincuencia el problema del

pol!tico es disminuirlo. Son dos problemas distin-

tos entre los cuales hay esta relacidn: el que la -

delincuencia y la lucha para combatirla tenga un ~ 

trasfondo pol!tico no impide al criminoldgo hacer -

su trabajo:le basta saber las causas, condiciones-

1 efectos de la delincuencia. En cambio la politio~ 

criminal necesita de la criminolog!a para cumplir

su tarea:si se quien comba.tir el proble:na primero

debe conocérsele en suma1 una ciencia socioldgica -

sobre la delincuencia no solo es posible sino ade -

máa para toda política criminal. Por consiguiente 

el tiempo 1 los recursos que se gas~an en inves~iBI! 

ci6n no son tiempo perdido 1 recursos perdidos." 

( 75 ) 

Se recomienda lo siguiente; que si queremos ...i.. 

ahondar verdaderamente en el problema de la. crimina 

lidad deberemos por tomar en cuenta diversos punto• 

de vista eepec!ficoa a saber: la dependencia,la es

tructura de clases, la diDAalica poblacional, estera 

axioldgica, etc. 

75. Pr.Co.a.Pol.Crim. A. .L. Op·, Cit. P. 57. 
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En el primero de los casos: se afirma que:" la 

mayoría de los p'aíses de América Latina son socie

dades cul tui-al y econdmico adscritas a zonas de in

fluencia internacional y a mercados internacionales 

respecto de los cuales mantienen una 9osici6n peri

férica y subordinada. Como quiera que se le quiera

llanur, áste un fendmeno que no podemos ignorar a -

la hora de investigar los problemas internos de --

nuestras sociedades porque entre la vida interna de 

una nacidn '! su vida internacional hay un flujo 'J -

reflujo constantes. Si la zona de influencia inter

n!:!.cional f los mercados internacionales ~1an contri

buido de alguna ma.1era en la conformacidn interna 

política, social, econ6mica de nuestros paises y si 

la delincuencia está vinculada a la confornacidn in 

tema del siste:na, deli:i.cuencia y sociedad no po-

drán entenJerse cab..U~ente sin un concepto claro d! 

lo ~ue ha ocurrido u ocurre en el. pa{s • El desarr~ 

llo histdrico de nuestrc1~ naciones, marcado por el

fen6meno de lu dbpendencia, tiene probablemente es

trechas vincul~cion~s con l~ naturdleza f la evolu

cidn de lá dcli~cue~cia, 

En el Segunáo de lo~ su~uestos: o sea LA ES -

T~UCTUÍ{J\ DE CLASES; su afirna que no es exagerado -

que la columnu vertebral de la sociedad es su sis't_!I 

ma de clas~s sociales r ~ue la delincuencia tiene -

ra!ces profundas en eHtas clases sociales por esto: 

"la estructura de clas~s tiene ramificaciones ~ro-

!undaa en la desigual distribución de la riqueza,--
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el prestigio 'f el poder, estas tres dimenciones de

la estratificación plantean interrogan~es escencia

les respecto de la delincuencia, que los sociocrimi 

n6logos latinoamericanos tenemos la respo~sabilidad 

de tratar d~ resolver media.nte:la invsstigaci6n". 

( 76 ) 

Otro aspecto importante,"es la Dinámica Pobla

cional, dice el Dr. J. Castillo Barrantes-- que no

se pueden pasar desapercibidos los aspectos migrat~ 

rios 1 le. poblaci6n urbana, as! como 111.S divisiones 

etnográficas de la poblaci6n y las estructuras de -

oportunidades 1 del empleo, ¡a que opina que si qu~ 

remos una explicaci6n a las caúsas de la criminali

dad en nuestros países deberemos tomar en cuenta ~ 

que:" Las g~andes masas indígenas, los cordones de

oiseria dc nuestras ciudades, son justamente evide~ 

cías que nos hacen ver que cualquier explicaci6n s~ 

bre la delincuencia será incompleta si no toma en -

cuenta la diná:Jica de poblaci6n, sus conexiones con 

el desempleo, con las oportunidades • 

Las Agencias de Socialización, como los son la 

escuela , la fa.Jlilia 1 en suma la sociedad, es o~ 

tro punto de vista in•,eresante que no deb·Z!rá desouJ: 

darse afinna este a11tor, ya que es : •• " atra.véz de

ellas que el individuo gesta su ubicación 1 su par

- ticipacidn en la sociedad. La &'rutsi• delictiva.

de la personalidad trascurre por ellas", 1 ten:iina

diciendo que, eo naceeari,o la investigacidn en este 

16. Pr.Co.a.Pol. Cria. AL. Op. Cit. P.58, 59. 
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rubro, 1a. que deben redefinirse y reubicarse en el

contexto particular de mtastras sociedades. 

Por otra parte el Dr. Sever!n Carlos Versele,

director del Centro de S.ociología. del Derecho 1 de

la Justicia, Instituto de Sociología de la Universi 

dad Libre de Bruselas ( B~lgioa ), distinguido par

ticipante en el Primer Coloquio sobre Política Cri

minal en América Latina, que se llev6 a cabo en Mé

xico,co~o ra se indic6 antes, expuso su punto 'de -

vista sobre: "~LITICA CRirtINAL ": dice que •• ·.'.22 
litica criminal es más 3ue la justicia penal,más ~ 

extensa 1 más exigente. Es una estrategia global,

'Plª oroteccidn general del hombre en la colectivi--

~"· 
Así mismo, expone sus particulares puntos de-

vista sobre loa siguientes conceptos:" Justicia 1 -

Teoria Penal., Justicia 1 Pueblo, Justicia 1 Poder 

1 Justicia 1 Futuro; en primer lugar que en ••• ~ 

ticia t Teoría P~nal, aún cuando profesan ditere~ 

tes filosofía.~, los principales estudiosos del Del!. 

cho Penal recalcan que la funcidn de éste es en sea 

tido concreto--~. 1 la consideran como " ~

conjunto de normas jurídicas establecidas por el Ba 

tado con el propósito de combatir el crimen" 1 des

tinEJ.do " a segurar que los individuos puedan vivir

juntoe como miembros de la comunidad", 

Los legisladoras adoptan la poeici6n d~ que el en-

juiciamien~o criminal ae justit1ca" en la medida en 

que ae perturbe el 6rden social", 1 que au propdsi-
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to ea " asegurar el 6rden, la paz y la seguridad. -

del Estado T de sus babi tantea en inteds. del -

bien pl1blico". Al hacer referencia al delito termi

nad.o dice que: ••• " ya no se considera que un delito 

es una entidad abstracta, 16gica y moral, aino más 

bien- concretamente-" UN ACTO QUE REPRESENTA UN 

PELIGRO PARA LA SOCIEDAD". 

Justicia 1 Pueblo:en ~ste interesante punto -

de vista, el Dr. Severin Carlos Versele, afirma qu! 

" En el curso de la historia, la adminietraci6n de

justicia criminal evolucion6 al margen del p11eblo,

para entrar en una esfera ab3tracta donde eventual

mente se olvidd que la justicia debe servir al hom

bre 1 está sujeta a ciertas exigencias de la socie

dad. Después de desarrollarse espontáneamente al -

principio se tra.nsi'orm6 gradual..:ne:ite en un 1.nstitu

ci6n basada en premisas extratemporales. De este ~ 

do, la justicia clásica -- ¡ ta.11bién la neoclásica

- se orient6 m.~s hacia lo moral que hacia lo social, 

Las concepciones de política criminal todavía

est4n influ!das, a veces indirecta o inconsciente-

mente, por nociones de derecho divino, por una ten

dencia a idealizar las realidades de la vida indi

vidual 1 social. Se encuentra aislada en su torre -

de marfil cubriendo una actitud moralizante con Wl! 
capa 16gica. Por consiguiente, e~ pueblo ha perdido 

interés en la justicia social 1 se resigna a las -

distorsiones que crean un abismo entn sus aspira

ciones 1 los conceptos y los criterios jurídicoa--

judicialee. Pinal:neote - agrega- que el pUeblo-
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parece quedar retrasado en relacidn a los avances -

hechos en las ciencias relativas al hombre y la so

ciedad. Su actitud hacia los criminales o los des~ 

viantes es agresivamente defensiva, mostrando un d!, 

seo de venganza que nace de sentimientos de insegu

ridad y tiende a colocar a ciertos individuos al ~ 

~argen de la sociedad, estableciendo una clara dif~ 

rencia entre los"buenos"y los"malos" como un medio

simple de asegurar la tranquilidad de su concienci!• 

( 77 ) 

Justicia r Poder : en este tercer punto, el Dr. 

Sever!n Carlos, afir~a que algunas naciones latino! 

m~rica..~as, se caracterizan por tener regímenes mil! 

tares en donde resal.tan algunos puntos que son ca-

ractar!sticos de estos gobiernos y son: que se da:

" una re presicSn más dura, una falta de garantías d! 

los derachos hu~anos particular:nente de los dere~ 

chos de defensa y .jel habeas corpus, un poder cen

tral que puede int~rvenir en todas situaciones y en 

todos mo::ientos, 

Justicia i Futuro: en éste 11ltimo punto de Vi! 

t~ muy 9articular, el autor que nos ocupa a!inna -

que.,," para. raalizar el caracter social de la pol,! 

tica criminal y de la justicia criminal, hay que--

--DEZJURIDIZAR--- esta palabrcl no significa en abs~ 

luto que se trata de eliminar el derecho, pdro de -

poner fin ~ las abstracciones 1 las ficciones jurí-

77. Pr.Co,s Pol. Crim. Op. Cit. P. 70, 
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que esconden la realidad del hombre 1 de la socie-.... 

dad. 

DESDR . .\ülATIZAR.~ La delincuencia o la desVia-

ci6n son hechos normales de la vida en colectivida~ 

se debe pues admitir, se deben apreciar objetivameE 

te sus riesgos y afrontarlos de modo racional.. 

SOCIALIZAR.-Es decir, en primero, pasar del 

control represivo a unos pasos de comprensidn, de -

aistencia ¡ de solidaridad; es de1:ir, en segundo 

pasar a de la intervencidn hacia el indiViduo, 1 

también el conjunto de las relaciones sociales•" 

( 78 ) 

Todos los anteriores conceptos fueron retoma~ 

dos del " Primer Coloquio Sobre Política Criminal~ 

en América Latina", que ae llev6 a cabo en :,:éxico,

en el año de 1976, 7 se,ialan una seri~ de factores

r caminos que conducen a la realizacidn sobre ool!

tica crimL~al, en mi conce~to 1 sumandome a los di

certantes que han expuesto, considero que: se deben 

aplicar las corrientes más progresistas de la Crim! 

nalidad 1 del Derecho Penitenciario, ~ara concien

tizar a loa delincuentes que ingresan a los ReclUS,2 

rios, aplicando con verdadera imaginacion,)en 1a m!, 

dida de lo posible, los diversos substitutivos pe-

nales a las personas que sean suceptiblee de los -

mismos; 1 de esta fol'"!!la reintegrar a la sociedad a

sws ciudad.anos extraviados en el camino ••• 

78. Pr. Co. 8 Pol. Crim. Op. Cit. P.71. 
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e) O P l 1 J: O.lL P B R S O 1' A L. 

a).- La Delincuencia y la liaeria en M&xico,:

los mexicanos que vivimos por necesidad en el Dis:.... 

trito Pederal, nos damos cuenta a diario, que la mJ: 
seria o pobreza o como se la quiera ¡la.mar, es uno

de tantos !actores que inciden paulatinamente 1 en

t'orma alarmante en el incremento de la criminalidad. 

en esta ciudad 1 en tanto no se solucione loe pro-

blemas econ6micoe de &ate pais, considero que nues

tros problemas de !ndice delictivos irán en aumento 

1 la cr!sis económica en la que Mlxico se encuentra 

inmerso, no s6lo por errores de sus gobiernos, sino 

por la influencias externa.e de otros paises,illflú~ 

cias a las que nuestro país a.l igual que otros no

pueden escapar, lo que los arrastra a tener proble

mas internos, como desempleo,descuidando renglones

prioritarios, en la educacion, transporte, entre -

otros:eon determirumtes en el aumento de las condu!:_ 

tas antieiciales en nuestra ciudad. 

En tanto no se logre dar solucidn a los probl,! 

mas económicos de M~xico, el gobienio corre el -.... 

riesgo de afrontar prqblt!mas sociales con sus gran

des conglomerados sociales por ser impotente para -

dar solución a sus necesidad.es. Ahora precisamente

me atrevo a considerar que el indice alarmante de -

la criminal.idad en el Di.a tri to Pederal, es precisa

mente por la pobreza 1 miseria que muchos de loa -

habi tanta de este pais tienen 1 sut'ren en carne Pr.2 

pi.a. 
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b) La Explosidn y Ooncent1~oi6n Demográfica an 

en el Distrito Pederal. La Ciudad de-ltfxico, es una 

de las urbes más grandes 1 pobladas del mundo, por

su extensidn T poblacidn que la habita; y as! comg 

111s grande en au extensidn territorial, tambi&n son

grandes sus problemas y carencias, 1 las solucio

nes que se tomen deberan afectar o beneficiar a r--
grandea nucleos de su poblaoidn. 

El !nd ice de natalidad sigue siendo al to y -

hasta hace poco ostentabamos uno de los primeros -

lugares en éste rengl6n, 1 aunque ahora la natali

dad ha disminuido debido a las campañas de ooncien

tizaci6n de el gobierno hacia sus habitantes, 'sta

sigue siendo un problema en las clases mWi popula

res de la ciudad. 

El aumento de la población capitalina trae co

mo consecuencia ldgica grandes hacinamientos urba

nos mal distribuidos, carentes de servicios elemen

talffs, lo que origina una serie de problemas socia

les, de salud, educacidn, seguridad, entre otros;..;.. 

ya que estos asentamientos muchas veces son irregu

lares, provocados por masas de poblacidn que emi~ 

del interior de.la rep~blica hacia el Distrito Jed.! 

ral, " deslumbrados por el espe~ismo'" de prosperi

dad y en la busca de mejores horiaontaa para aua f,! 

mili.u y sus economías• creando ciud:ides perdidas -

como las aatsntadas en la Delegacidn de Coroacán, en 

los llamados " pedregales de Santo Domingo "• lugar 

con un índice delictivo alarmante en d6nd• ni la pq 
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ltoia entra por la alta peligrosidad de su.s morado

res; otro caso el de otra ciúdad perdida la cual se 

loca11za al Oriente de la Central Camio~era de Tax• 

queña y cerca:na a la avenida de dicho nombre; llama 

da tristemente "la marran~~", la cual está asenta

da justo a un lado de una " zona residencial", sien 

do un azote social ?ara los moradores vectnoa, por

la frecuencia de robos por asalto a transeuntes 1 -

robos a casa habitaci6n, y basta que los d~lincuen

tes logren llegar a e;;; tos lugares· al ir hlqendo, por 

que al lle::ar dificil.:•ente la polic!a entr::.. a los 

mi~mos, ra que todo~ su3 moradores se soli1arizan 

y cualquier utrai1o que entra dificilmente logra. 

se.lir.ileso, con grave riesffo de 9erdtr incluso la 

vida, Lo anterior son dos ejemplos ~ara ilustr~r los 

tremendos contrastes que se dan en nuestra ciuda~ 

debido a l~ eicplosi6n :J cimcentreci6n demográfica -

an el Distrito Federal. 

e) La Cr!s is Econ6:nica en ~•:éicico, coco ?d.ctor

en el Delito; ¿ c6mo ~e origin6 ? , ~ quién e~ el -

culpa.ble je 11 crís is econÓ¡.lica de ~!éxico?, ¿ he!cia 

d6nde nos arr:i.otr<L aus ·~ons.;cuencic.ls?, ¿ los facto

res que la ori~inuron son catlaas externas o inter~ 

nas?, éstan son algun,s ínterrogJ.ntes ~ue sa nace -

el que habla, creo que son milltipl'-'s 19.s cáusas que 

d.ier:.in or!gc:n a esta crisis, mu.r complejas¡ pero co 

mo se haya originado, lo cierto e~ que a todos los

mexicanos nos afect~ 1 a11n m~s a laa clases socia•

con escasos recursos ~ue es la mayor!~ de loa babi-
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tantea de México; muchos de los cualea no tienen -

loe medios suficientes para atender sus necesidade! 

más ele:nentales, r.:iz6n ·.:i.ue los orilla a cometer CO!! 

tas antisociales; por esto considero que la cr{sis

econ611ica de México es factor determinante en el a

umento de la criminalidad de la ciudad. 

d) Los Estudios Crimin6genos en el Distrito F! 

deral; u:10 de los pri:neros esfuerzos de :.:éxico por

llevar a cabo estudios serios resp~cto a su real.1-

dad en :n~teria de Justicia penal 1 tratamiento del

delincuente, se r&alizó en nuestro país en el año-

de 1370; en donde ?articiparon distineuidos mexica

nos en la ~atería co~o el Dr. Alfonso Quiróz Cuar6!! 

Don Sergio Gracia R~irez, el maectro Cele3ti~o Por 

te ?etit, entre otros, coincidiendo todos en aspec

tos, en el sentido de ~ue: cJda país tiene un part1 

cular punto de vista para tr-~tar sus proble~as en -

materia crLninal de acu~rdo a su r~a.lidad social d.2_ 

cada Estado. Se indicó ~ue la e3cu~l~ de otros y ª! 

tos il!.1:.>tre~ pensadores, co:Jen~:i.ba. a rt!ndir froto,

pues se eot.:i.ban constru7~ndo centros )enitenci,lrio~ 

más dignos .~.J.r:i la person:;i. hu,:io.na ¡ su readapt<.1.c icSn 

as! como léi abo.lici6n d.;; viz,ja..i n··.!cticas carcela•

rias, que lejos de lograr su objetivo de readaptar

a las personas S'.l,':!t::i.z a procesos, éstos salían :náa 

a~resivos contra li>. sociea.ad, ¡ 1are-::e ,¡,ue fueran.! 

perfeccionarse en el ~rímen. 

" El Pri~~r Coloquio sobre Política ~ri~inal-

en AmJrica Latina", fue el título de la reunicSn e~ 
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México, participando ilu.stres pensadores en la mat!_ 

ria de otros países, interviniendo la Representa

ci6n de Naciones Unidas 1 la colaboraci6n del Inst! 

tuto Nacional. de Ciencias Penales de M&xico; se lle 

g6 a un consenso general en el sentido de que no -

se está logrando la concientizacidn 1 readaptacid~ 

de los delincuentes en los Centros Penales, ni se -

les prepara para que hagan trente a su realidad 

cuando se reintegren a su vida normal a la sacie.;......, 

dad. Se dijo que más que reformas penales , se nec.! 

sita llevar más justicia socia1 a la poblacidn; 7ai

que " la justicia social constituye el mejor medio

de prevenir la criminalidad, hay que b3.!:!arse más -

en lo social. que en lo penal 1 que laa decisiones

en justicia penal, deben sieJ1pre tratar de ser las

menos severas 1 l~s eficaces pani el individuo con

denado, las menos onerosas 1 las más eficaces para

ll:I. comunidad". Y a esto agregaría 10 que debe babe1:J: 
1 .... 

volunttt.d política del gobierno para llevar a cabo -

esto 1 además de contar con los recursos econdmi~ 

cos sllf'icientes. 
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"ASPECTOS CRIJr.INOLOGICOS.y Pr:NITENCIARIOS EN MEIICO 

CAPITULO IV 

a).- 111'.edidas preventivas acerca de la crimininalid·~ 

en al Distrito Pederal. 

b) .- Diversas formas de readapta.ci6n. 

c)- La importancia del Derecho Penitenciario y la~ 

víctima. 

d).- Opinión Personal. 
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a) Lae medidas preventivas acerca. de la criminalidad 

en el Distrito Pederal. 

Las medidas preventivas acerca de la criminali

dad en el Distrito Federal, no serdn eficaces, sino 

h8.J voluntad pol!tica para llevarla a cabo; efectiv! 

mente de nada sirven los mejores estudios, proyectos 

e intenciones, para evitar el aumento de las conduc

ta.e antisociales .en el Distrito Federal., sino se to

man en cuenta por las autorid.:i.des encargadas de la -

administraoi6n pdblica. 

Sin embargo, no solamente hace faJ.ta voluntad -

política para llevar a cabo estos proyectos en mate

ria criminal, ya que se deben conjuntar una serie de 

factores, que permitan la eficacia de los medios de 

prevención respecto de la criminalidad en esta ciu

dad; como que existan los medios econ6micos, las pe~ 

sonus idcSneas para llevarlos a cabo 1 la coordinaci6n 

entre éstos y el gobierno, qui~n debe facilitar todos 

los caminos y medios necesarios para realizarlo. 

Por otra parte, además de las condiciones que -

se han señalado para erttar que aumente la delincue_!! 

cia., se deben cumplir otras metas en materia de jus

ticia social, es decir, mientras exista una crisis -

··económica sin control, que impide tener acceso a sa

tis!actores elemental.es p~ra la vida humana,mientras 

no se tengan los empleos para una gran parte de la : 

poblacidn,en tanto no se logre frenar li:. emigración 

de1 campo a la ciudad,en tanto no se eleve el nivel 

de vida, tanto cultural y económico de las clases ru

rales; en tanto esto no suceda,mientras no se pueda. dBr 
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educación a la ma1oría de sus habitantes y se logre 

frenar el creci:niento de nuestra ciudad; la crimina 

lidad no se logrará eVitar que eu:nente. 

¿ De qué servirá aplicar las corrientes más -

progresistas en materia, penal, penitenciaria 1 cri 

nol6gica, sino se atacan los problemas de fondo 

acerca de la delincuencia? ¿ De qué sirve ahora te

ner unas impecables instalaciones penitenciarias, 

si lejos de cumplir con su finalidad de readaptar a 

los reos, de r~integrarlos a la sociedad, eatos re

gresan i.lÍS agresivos, se toman más peligrosos con

tra la mic~a?;¿acaso las instalaciones penitencia-

-rias actu.:;.lec estan admin:tatradas por el personal

id6neo p~ra ello ?; en ~lgu.~oe casos los reos viven 

en una verdadera o~ulencia, gozando de favores de -

las mismas autoridades de los reclusorios y por si

fuera poco esto, l.a corrupci6n imperante en estos -

centros es alarmante, por el tráfico de drogas,lico 

res 'J otros estimulantes, y el au•nento de dtlitoa -

cometidos por las propias :na.fías que controlan todo 

esto desde el interior 1 el exterior .de los reclu

sorios, que origina los homicidios en el interior

de los propios penales. 

Loe centros de readaptacion eocial, deberan -

contar con el personal admi.n31trativo adec"tiUio, bien 

prepar.i<io en estos meneete~s, el cual de.o.: estar -

remunerado acorde a su3 funciones que presta para -

evitar prácticas desviadas, no solo en la cuestidn

penitenciaria, sino en toda la admini~tracidn de la 

justicia 1 policía. 
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Las medidas necesarias, para prevenir, la cri

minalidad eo el Distrito Federal, considero que son 

las siguientes. 

Primero, se ha detectado el incremento const~ 

te de gente que emigra del interior de la republica 

hacia el Distrito Pederal.; por lo tanto una de lae

medidas preventivas será precisamente evitar que si 

gan llegando familias a la ciudad a crear más pro

blemas aociales,arraigandolos en sus lugares de or,! 

gen, incentivadolos a fin de que no abandonen el 

agro,y que produscan más; desconcentrar la indus 

tria, con fin de crear e::ipleos en provincia, elevan 

do su nivel cultural. y econ6mico • 

Evitar, el proceso de margi.~alidad de ciertae

clases de nuestra sociedad, con el fin de que se ~ 

reintegren verciú.deramente al proceso de desarrollo-

1 justicia social; entendiendo por mnrginacidn se

gún la se.1.ora Leticia Ruiz de Cbavez 4uien dice: "el 

hombre llld.rginal fu~ definido como la persona que se 

coloca en el li:nite de dos mundos culturdles distin 

tos, 1 no es miembro ni del uno ni del otro".(79) 

La Doctora ·.:aria Elena Coredero de Gordo, en -

su obra " La Planificaci6n de la Política Criminal

dentro del Desarrollo Nacional de Venezuela", afir

ma al referirse al concepto de marginalir.ncidn lo -

siguiente:" ~RGINALIZAC!ON, se produce a consecuee 

cia de un desarrollo injusto, una persona o grupo -

79. Ruiz de Chavez Leticia." Marginalidad 1 Conduc
ta AntiSocial en Menores". Cu.ade.rnoe Inst. Ral.Cias. 
?anales. P. 11. 
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es excluido de los beneficios del mismo 1 mantenido

en una condicicSn· de inferioridad que da lugar a anta

gonismos entre marginados f los que no lo son '! por

pa.rte de estos a campañas que aun con buena intenci6n 

acentúan el proceso de exclusicSn a.l adjudicar al gru

_po cS persona una condici6n antisocial o de peligrosi

dad, que tiende a justificar el empleo de una serie

de medidas que acent'1an más el proceso de marginaliZ,! 

cicSn. Es frecuente en los países en desarrollo; su ma 

nifestacicSn más frecuente se da en las barriadas de~ 

las grandes ciudades consideradas como nucleos de an

tisociales y marginalidad, como tal peligrosa ".(80) 

En segundo lugar se debe evitar, el aumento des 

medido de la ciudad, porque es casi imposible de do

tarlos de servicios y al no hacerlo es campo propicio 

para darse los fenómenos de llld.rginalidad ra citados. 

Creación de fuentes de trabajo, P":lr~ tratar de-

ocupar a los muchos desempleados. Dotacidn de servi~ 

cios ele:~entales como transporte, educaci6n, salud,vj. 

gilancia, en lo referente a educacion se siente la ~ 

necesidad de, escuelas primarias, secundarias y prepS:_ 

ratorias. 

En tercer luear, se requiere en le que respecta 

a la adminsitraci6n de la justicia, debe estar remu-

nerada en cuanto a los que prestan el servicio para-

evitar prácticas desviadas y corrupcicSn; es decir 

tienen que percibir salarios bien remunerados. 

En cuarto lugar considero, que se debe awnenta:c

la penalidad para ciertos delitos como son los homic_! 

clios intencionales, tráfico de drogas, distribución, ·..4.1 
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venta de las mismas; el s6lo hecho de aumentar lae

sanciones penales 9ara. estos delitos no va a dismi

nuir la delincuencia, sino que se requiere ademáe -

que los sujetos que en su personalidad demuestren -

m~s peligrosidad sean separados en centros de may'Or 

seguridad, primero para evitar que se fugen, segun

do que propicien a otros internos a secundarlos, 7-

porque los más peligrosos en el caso de los homici

dioe :f trafico de drogas, unos por su temibilidad 1 

otros por su poder econ6mico que tienen debido a su 

sus ganancias ilícitas corromyen a los demás inter

nos y personal carcelario. Por esto se debe tener -

un estudio psicol6gico de cada delincuente, para ~ 

evitar, si se me permite el vocablo, " la contamina 

ci6n de los otros procesados" 1 aquellos que demues 

tren menos peligrodidad aplicar los diversos substi 

tutivos penales con imas:,inacidn. 

En quinto lugar, lo ideal para el ~anejo de -

los centros penitenciarios, será el personal iddneo 

capacitado, en sus !'unciones específicas, ya sea •n 

el trato al delincuente como en su readagtación, a

plicando las corrientes más progresistas del Dere

cho Penal, Criminología, De re cho Penitenciario; 7a

~ue a estas alturas debiera estar operando una ver

dadéra readaptaci~n social, lo cua.l no ocurre por -

la corrupci6n que impera en el interior de tato• ce~ 

tras penales. 

80,Pr. Co. a. Pol. Crim.en A.L. Op. Cit. P.90. 
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b) DIVERSAS PORMAS. DE READAPTACION 

La f'o:rmá tradicional de readaptar, ha sido la

cárcel, o los centros de reclusi6n, aunque no siem

pre han cumplido su cometido 1 no creo que sea lo -

más adecuado, para tal fin, en tanto no se cuente -

con el personal adecuado, se evite la corrupcidn 1-

se haean reformas a fondo en relacion a los siete ~ 

mas penitenciarios para reintegrar a la sociedad a

los extraviados de la senda del bien. Veamos que o

pinan los estudiosos en la materia. 

" Las cárceles tienen escasos amigos; el des

contento con ellas es cosa generalizada. Más que a

menudo son escenario de brutalidades, violencia 1~ 

conflictos raciales. { en la medida en que las cár

celes pretenden curar a los criminales de la delin

c~encia su foja de servicios es poco alentadora.Si.a 

embargo, las cdrceles tienen otros objetivos: caet~ 

gar, disuadir, excluir, que lea asegura su permane!! 

te supervivencia". ( 81 ) 

Loe anteriores conceptos son del autor Norval

~orrie, de su obra titulada • El Puturo de lae Pri

siones "• lo que ilustra elocuentemente, el probl! 

ma actual de los centros de reclusidn 1 su poca co~ 

fiabilidad para lo cual fueron creados. 

81.llorris lforval."El Puturo de las Prsiones•. 
P. 9. Edit. s. XII. 2a. Ed. AIXico,D.P. 1981. 



Además, agrega que ••• " la pena de prisicSn com,2 

castigo por delitos graves fué inventada en Nortea

Mrtca en el Último cuarto del Siglo XVIII. Sus in

ventores consideraban que uno de sus objetivos con

sistía en curar al criminal de la delincuencia. Que 

la prisi6n te.l como se le organizó en los dos si ~ 

gloe trnascurridos, ha fracasado en sus propósitos

rehabilitativos. 

Que existe Uilb. actitud crítica general respec

to a la prisi6n; y sin embargo, la poblaci6n carce

laria permanece estable y sigue siendo importente

en este 7 en otros países; algunos medios plantea-

dos con frecuencia para reducir la. pena de prisi6n

desviándola hacia tratamientos de base cocrunitaria, 

difícilmente tendr<in éxito ~ientras no se definan--

1 se acepten con un consenso general los principios 

que rigen la imposici6n de la pena de reclusi6n; d! 

bemos tener claro quiénes han de ir e la cárcel, no 

solamente quienes no han de ir. Los programas de 

rehabil1taci6n en las prisiones deben extenderse 

y perfeccionarse". ( 82 ) 

" La base histórica, si el pasado constituye -

un prcSlogo, la predicci6n exige una base hist6rica. 

Se ha contado mucnas veces la historia d- la pri -

si6n y aqui no se le habrá de repasar detalladamen

te; deberá bastar con una breve reseaa. La reclu --

82.Uorris Norval. Op. Cit. P.10. 
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sidn punitiva como parte de mano de obra esclava s~ 

explot6 ampliamente en la antigua Roma, en Bgipto,

China, India, Asiria 1 Babilonia, y estaba f'irm.emen 

te establecida en Europa h~ci~ el Renacimiento. Co

mo sanc16n penal---distintiva de su antiguo 1 uni
versal empleo para retener al acusado hacia su jui

cio o al reo hacia su castigo~ la prisi6n también 

aplic6 ampliamente a la gran masa de delincuentes ~ 

menores, vagos, ebrios, enfermos mentales, indivi-,.. 

duos molestos y mend!gos pertinaces, en la mayoría

de las sociedades de las sociedades. 

Sin embargo, hasta hace lllU3' poco, el delincue~ 

te grave aa! como el delincuente pol!tico no reci

bía c0mo sanci6n penal condenas de prisi6n, podía~ 

recluirselo con otros fines, pero no se le encarce

laba por vía de sunci6n.A los cri~inales se les a~ 

plicaba el exilio, la proscripci6n y una variedad -

de castigos corporal.es degradantes 1 dolorosos: el

azote, el corte j" la oreja o la nariz, la :narca -

ci6n a hierro, y la muy segura de reserva de la pe

na de muerte. Las cárceles para los criminales sur

gieron como reacci6n contra el carácter bárbaro 1 -

los excesos de las pellds anteriores: la prisi6n ~ 

constituy6 una de las primeras far.nas de apartamien 

to de las sanciones cri~in~les trad.iciona.les. 

Tanto el calabozo como los hospicios, los re~ 

for.natorios y los buques de covictos, precedieron

ª la~ prisiones. La recluaidn del personaje ca!do -

en desgracia o apartado de su cárgo en un castillo, 
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y la celda mon~stica para retiro y penitencia, for

maron p.rte de le. génesis de las prisiones, pero -

fueron ins•itu!das ~ara otras clases socia1es y con 

diie::-ente:s ¿ro9osi tos políticos. 

Lo que a veces se olvida, por l!lls que última

mente se h~~ puesto üe moda los recordatorios poco

a!:l3.bles del h1::cho, es ;ue la prisión constituye un

inveato nortaa~éricano, un invento de los cu~~uero! 

de Penns¡lvania de l~ última del Siclo XVIII, nur.-

cat.r!a. observar t<:<:r.bi<::n el " people pen " de confi

na:iie:1to creado por los pereerinos de lf.a.ssachueets

casi dos sielos antes. Con su penitenciaría, los 

Cuaqueros proyectaba.~ substituir la. brutalidad e 

inutilidad de los castigos capitales y corporales

por las virtudes correctiv~s del aislami~nto, el a

rrepenti=.iento y los efectos edificantes de los 

preceptos ue las ~scrituras ~ la lectura solitsrie

de la Biblia. 

Esos tres trata;:iier,tos--- el .:.partaruie•,to de -

la corrupción ~or otros delincuentes, el tiempo pa

r!!. la refli:xión y el e:<acen de conciencia, y la -

guia de los pnceptos biblicos--induda.ble:riente a-

br!an resultado de a;ruda para los cuá~ueros que re

gu!a~ la prisi6n tan dadoe a l~ reflexi&n, p~ro re

la ti v~ente pocos ce ellos lleraror. nunca a ser pr~ 

sidiarios. La co:.vcnic1cia ele sus remedios para la

gran masa de loe qu~ luego entr~ron por eus ~uertas 

resul tE~ba. ::il2 dudosa". ( 83 ) 

8,3. l<lorns r:orval. Op. Cit. P. U. 
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"La Cr!ais de la Prisi6n, que esté en crísis l~ 

prisi6n no tiene mayor importancia, si se piensa en 

la cantidad de indtituciones hu:nanas que sufren a_... 

llálogo f'en6meno. Pe ro ocurre que esta c r!sis de la

prisi6n no se debe a la acci6n de factores externos 

sino a su propia organizacidn 1 a sus métodos trad! 

cione.les. Es por lo tanto, una crisis espec!fica,-

la prisidn, pena relatiVd~ente reciente dn el sent! 

do estricto s2 ha contaminado en todos los defectos 

de las ~enas del ~asado 1 no ha escoeido llll4 sola 

de l~s ventajas que pudiera ofrecerle el proereso -

de los estudios penales, como una verdadera pena 

del futuro; es decir, ha ahondado cuanto lograra 

deshumanizarla y ha desdeñado cualquier corriente-

hu..uanista que tratara de vigorizarla y de ennoble-

cerla. 

Efectivamente, la crisis d~ la prisión es tan

notable, qu~ en todos laaos se intentan nuevos me-

dios p~ra cambiar su imagen; as:!, se inclu¡en sali

das transitorias para tr~bajar y estudiar, fra.~qui

cias o salida~ es9eciales, centros de trata~iento -

comunitdrio,. hogares de transici6n halfway House) 

trata~iento especial y s~parado para drogadictos,-

trat¡,.:n nto difere~-..cial, ,n...Lnejo de: ca3os, proi;ra:na.s 

de pre-libertad etc. 

A ¿esar de todo, el Derecho Penal está enfer.no 

de pena de prisi6n, a~!, " la pr1s16n constituye 

hoy en d!a el nucleo de loe siste:nas penales del 
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111Undo y forma parte .del. criterio sancionador del _,,,, 

hombre éorriente, ocupa el centro de todos los sis

temas actuales de Derecho Penal. Sin embargo sus o

rígenes fu°e-ron provicionales, su funcionamiento es

insatiefactorio 1 su futuro poco alentador" ( 84 } 

El Dr. Rodriguez lAanzanera opina que ••• " el -

notorio abuso de la pena de prisidn ha causado un -

franco deterioro en todo el sistema penal, las eep! 

ranzas que algUna. vez se depositaron en ella se ha,!! 

desvanecido 1 estamos con Cdrrancá 1 Rivas en que

" la prisidn no es desde luego,expiativa y redento

ra en el grado extremo en que la han imaginado sue

ª~"a.a ionados defensores, incluso de mejores cárcele! 

puede decirse que son crimin6genas, que corrompen -

en un índice alarmante y ~reparan a la reincidencia. 

Defectos de la Prisidn, la prisidn, cua:.do es

colectiv~ corrompe, si es celular enloquece y det! 

riora, con régimen de silencio disocia y embrutece, 

con trabajos forzados aniquila fisicamente, y sin -

trabajo destroza ·1:oralmente. Sn casi todas sus for

mas es alta~ente neurotizante, disuelve el nucleo -

familiar y lo da.:'ia. se ria111ente convirtiéndose en una 

pena altamente trascendente, pues lleva en agudo s~ 

fri~iento a aquellos que quieren al recluso. Es ad! 

más una pena cara 1 antieconó~ica;cara en cuánto a

la inversi6n de instalaci6n, mantenimiento, manuteii 

cidn y personal; antiecon6mica porque el sujeto d~-

84. Rodriguez Manzanera Luis. " La Crísi~ Peniten~ 
ciaria y los Substitutivos Penal< e de la Prisidn". 
Cuadernos del Inst. l'8J .• Cias. Penales. M4xico,1984 
P.12 1 13. 
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ja de ser productivo 1 deja en el abandono material 

a·eu fainilia ~. ( 85) 

Por otra parte el autor Denia Szabo, en su o

bra t!tulada s" Cri mjoalogía 1 Política en ma.teria

Criminal", afirma que ••• " final.mente, ha quedado -

sobradamente que ninguna reforma del universo carc! 

lario puede llevarse a. cabo sin reformar las demáe

partea componentes del sistema de justicia de los -

cri,ninal, o sea los tribunales 1 la policía. Si l! 

injusticia 1 la infeci.ciencia son pA.tentes en el ni 

vel de la policia y la magistratura, ¿ c6mo esperar 

la menor"eficacia" de las prisiones? ••• y más ade-

lante agrega que ••• " para que el poder discrecional 

del sistema de justicia penal se reduzca baatante 1 

el ideal de readaptación no atente a los imprescri~ 

tibles derechos del hombre moQentaneamente privad.o

de la libertad, se debe ofrecer a cada sujeto del -

universo carc0lario la oportunidad de empezar de -

nuevo. Se deben multiplicar las experienci s cuida

dosa.mente realizadas y evaluadas con relaci6n a los 

tipos dedelincuentee." { 86 ) 

Horval Morris, cita en su libro u.na crítica de 

un juez americano respe'c:to a la cr!aie de la pri 

si6n 1 dice:• El juez James E. Doyle, un juez de 

tribunal federal de di~trito, del Distrito Occiden

tal de 'liaconsin, fué extraordinaria.ente cbntun4e!! 

te al respecto. En :~orales Va. Schmidt, un caso so

bre censu.r& carcelaria de correspondencia alirm6s-

85. Rodriguez .llanzanera Luis. Op. Oit. P.99, 100. 
' 

86.Szabo Denis. "Crimina1og!a 1 Pol!tioa Criminal" 
idit. S.XXI. M'xico.D.P 1981. 2a. ld.P. 22, 23. 
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• sstoy convencido de la 1nstituci6n de la prisi6n

probablemente deoe desaparecer. En muchos sentidos

resulta tan intolerable en los Estados Unidos como

l.o fué la instituci6n de la esclavitud, igua.l.mente

embru.tecedora, para todos los que participan en e~ 

!la, igualmente nociva para el sistema socia.l.,igual 

mente subersiva para la fraternidad huma.na, adn. más 

costosa en ciertos sentidos, y probablemente menos

racional. 

La comisi6n Nacional de 1973,asesora·sobre no,r 

mas 1 metas de la justicia penal, recomend6 que "l! 

insti tucj.6n de be constituir en el úl ti:no recurso pa 

ra los problemas cor1eccionales ( correcti6ns task

force ,P 2); di6 sus razones-- fracas6 en cuanto a.

hacer disminuir la delincuencia, éxito en el casti

go, pero no en la disuaci6n, proteccicSn mer;.1.:nente 

tra...'1sitoria de la co:nunidad, ca:ubios en el reo pe -

ro general.mente para peor, pue~ dijo~ ha subsisti 

do en parte porque una naci¿n civilizada no podría

retroceder a la b::trbarie de ~pocas anteriores ni -

tampoco en encontrar una alternativa satisfactoria.A 

Pareceria existir consenso entre loe estudiosos,lo~ 

comentadores y ciertaT.ente loa presidiarios que se

expresan, sobre la ureente necesidad de un canbio 

radical que conduzca a un nuevo modelo de pena de 

prisi6n. La pena de prisión se ha usado demasiado,

discriminado entre razas y entre clases, se han im

puesto cor.~Gnas demasiado largas 1 demasiadas de e

lla.e han sido cumplida.e en condiciones degnidantes-
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y embrutecedoras. Exiete una tendencia general.izad! 

por el abatimiento gradual, si nn por la abolic16n, 

de la pena de priei6n ~ ( 87 ) 
Por otra. parte el profesor Rodrigues Manzanel'! 

afirma que •• •" otx·os efectos indeseables de la pri

sión son la prisionalizaci6n 1 la estigmatizaci6n. 

Por prisionalizaci6n se entiende una adaptaci6n a -

la prisi6n al adoptar costumbres, el lenguaje, en -

una palabra, i.,. subcultura carcelaria." 1 agrega -

que ••• "la prisionalizaci6n se inicia desde el momen 

to ~n que la persona ingresu a la cárcel, y se va -

desarrollando, C'l:nbian.io al sujeto su concepto··tem

poro--espacial, someti€ndolo a una situaci6n de 

stres, oblie.andolo a adaptarse con ra'.)idez a la pr_! 

si6n 1 11._;;~un .o ~serios d~terioros mentales. El ~ 

ser ex ~residiario, o ex convicto, ee equival¿nte,

es tdr " etiquetade> " social:::ente lo ,¡ue dificultará 

:ü suj~to su correct~ ad:.:.,taci6n al :nedio en liber

tad, =arriendo ~l ?eli~ro de d~sviar su conducta de 

acuerdo a la e ti :;ut:ta que se le ha i:r.puesto, es ra
co:r.1n desi¡_:,nar :. L.i.s ~ris1on._;;s como " universidade~ 

del cri11en " /:.t .¡uc: es pat,mte el contaf;iO ..:ri.r.ina1 

nor ¿l contacto :-en.anente con otros d.3li.-.cuentes -

:tUt! son h;,;bi tuales, ?rofesionales o de elevada pel,! 

grosidad. En est:.i. for.i: .. el que no era delincuente -

se convierte en tal, ¡ el que lo era se perfeccio--

ruorria Norval, Op. Cit. ?. 22, 23. 
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. na. La prisi6n es· el lugar ideal de agrupaci6n de -

delincuentes, grand:s asociaciones de criminales -

han nacido en la cárcel. Además cabe ref!ordar que -

la prisi6n y la sociedad. son entidades diferentes -

y a6n contrddictorias, ya Rad.btuch ha sefialado la -

paradoja de que " Para ser sociales a los antisoci! 

les se les debe disociar de la co:nunidad civica 1 ! 

socialrlos con otros antisociales". ( 88 ) 

Al analizar, la institucidn de la prisi6n coc~ 

medio de rehabilitamiento para sujetos antisociale~ 

fu~ necesario dar una ojeada al panorama hist6rico

a tráves del tiem~o en que en que ést~ se ha implfl-!: 

tado, hasta nuestros dias. De esta forma he:nos vis

to los diferentes puntos de vista de ~uienes por su 

experiencia y sus estudios, han opin~no, referente

ª la pena de prisi6n y a la cárcel como medios de -

readaptaci6n. Se han examinado los diversos puntos

de vista, en pr6 1 en contra de l~ c~rcel y la pena 

..ie prisión , u:,or<1. toca ver las diversas fonnas de

reada:-itaci6n. 

"PBNA t.;RGA '{ CORTA DE PRISION 

La pena Larga y Corta de Prisidn; aon dos extre 

mes que deben combatirse;la ¿~na larga porque se -

convierte en una sim9le eliminaci6n del SUJeto, --

siendo superfluos los esfuerzos para reintegrarlo 

a la sociedad, 1 en este eentido, " la prisidn es 

la expulsidn del grupo; es el destierro a un país-

distinto al que existe fuera de la prisidn. 

88. Rodríguez M.mzW'lera Luis. Op.Cit. P. 15. 
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Por otra parte, como nos recuerda Gar6falo:" El ho~ 

bre se cansa de atormentar a sus semejan te~ 1.ndefe!! 

so. El más horrible crimen resulta, al cabo de uno-

6 más años, una página de cr6nica de un tiempo olv,! 

dado casi. El disgusto contra su autor es una impr!, 

si6n que como todas l~s demás, se debilita con el -

tiempo 1 con la familiaridad en que se vive con el

reo. Una vez viejo 1 abatido 1a no suscita nuestra

invencible antipatía como en los primeros mo:::entos

que siguen al delito. Un tratamiento excesivamente

r!gido llega a parecer una i~itil crueldad. Si él-

sufre si pide por piedad no ser obligado a enloque

cer entre las cu~tro paredes d~ su celda, sus gemi

dos acaban por encontrar acogida". ( 89) 

El Dr. Rodríguez Manzanera, en su obra que nos 

ocupa afirma que ••• " se consideran como penas cor-

tas de prisión las que no pe?':niten, ~or su breve du 

raci6n, lfoi te de tiemno y ª"licaci6n, lograr la l.!! 
ti~idaci6n individual, enmienda r readaot~ci6n del

delincuente. Pueden considerarse como el" talón de 

de Aquiles del sistema penal moderno. 

Las penas cort~s de prisi6n carecen de venta-

jas, 1 si rei1nen una notable variedad de deevent! -

jas entre las que encontramos qu~ no existe trata-

miento, tiene un costo enorme, son inátiles para ob

tener l~ correcci6n del culpable,falta de sentido 

intimidatorio especial~ente para los delincuentes -

habitados a ella, son desiguales seg6n la oondici6g 

ág. Rodríguez Manzdllera Luis Op. Cit. P.l;. 
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de los penados, sean casados, bagabundos, habitua;..... 

les etc., no reportan ninguna utilidad o beneficio

la familia queda abandonada, estigmatizan al delin

cuente • 

LA CRISIS DE LA .nJSTICIA 

A pesar de todo lo dicho, sería inj•1sto el pen

sar que todo el mal reside en la prisi6n; la reali

dad es ~ue toda la justicia penal está en crisis. 

Sufrimos una inflnci6n legislativa sin prece~ 

dentes, son c6digos más represivoa,·que preventivos 

con gran saturaci6n de los tribunales, con defecto! 

de selecci6n y pre raraci6n en el personal de a.dmi

nistraci6n f con ne~ras manchas de cornipci6n. 

Todo lo d.Ot~rior dá como resultado una justicia 

lenta, cara, desieual e inconsistente. No hay duda

de que muchos de los problemas de la prisi6n son ~ 

producidos por defectos legislativos 1 judiciales. 

Lo más gravt del caso es que no sola~ente el -

criminal empedernido, el peligroso antisocial, el -

deprava1o 6 el perverso va a prisi6n, sino también

el ocasional, el impr~dencial, el inocente llegan a 

ella" ( 90 ) 

Asi mismo, el maestro Rodr!euez Manzanera, en 

su obra cit~da, cit~ al ~~estro español Cuello Ca-

l6n, quien se refiere a la pena de prisi6n 1 afil"m! 

" hablar de la abolici6n de la prisidn es ut6pico,

a.l cenos en nuestros días. La p1isi6n desempena ªÚ!! 

90. Rodrie;ue~ ~anzanara Luis Op. Cit. P.16. 
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una f:uncicSn necesaria para la protecc i.cSn social CO,!! 

tra la criminalidad. Aunque sus resultados co:no me

dios de reforma del penado ha7an sido hasta ahora -

pocos satisfactorios, es innegable que un tratamie,e 

to refor:nador sólo es aplicable bajo un r~gi:r:en de

prisicSn; además la prisicSn intimida a los ·Jelinouea 

tes y a los no delincuentes en cantidad imposible

de ?recisar, 7 es medio irremplazable para evitar,

al menos te~9oral~ente cua:-.to dura la reclusión en

el establ,,ci:nhnto penal, la per:ietracicSn de nuevo_!! 

de 1 i tos. " final.nen te el naestro Luis :lodriguez l.!~ 

zanera,palnt~a en su obra un doble prcblema al oua1 

nos enfrenta.-nos al tni.tar d.e abolir la ;iena de pri

si6n 1 poder encontrar los substitutivos de la mis

:nn 7 .:l¡?;rega., ," nos enfrentamos a u:1 doble problem~ 

:por u.na pdrte, la necesi~ad de abolir la pena de -

prisi6n t:ll ce :.o se ha ido aboliendo l.:. p<ma de --

cuerte; ¡ por 13 otra, el i~perativo de encontrar -

cono aubsti tuirl-3., :1~e;:; no podemos co.neter U..'l nuevo 

error d.l trat0r ..l e3cena una nuev.1. pen.;, que a la la! 

¿-a resulte t'ln cruel e inooer"1.Ilte cono 1"1 mterior" 

=.ere.:;:.. :¡,ue" no ancontrani1o ai1n el !llágico re:ne-

dio a é~te dobl~ 9rubl~~.ia 7 topinjonos con la pri~ 

si6n co::io un " :n.!l necesario" ,'.')!'O~one lo si<ruiente: 

a.) LJ transfor:nacicSnde L• 01isi6n, l.:: l:-·.:..r de cas 

ti~o en instituci6n de tratanianto. 

b) La diversificacicSn de la~ for:.ias de prisi6n. 

c) La substitucidn de lu prisi6n de l~ ~enB de Pri

sión por otras pen3s mJs eficaces. 
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d) La. substituci6n de la prisi6n por la medida. {s)

de. seguridad.. 

e) Otras formas fornias de substituci6n o te:rm1naaa

ci6n de la pena de prisi6n 1 de la prisión preven~ 

tiva ( perd6n,amnist!a,probatión,libartad condicio

nal, etc. 

PUNCIONES DE LA.PR!SION 

El profesor lianzanera, al hablar de las funci.2. 

nes de la pena", cita a Don Constancio Bernaldo Qu.! 

r6z, quien define a la pena como: " la reacción so

cial jurídicamente organizada contra el delito." a

sí por otra parte menciona a otro autor de nombre -

Irautinann, quien define a " La pena como ••• Todo mal 

que es infringido a causa de un hecho culpable 1 d! 

clara.do por la ley, como pena". finalmente el prof! 

sor Rodríguez ·llanzanera dice que.••" Generalmente -

se acepta que la pena debe cumplir un f!n, sea éste 

el de castigar al criminal, el pro~eaer ~ la socie

dad, el de garantiZar loe intereses de la misma, o.: 

el intimidar para evitar que se co~etan conductas -

indeseables". Ta...bidn afirma " .han surgido diversas 

teorias que tratan de explic&r la legitimidad y la 

finalidad de la pena 7.~ue pueden clasificarse en : 

a) Absolutas que uescan.<Jan ea. la n::ituraJ.eza -

intrínseca de la pena cu.yo concepto predo!:IUu:lte es 

de la retribucicSn justa como col'lt!ecuenoia necesaria 

inseparable del delito, se castiga quia peeoatur. 

b) Relativas que no asignan a la pena un !ín 

de agotamiento en ai mi11111& sino que le dán oarácte,¡: 
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de instrumento 9ol!tico con fines de repara.oidn 1 -

resarcimiento pura. evitar futuras trasgresiones ai;.. 

6rden 1 para reparar loa efectos del delito. 

e) Intermedias como intento conciliatorio 4s~ 

tas teorias trat.;m de conciliar la justicia a.bsoJ.u

ta con los fines socialateni:;e '1tiles ( retribuci6n -

de utilidad al buscar la resocializaci6n del delin

cuente ) • Agrega el autor que tradit::ional:nente, se

han aceptado más de las siguientes funciones: 

LA PUNCION ~ETRIBUTIVA. Que se interpreta com~ 

la ree.J.izaoi6n de la justicia mediante la ejecucidn 

de la pena, pues se paga al delincuente con un mal.

por el mal que él previa.nente hizo. 

FUUC!CN DE P!IBVéliCION GENE!t.i\L. Erl que la pena

aotlia como inhibidor, como amenaza de un wa.l para -

lograr que. los individuos se intimiden 7 se abate!! 

gan de oomet~r el delito. 

?UNC!ON DE PREVENCION ESPECIAt. Logrando que • 

el delincuente no reincida, sea. porque queda ame r-

dreotado, sea. porque la pena es de til natural.eza. -

que lo ilimina o invalida o imnosibilita pa.ra la. -

reiteraci6n en el delito. 

?UNCION SOCIALIZADORA. Aceptada 1a pór muchos

co~o u.na funci6n independiente, en que se busca ha

cer al sujeto socialmente apto para la convivencia• 

en la comunidad. 

Resu.~iendo. ta ~~na es esgrimida como oastigo

si el s1.qeto no se abstiene de determinadae ·cond\lc

tas consideradas como gravemente antisociales; ai -
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apesar de la advertencia el individuo delinque, ven 

drá la aplicaci6n de la pena, nara ejem~lificar a -

loa demás e intimidar al mismo orimi~a1 y, si la na 

turalez~ de la pena y la personalidad del crirninal

lo oermiten, se procurará reintegrarlo a la comuni

dad como un ser útil. 

Ta.~bién analiza, la doble función de la pena -

argu:nentando: q,ue antes de analizar los sub.sti tuti

vos de la prisidn es necesario " aclarar que hay ~ 

dos formas básicas de pri3idn como pena, es decir,

como privación de la libertad resultante de un del! 

to, impuesta por un juez penal en setencia condena

toria, y otra es la prisidn como ~edida de seguri-

dad, o sea la llamada prisidn preventiva imouesta -

por un juez penal. en sentencia condenatoria, y otr! 

ea la prisión preventiva, im9uesta a un ~resunto d! 

delincuente en tanto se celebra el juicio." Y agre

ga que ••• " LA .?R:t:VENCION Gt:.1'(1R..:.L, ha. sido reconoci

da desde siempre • La oena debe onerar en su doble

asoecto de intimidación r 9 je'.llplificación. 

a) Intimidación, en cuanto amedrenta a los po

tencial.es criminales. 

b) Ejemplaridad, en cuanto demuestra que la a

menaza de la pena ( punibilidad. ) no es va-

na. 

La prisidn an mi concepto áebe transformarse-

radicalmente co:no lo afir:ria el profesor Manzanera -

al ~itar a Jean Pinatel quien dice ~ue ••• " la tran~ 

formacidn en institución de tratamiento tiene por -
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finalidad la deeaparici6n á.e todo carácter peniten

ciario • .E.:n cu<into la prisi6n se convierta en insti

tución ó.e trata'lliento no es más prisi6n11
, y. luego-

agrega al citar otro razonamiento de otro tratadis

ta de nombre Nelson Pizzoti, quien afirma que ••• "se 

rá prácticamente imposible que se pueda llegar a la 

rea.daptaci6n de los condenados sino se hace desapa

recer el 9.:!lbiente antinatural, artificial, que pre

do~ina. Segur~mente una de las causas m~s importan

tes del fracaso de la pena de prisión es éste a.m -

biente negativo", por otra ~arte afirma ••• " que 16-

ma¡oría de las prisiones tienen todavía una t6nica

mili tar; el uniforme,la ter~inología aemi-militar,

el uso de " oficiales " i~piden en mucho que la pr! 

si6n se convierta en unn comunidad terapedtica. De

be Cd.lllbi.;.rse la usual actitud pasiva de " esperar-

por el trata.niento " hacia una concientizuci6n del

sujeto por tomar parte en el mis~o. 

Indudable~ente el cambio de estructura implic! 

cacbio de instalaciones y de personal; no creemos -

que pueda hact::rse clínica cuando"antiguos convento~ 

fortalezas envejecidas, ruinosas residencias, cuan

no meras cavernas y socavones son el asiento de e-

sos supuestos centros de tratamiento que se lla~an

prisiones". En cuanto al personal,es necesario un -

absoluto cambio de mentalidad, y preferimos al per

sonal inexperto, sin práctica penitenciaria, pero -

seleccionaó.o 1 entrenado, al "especialista" hecho -
en la pris16n y víctima ya de procesos de rrisiona-

lizaci6n," ( 91 ) 

91. rtoaríguez ~an2'1l'lera Luis. Op. Cit. P.50,51. 
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La Prisión Preventiva, " Si no bay duda de qu~ 

la prisión-pena debe trasnfonuarse en insti"tuci6n -

tratamiento, el proble~a se presenta ante la prisi~n 

preventiva.Vassalli seña.la cómo las penas detenti~ 

vas son descontadas casi por entero en forma de c!,:: 

cel preventiva., lo que no pennite un a.decud.d.o trat! 

miento, y Garcia Ramirez se refiere al " grave da.9.g 

tan frecuente en la.. realidad, que causa el ?rolong_! 

do encarcelamiento • 

Si en la prisión -pena es clara la función de1 

tratamiento, no lo es tanto en la prisión preventi

va, partiendo de que el sujeto no es legalmente res

ponsable ba~ta que se le dicte sentencia. El linico

fundamento coherente seria la peligrosidad detecta

da por el estudio criminoiÓgico, o dl ca.so de rein

cidencia, pr~eba de que el tI'litai:.ie~to <.mterior ha

fracasado. La orisión preventiva o medida de sei;uri 

~ propia.cante 1icha es aquella: ~ue no pretende -

cumplir funciones de retribución o de ~revenci6n g! 

neral ¡a ~ue se aplica a personas que se suponen i

nocentes en tanto no haya sentencia en su contra" 1 

sus caracter!sticas soni 

a) Impedir la fuga. 

b) Asegurar la presencia a juicio. 

e) Asegurar las pruebas. 

d) Proteger a los testigos. 

e) Evitar el ocultaciiento o uso del producto -
del delito. 

!) Garantizar la ejecucidn de la pena. 
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g) Proteger al acusado de sus cómplices. 

h) Proteger al cri:ninal. de las v!ctima.9. 

i) Evit~r se conclu7a el delito." ( 92 ) 

La Prisión Abi~rta. Es una más de las alterna

tivas,como substitutivos de .la prisi6n. " Aunque -

con i.mportantes antecedentes en el siglo pasado,pu! 

de decirse que es creaci6n actual, 1 tanto los tra

tadistas cozo los congresos se han ocupado de esta

insti tuci6n, recomenda..~dola ampliamente. 

El Congreso de Ginebra, ::>rimero de Naciones U

nid~ ( 1955 ) lleg6 como primera resolución a que: 

" El establcci!lliento abierto se caracteriza oor la

ausencis de precauciones físicas contra la evasidni 

as! como nor un régir:ien fundado en la discinlina a

ceotada 7 en el sentimiento de la resryonsabilidad de.l 

recluso respecto de la comunidai en que vi~e. Este

régimen alienta al recluso ha hacer uso de las li-

certades que se le ofrecen, sin abusar de ellas. 

Estas son las ca.r~cteristicas que distinguen -

el estableci!:dento abierto de otro tipo de estable

cimientos p~ni tenciarios, algunos de los cuales ::;e

inspiran en los mis::ios rincipios, pero sin aplica:: 

los total::lente. Los esta.bleci:nientos abiertos repr~ 

sentan un alentador futuro no solamente como una. e

tapa de trll.ta.'Iliento general, sino como una forma de 

prisidn ~ue puede substituir a la prisidn "cerrada~ 

La denominacidn" prisidn ", como dice Neu~an.-

92. Rodríguez ?fanzunera Luis. Op. Cit. P. 55• 
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podr!a parecer una incongruencia 6 ant!teais. Sin -

embargo a pe~ar de tratarse de establecimientos si

tuados en el campo, generalmente de trabajo agríco

la, cercanos a nucleos de poblaci6n, y con escasa -

o nula vigilancia, no debemos olvidar: 

a) Que s6lo se ha remplazado el sistema. de as! 

guramiento, o sea, la contenci6n física o material

por la coacci6n ~oral T psíquica; T 

b) Que la prisión co~o tal no ha desaparecido

sino evolucion.ido". Llanheim, en su "Predictions Me

thods", asi como Highfields en su experimento, han

demostrado que las instituciones penales abiertas-

puejen ser por lo menos tan eficaces como las cerI'!; 

das, y aunque adn falten datos para verificar la hi 
pótesis la opinión debe tom<.<rse en cuenta". 

La Colonia Penal, Oon larg~ tra1ectoria en la.

historia de la pena, la colonia penal ha tenido éxi 

tos y fracasos increíbles;del degredo portugués a -

la Isla del Diablo ¡rancesa, desde Austral.i~ h:inta

Nortaamérica, de Eindoro a ~ánger, l~s colonias pe

nales prolifdraron a veces degenerando en i.."l..fierno. 

La actual idea de la colonia ~enal. }l¿, ca::ibiado 

radicalmente; 1a no se trata de la "casa de los ---· 

muertos" Siberiana 6 de la w Guillotina Seca " de -

la Gua1aoa, uhora se piellSa en leg!ticios n~cleos ~e 

poblaci6n en que la vida sea lo m~s si~iliar a la -

de un pueblo cualquiera y en que se pueda producir

Y tratar sin que el criminal sufra la sep~ra.ci6n ~ 

su t'amilia. 
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A pesar de todos los defec~os, los resulta.dos

de la moderna colonia penal son satisfactorios, e-

indudablexente superiores a los de la prisi6n trad! 

e ional, por lo que nu~ s tros me jo res trata.distas han 

propUo<rnado su ~ejora.:nicnto 1 3.!ll?liaci6n. 

Despuss .de minuciosos estudios se ha aecho un~ 

fuerte inversión en la colonia uenal de L~s Islas -

:farias de ·.¡.§xico, ejemplo que debe eeguirse l apo

yarse para lorrar que n la prisión ideal ( tal vez

ls del m~ñ~na ) hd de ser instituto de trata~ie~to

científico hu.":lano, amoroso, .i¿l ho:ubre ::¡ue ha delin 

quido, no ~ás el cero conservar hombres entre rejas 

co,::o se contienen a las fier~s, 1Y:na. tranquilidad-

colectiva". 

La Substitución por ?ena. aesulta 16gico y co~ 

gruente ?ensar_que el reo no puede ser readaptado -

aocia.L.1ente con una sola pena,ello equivaldrí~ a -

que todas las enfer::iedades podrían curarse con una

sola medicina • A pluralidad de delitos debe exis-

tir, pluralidad de penas." El m~eat"ro Rodríguez ~an-

ta.iera dice que ••• " e::; necesario tener un amplio <i!': 

senal de penas y la posibilidad de que substituyan

ª la prisidn, no toda pdn~ s1wbti~~ye con ventaja -

a la rpisicSn; aleunas penas por au. propia naturale

za, ser!an a:!.n ~ás perjudiciiües que la privaci6n -

de la libertad. Por otra parte reafirmamos que no -

en todos los casos es posible la aubstituci6n; nay

sujetos p~ra los ~ua no se encuentra, dn el avance

actual de la ciencia penol6gica, W13 aoluci6n mlia -

acepta.ble. 
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Pena de ~faerte. Irónicamente el Doctor Manzan!. 

ra dice ·Jue:'" la pena de inuerte puede subs·tituir a

la pena· de :irisi6n, 'l ~sto representaría aliiune.a -

ventajas, oues es al.is barata r ~rantiza la no_!!i!! 

cidencia,1 aunque aún har quienes la defienden, no

hay duia gue resul tarfa." idiota :!... su"Oersticioso" ( co 

mo diría Bernard 3haw) crooonerla dO nuestro medio

en el monento J.C~al. '! es que,si la orisidn se de

sarroll6 en S'ran :>arte p<1.ra. suba ti ttiir a la cena de 

muerte, sería absurdo l retrógrado el pro~onerla 

ahora cara substituir a la prisión. 

?ens~os, al igual que Quiróz Cuar6n, que Malo 

Camacho y que García Ramírez, y que la totalidad de 

nuestros que la pena de ~uerte debe desaparecer ra.

d.icalmente, como aa desa!larecido { y es pe ramos ~ue

para siemgre del panorama .eno16gico :nexicanc" .(93) 

" Penas Restrictivas de Libertad. La libertad. en 

deter.ninados casos puede sol~~~nte res~ringir.le en

lugar en lug3.r de privarse de ella al reo. Los Sub!. 

titutivos de se~ilibertad que h.lll tenido llás éxito-

son: 
EL ARRESTO DE FIN SE:1lANA. Es una novedad ~eng,

ldgica aplicada de 30 anos a la !echa en los pri.nci 

pales pa!ses. No está exenta de críticas, ~rincipal 

~ente de los retribucionistas, que la consideran un 

"Weekend Penal; en el que el criminal. va a di7ertir

se loe fines de semana con sus co~pi.nches 7 colega. 

del crimen. ! pesar de las criticas los resultados

han sido satisfactorios 7 debería aplicarse en nue~ 
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pa!s, aprovecb.ando las celdas que quedan libres lo! 

fines de por los reclusos que .salen por estar en t'! 
se preliberacional. Esta· pena eVita los principales 

defectos de la prisión, permitiendo ade:::iás el trata 

miento 1 control del delincuente e impidiendo la •

p4 rd ida del trabajo, la disolución de la familia,la 

estigmatización, la prisionalizaci6n, etc. 

EL ARRE3TO VACACIONAL. Junto C.:Jn el anterior,

en un substitutivo aconsejable para penas cortas de 

prisión. Consiste en privar de su libertad. al reo-

durante las vacaciones que le correspondan en el 

trabajo ( o en la escuela). Desde luego esta san 

ción queda limitada a sujetos que tengan actividad.

estable 1 en loa ~ue sea prudente de acuerdo al di~ 

tanen Consejo técnico Criminol6gico. 

El arresto vacacional pued~ aplicarse suma.do -

al fin de semana y combinarse con salidas vacaoioll!!: 

les de los reclusos en preliberaci6n 1 nara aprove

char las instalaciones. 

EL ARnESTO NOCTU:tNO. De ser una ata!)a de tran

sición en el tratamianto progresivo, se ha convert! 

do en mucb.as ~artes en un e!icaz. substitutivo de la 

prisi6n. Loa que b.ace más imperativa esta soluci6n

es la escaces de oportunidades de tr~bajo en el me

dio penitenciario, obliglilldo al recluso al ocio o -

la !abricacidn de curiosidades i:nproductivas. 

Para evitar esto ae propone que los reclusos-

cu/a peligrosidad sea mínima ( o adn algunos de pe-

9J. Rodríguez Manzanera Luis. Op. Cit. P. 56. 
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ligrosida.d. media) plleden salir a. traba~ar ( o a es• 

tudiar ) de :Lnmedia:to sin tener que esperar a. que -

su etapa prelibdrtiva, sino en fonna de substitu -

cidn. 

CONFlNA\tIENTO. Consiste en la oblieaci6n de r~ 

sidir en determinado lugar y n.o salir de ,l. Puede.:.. 

ser con vigilancia de autoridad o sin ella. Esta m! 

dida tiene un valor particularmente alto cuando el

lugar de confinamiento es una poblaci6n pequeil.a. en

la ~ue la co:nu.nidad ouede hacerse cargo del reo. 

En ciudades descomun~les, como en algunas de -

las nuestras, pierde eficacia, tanto por la dificul 

tad de control como por la f9.Cilidad de desplaza 

miento. La gran ventaja del con.fina:niento es que el 

sentenciado pued~ seguir una vida totalmente normal 

sin exponerse a los peligros de la· encarcelat!i6n. 

ARRESTO DOY:ICILIARIO, De muy eacaso uso, po--. 

dr!a aplicarse en poblaciones pequeñas, de otra fo.i: 

ma el control es muy dificil. Actualmente se está -

experimentando en "i~xico, como substitutos de la -

pris16n preventiva, en casos de delitos culposos". 

( 94 ) 

"PENAS LABORALl"S. De larga historia llegaron a

convertirse en una verguenza para la humanidad; los 

caminos, las minas ,las galeras, vieron extinguirse

ª millares de hombres, acotados 1 destruidos. Es -

!lasta hace poco en que se ha pensado en el trabajo

como aubsti'tUtivo de la pena de prioi6n 1 ~or lo ..... 

94. ioddguez lanzanera Lu.ia, Op. Cit. P. 62,63. 
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!a:c.to realizado en libertad. El ti-abajo en libertad 

presenta im1ltiples ventajas, pues el reo no pierde

continuidad. de su vida familiar 1 social, si1rndo P!. 

na barata 1 productiva. Ha sido utilizada en los 

paises socialistas, gracias al control estatal de -

las industrias, 1 hemos visto su conveniencia. Fu'
recomendada por el Congreso Internacional Peniten-

ciario de Londres. 

Es aconsejable darle a este trabajo un sentido 

social., de beneficio para la colectividad. En 1.1na -

de sus modalidades supone el desempeño obligatorio

de una labor en el lugar habitual. del delincuente,

con una remuneraci6n reducida ( por ejemplo, 25'(. -

del sueldo ) durdOte un peri6do no superior a un a.

ño 1 con otras varias restricciones como el no te~ 

ner v.·.caciones 1 no poder cambiar de trabajo sin 

permiso. De!initiv>lmente me adhiero a la opilli6n 

del profesor Manzanera en el sentido de que~"No es

tamos muy de a.cuerdo con la reduccidn de la remune

rac16n ( con exepcidn de la reparación d6l daño },

que puede llevar al reo a un amprobreci.Jr.iento que -

se convertirá, a la larga en un factor crimi.n6geno': 

( 95 ) 

Existen otros substitutivos de la prisidn,co

mo la llNJ.ta, la con!iscaci6n, el decomiso, la repa.

raci6n del daño, entre otras; dnica:nente se Lencio

nan ya que en mi concepto las más importantes se --

95. Bodri.EUez llanzanera Luis. Op. Cit. P. 63,64.65. 
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han.citado 1 sobre todo es con la finalidad de de-

jar perf'ecta.:.ente claro que existen otros medios di 

ferentes a la pena de prisi6n, con el fin de readaJ? 

tar a las personas que han cometido conductas anti

aoc.ialee 1 que es necesario dar prioridad a estos -

mecanismos, evitando largos 1 prolongados peri6dos

en la prisi6n, en donde la mayoría de las veces no

se resocializan los sujetos, y si se criminal.izan -

más. 

Concepto de Condena Condicional. Es la i.nati~ 

ci6n penal que tiene por objeto mediante la suspen

sicSn de las sanciones impuestas a los delincuen.tes

que carezcan de antecedentes de mala conducta 1 en-

quienes concurren las circunstancias de haber de-

linquido por pri.r.lera vez, procurar le. reinte~raci6n 

a la vida honesta, por la sola eficacia moral. de la 

sentencia. 

Para Golstein • es la condena impuesta, deján

dose en suspenso el cumplimiento de la pena, para 

que 'ata se tenea por pornunciada si el condenado -

no comete un nuevo delito en el término de la pres

cripci6n de la pena. La condena condicional se con

cede g.Jne.ralmente a los delincuentee p~imarios 1 an 

te la pr&sencia de delitos menores. 

Y para Cuello Ca.l6n • el razgo esencial de la

condena. condicional. en su modalidad originaria, es

la suspens16n de la ejecucidn de la pena. El ~elin

cuente es juzgado 1 condenado pero en vez de cum,•-.:. 

plir la. condena impuesta q.uede. en libtsrtad. Si du-
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rante un plazo diverso en las distintas legislacio

nes no comete una nueva infra.cci6n, la pena suspen

dida se considera no impuesta. Las condiciones para 

su aplicaci6n que son comunes en las diversas legi_! 

l.aciones son: 

a) Que el delincuente sea primario. 

b) Que la pena suspendida no sea grave. 

e) Que se cumplan con algunos deberes durante

el tiempo señalado. 

La. Libertad Provisional. La libertad provisio

nal, llamada tambien libertad caucional o libertad.

bajo fianza es la md.s usual suabatitutivo de la Pr.1 

si6n preventiva. Para concederlo se pueden'uaar ---

3 sistemas: la aplicaci6n automática si la pena qu! 

se daria no pasa de determinada duración, la aplic! 

ci6n de acuerdo a las circunstancias personales del 

sujeto o la aplicaci6n de ambas. 

Una de las características de la Libertad Pro

visional, es que es una garantía 1 se encuentra co~ 

templada en la Constitucidn; es deciri" tiene un -

rasgo constitucional y procura el relativo asegura

miento del favorecido para evitar su detenci6n mat.! 

rial i:iientras "e decide en definitiva si es o nd -

responsable del hecho que •e le imputa". AdemAa la

provisional como se ba dicho ea wia garantía " T no 

queda al arbitrio del juez au concesidn", ••• ( 96 ). 

"La Probation : Concepto. La Probation es un-

(96). Rodr!guez Manzanera Luis. Op. Cit. P.81.83,8! 
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proceso de tratamiento prescrito por La Corte, a pe.,t 

sonas CQndenadas por ofensas en contra de la leJ',

durante el cual el individuo bajo PROBATION vive en 

la comunidad T regula su propia vida bajo las cond! 

ciones impuestas por le. Corte ( u otras autortd.ade!, 
establecidas ) • 

Naciones Unidas la define como:" un metodo de

tratamiento de delincuentes especialmente seleccio

nado que consiste en la suspensi6n condicional de

la pena, siendo el delincuente colocado bajo una vi 

gilancia personal le proporciona guía y trata.mien-

to". En los Estados Unidos de Am~rica, se le define 

comos• la suspensidn del juicio final. dando al de

lincuente una oportunidad para mejorar su conducta.

viviendo, como miembro de la comunidad, sometido a

las condiciones que pueda imponerle el tribunal, b! 
jo la amistosa vigilancia de un fu::1cionario de pru! 

ba.". 

Los Antecedentes de la " Probation •, John Au

gustus, es considerado el padre de la prob?.tion, 1! 
que sin ser jurista sino fabricante de calzado, Pr.!. 

senci6 el caso de un hombre que fu' llevado a la -

Corte, siendo de que se trataba de un alcohdlico. ! 
d.ivinando el proble111a del sujeto pagcS la. fianza por 

41, recibiendo la drdon de presentarlo en tres selll! 

naa. Cumplido aqu~l plazo el hombre había recobrado 

la ti en si mismo 1 no volvi6 a. beber. 

John Augustus, publiod una obra lla:nnda " Un -

Reporte de los frabajos de Jllon Augustus, durante -

loa ~ltimos die~ años•, data de 1852, 1 relata va--
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rios casoa en qu.e 4ste aeaor ayudd a varios delin -

cu~ntee en desgracia." ( 97 } 

La Probation, tiene un1ltiples antecedentes 1 -

un gran arraigo en al Common Law Ingl,s, pues el a

ño de 1361, se institu¡6 con el nombre de BECOGNI-

ZANCE 1 tuvo figuralea paralelas, siendo estableci

do en su sentido moderno en 1878, 1 en 1887. PROBA

TION viene del LATIN PROVARB, que quiere decir PRO-.. 
BAR. 

Sus caracter!aticas consisten en que un trata

miento de libertad suspendi&ndo el pronuncil\llliento

de la condena o si ejecucidn,quedando el sujeto so

metido a vigilancia 1 tratamiento igual que en la -

libertad bajo palabra, se concede como substituto-

de la prisidn ( privativas de libertad ). Se basa -

primordialmente en la supuesta falta de peligrosi-

del delincuente 1 de su probabilidad de recupera.~ 

ci6n,para. la cual debe nac&rsele un estudio previo

de personalidad. Su finalidad principal es evitar -

que el delincuente caiga en el medio regu.larmente 

cor:niptor da la prisi6n. 

Para Cuello Co.l.6n son elementos fundamentalee

de la Probation: 

a) La euspensi6n de la pena e en varias partea 

como euapensi6n del pronunciamiento de la -

condena. 

b) Un pericSdo de prueba. 

e) Un estudio de las condiciones persona.lea. 

del delincuente • 
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d) La sumisión a vigilancia. 

e) La.sumisi6n del condenado a las condicio-

nes que el tribunal imponga. 

LA PAROLE. Es semejante a la libertad. condici~ 

nal o libertad preparatoria, con la diferencia que

se otorga en cualquier momento en la &poca de la 

condena. El liberado bajo palabra queda sometido a

vigilancia 1 asistencia de personal especializado

generalmente trabajadores sociales 1 crimin6logoa.~ 

Puede traducirse como libertad bajo palabra. El t~.! 

mino PA.110LE viene del frances • palabra de hono:::.:_ 

La Parole, es la liberación condicional de un

recluao, de una institución penal o correccional, -

después que ha cumplido una parte de su sentencia.

Durante el peri6do de PAROLE el infractor continua

bajo la custodia del Estado 1 puede ser devuelto a

la instituoi6n si viola las condiciones de su libe

ración. La Parole, tiene como prop6sito hacer de -

puente en la brecua entre el encierro dentro de la

insti tuci6n y la completa libertad ea la comuniaad .. 

Permite escoger a las autorid3dea un momento favor.! 

ble a la liberación. Ofrece protecci6n a la socia~ 

dad, pro~orcionando vigilancia cercana al comporta

miento de un recluso liberado,1 a:ruda a1 infractor

a travla de un critico peri6do de ajuste".( 98 ) 
"LA LIBERTAD PREP.lllA.TOBIA. Es una inatituci6n~ 

mexicana, similar a la Parole. De rancio abolengo--

97,98. Rodríguez •:inzanera Luie. Op.Cit. P.86,87,8& 
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ya que !ué estableciü.a por idartinez de Castro en e! 

Cddigo Penal de 1871 ( art. 98 1 sig. ), ha tenido

!ructí!era vida en la historia penitencia.ria de M&
xico. Se busca con ella que el reo no permanezca en 

prisi6n más tiempo del necesario, substitu.fendo la

privaci6n de la lib~rtad por uaa libertad orientada 

1 supervisada. 

La clave ea el reporte del Consejo Criminoldg! 

co, llamado Consejo Técnico Interdisciplinario, el

que des;mes de transcurrida una parte de la condena .~ 

( tres quintas partes ael delito intencional o la -

Mitad en imprudencial ), puede aconsejar la libera

cidn del reo, asi:" el examen de personalidad, fi~ 

nalmente constituye el soporte técnico del moderno

sistema penitenciario".( 99 ) 

Las figuras jurídicas que acabamos de ver, es

parte de algunos substitutivos pena.les que se con--

templan en algunos códigos penales, entre ellos el -

nuestro; es interesant~ analizar la3 instituciones

c~mo la ?arole, la probation, la libertad bnjo pal~ 

bra, aunq~e no son fiP"Uras contempladas en nuestro

sis tema penal, sería interesante, importante, cons! 

derarlas en nuestro á.:nbito penal .nexicano, sobre t2_ 

do aho?'f;i. ~ue hay sobrepoblacidn en los centros de -

readaptacidn; todo esto siemp%11 que los eatudios de 

la personalidad,y criminol6gico3 de los reoa, sean-

99. Rodríguez Manzanera Luis. Op. Cit. P.89,90,91. 
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auceptibles de dar oporttinidad de aplicar estos be

neficios. Considero importante que el Estado imple

mento mecanismos con la indnstria privada 1 otros -

centros de traba.jo, con el fl,n de crear convenios-

para aplicar con verdadera imagi.IW.ci6n en toda nues 

tra ciudad los diversos susbtitl;ttivos penales; de -

esta forma brinjt1.r lllás opo_rtunidades de readapte. -

ci6n a las person?.s que se extravía.ron en el cami~ 

no. 

c) EL D.o!.li.ECHO P3NITENCIARIO '! U VICTIMA. 

Co~ciente de la trascendencia del Derecho Pe

nitenciario en el futuro de la prisión; me atrevo a 

pensar ~ue algún d!~ prob~blemente no lejano,la cá.!: 

cel dej~ de existir, por lo menos en el sentido ac

tual que la conocemos. Serii necesario r·ecorrer un -

largo trecho, ;U'ltes que esto suceda, paro confío ea 

la razón y el httr.lanisrno, :.;.:i .. es 1"1 guía del Derecho 

para llegar a tal f!n. 

Por ahora la cárcel cu:iple parcialmente con su 

fioalidad de excluir, segregar,apartar a los antis2 

cialea de la sociedad; aun~ue no la de readáptar, -

co~o se pr~tende que fue~e su fin; sus dias l~s tie 

contados, pu~a su r~z6n de ser de la misma para lo

cua1 fué creada., tu n:iin6. Ro1 co:no ayer se eienta

la n~~esidad, de reinie6rar a la sociedad a los de

lincuentes;r por lo menos ést~ era la ~~ta de la -

prisidn,misin~ que hoy p:.rsegui.mos, pero tendrá que-
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hacerse profundas reformas, para nacer ef'ectiva la -

resocializaci6n de las personas procesadas en los

centros penal.es. En el Siglo mll , fue creada la -

:!:'risicSn, con la finiüidad de readaptar a 1.os delin

cuentes, por 103 Cuáqueros de Peonsilvania Estados -

·Unidos de A1111frica; evitandoles la pena máxima; la. 

muerte; por lo menos esta era la idea central, para 

la cual fue creada;hoy la prisi6n sdlo cum~le par--. 

cialménte su objetivo,porque l¡;¡, mayorfa -ie las ve

ces retor~a a los sujetos m.!s cri.~inales,· más agr! 

sivos, porque los "estigmatiza","los corrompe","em

brutece 1 neurotiza", como son al~as palabrds te! 

tuales de autores que se han mencionado en el pre--· 

sente trabajo; 1 por desgraci.1 es verdad. 

El Dr. Raul Carrancá 1 Rivas, en su obx-a. titu

lada" Derecho Penitenciario"• al hablar de la cr! 

minalidad dfirma que ••• " hoy me inclino más_ que nlJ!! 

~or la prevenci6n da la delincuencia. oor la Po 

lítica Criminal. Creo firmemente en todo el emoeño~ 

en·l~ esoecie, se debe poner en prevenir más gue en 

reprimir. No niego que .la represi6n, a nivel en gue 

se b.alla sea una soluci6n r un~ imoortante et~na en 

el camino¡ lo que no a1mito es ~ue sea la meta defi 

nitiva." ---luego agrega diciendo~" reconozco, a

demás, q~e el te~a de la prevencidn se enlaza con -

md.ltiplea temus adr.teentes: administraci6n páblica, 

Política del Estado, educacidn. En tal s~ntido la -

prevencidn se h~ce inmensa; pero har que abordarla-

1 prepararse p~ra que tril1nte. La edificacidn coti-
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diana e ilimitada de cárceies es, qui,rase que no,

una soluci6n provicional, intermedia. El problema-

es tán simple como esto: el Es'tado envia a un indi

viduo a la c!rcel; all! se supone que lo readapta--

1 luego lo regresa a la misma sociedad crimin6gena, 

a esa que Jean Pinatel ha descri~o admirablemente~ 

¿ No es esto,en conjunto perdEr el tiempo?. Por e-

so 1a se comienza a hablar de criminología Política 

to Hablaría, también de un Derecho Penitenciario P.2 

lítico, de una Penolog!a Poli"tica " ••• Finalmente a

grega ••• "Pensemos, para completar mi idea, en que -

la parte más noble, posible~ente vertebral del Del!, 

cho Penitenciario ( o, si se prefiere, de la Penol.2 

gia )es la readaptaci6n. La meta es aquí, disuadir

del crimen 1 lograr que el readaptado no sea reinci 

dente, es decir, que no regrese ~ la c!rceltcon lo

~ue automáticamente se sit'1a a la cárcel, aunque 

sea a nivel de e.mU.isis rigoros, mJ.s al1á de las S,2 

luciones deseables."( 100 ) 

El maestro Carrancá y Riv<:1s, agrega ••• " que -

una ampli~ labor de •prevenci6n podría sonar a uto-

pia, co~o la de Moro, como la de Campanella., como la 

de Ba9on, que aspiraban en su tiempo, a. erradicar -

el vicio y el crimen. Concibieron 'etos hombres s~ 

ciedades perfectas en que el ideal lejano tul un re 

to maravilloso para la imaginaci6n. Su mérito con-

siste en que son objetivos a alcanzar." 

lVO Oarranc' 1 Rivas RaÚl." Derecho Penitenciario" 
Ed. Porrúa. ~éxico,D.P.1981, 2a. Ed. P.11. 



180 

Por otra parte, Carrancá 1 Rivas proporciona. -

una definei6n de Derecho Penitencia.río, que ofrecí_! 

ra Don Constancio Bernaldo Quinfa en donde afirma

que ••• " ER EL ESTlllO ACTUAL DE LA EVOLUCION JURIDI

CA, RECIBE EL NOMBRE DE DERECHO PENITENCIARIO A.QUE!! 

QUE RE.COGIENDO LAS NOBJlAS FUNDAMENTALES DEL DEBE0H9. 

PENAL,DEL QUE ES CONTINUACION HASTA RE?4A'URLE, DE

SENVUELVE LA T:roRIA DE LA EJECUCION DE LAS PENAS, T2, 

illADA ESTA PALABRA EN SU SENTIDO IAS A14PLIO EN EL -

CUAL EN'?RAN HOY TAJñBIEN LAS LLAJIADAS MEDIDAS DE SE

qURIDAD n. Luego e:l. profesor Carrancá agrega que

" Si es cierto que el Derecho progresa msnera sui -

generis, o sea, no como las ciencias de la ne.tural,! 

za ( hacia afuera ) sino como las ciencias del esp;! 

ritú o sociales ( hacia adentro ), por lo que el -

progreso no se debe medir en " evoluci6n " sino en

" involución " en sentido filosófico, el Derecho P,! 

nitenciario, que es una parte del Derecho Penal, se 

halla sujeto al ritmo de la evolución juridica,---

1 considera que en su concepto el Derecho Peniten-

ciario si es continuaci6n del Derecho Penal, pero -

que no " puede rematarlo •, por que si se desligan

ambos, en otras pal.abras, si la cio:ncia penal, si -

la dogmática penal, se hunden 1 extravían en el ca

mino simloso de las especulaciones árida.t'l-sin con 
' -

tenido numano---desvirtuaremos el Derecho todo. Só

lo quedará el eueiio de Stainml.er un r!gido esquelet~ 

ein pror-orc16n ni mentido. Porque la dl tima palabra 

de la teoría jurídico-penal se suele decir entre I'!. 
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jas en la cárcel; de-nada vale, en 4ete 6rden de !
deaa, especular sobre la culpabilidad que carece d!, 

piel.j de huesos, de entrañas~ Las aristas más agu

das de la teoría fina.lista de la acción, por ejem~ 

plo son polvo si el nombre d¡;lincuente no las hace

brillar con su dolor.' As! entiendo 10 que el. Dere

cho Penitenciario continúe 1 remate al De~cho Pe!!

nal. Sin embargo la gran duda sigue a.l.li, de pie cg, 

mo siempre. ¿ En quá m9dida., hasta que grado es v"

lida la e jecuci6n de las penas ? • ¿ Cómo se explica 

y justifica la que llamamos tunci6n punitiva del B!, 

tado ? • 'lo entiendo al margen de conocimientos más

rioos que se pueden tener en la materia, que no ba:r 
sino una justificación en el caso: la d• ampliar en 

el sentido de la pena { no su problemática ) hasta

el grado de asimilar las medidas de seguridad 1 loa 

substitutivos penales. Esto significa que hay una -

evolución juridica o involución si se prefiere; lo

que quiere decir, dentro de éste &rden de ideas, -

que la pena es lo beterog4neo mlil.tiple, debi&ndose

superar. En cambio las medidaa de seguridad 'f sobn 

todo los llamados substitutivos penales son los ho

mog&neos 1 •imple; algo as! como la e!n.tesee anhel,! 

da. Ahondando aqu! apance lo siguiente. La twicidn 

del Batado s6lo tiene explicaci6n 1 justi!icaci6n -

si atrav4a dt lo homogeneo·r simple busca rectiti~ 

car laa !allaa 110ral.H, digamos normaun.a del ind! 
viduo. Aqael Yie~o ad.agio que H enuncia diciendos

nadie Uene dencho a Jur.gar a sua aeme jantea ( CO! 
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· la vara que midas serás medido ) , se explica de al

guna manera en la filosofía popular. Significa que

ha.r zonas de la conducta, del comportamiento, de la 

conciencia, donde el estilete agudo de la investi~ 

ci6n topa con el misterio. Y el margen de misterio

es a11n enorme, en todos los sentidos 1 en todas las 

6.reaa del eepiritú humano. Reconozco por supUesto -

que es necesario, juzgar, 1 sentenciar. No obstante 

¿ qu~ es un juicio 1 que es una sentencia?. No me

refiero al aapecto proceGal del asunto; o tal vez -

por referirme a el busco un punto de referencia ma

yor que el usualmente conocido. Me parece oportuno

evocar en 4ste momento, aunque de manera muy breve, 

la inquietud de Jimdnez de Asda cuando recla:naba un 

análisis psicoanalítico para loe jueces, ~reVio a -

su delicada. fwicidn. El. maestro español vislWllbraba. 

segur&.mente el peligro de que el juzgador cayera en 

a.J.gu.na de lcáS siguientes hipdtesis; o bien juzgar -

mediante un " desdoblamiento " de la personalidad,

castigando en el individuo juzgado lo ~ue el juzga

dor o no se atrevió a castigar en 4l o en su.a seme

jantes, dentro de las experiencias habituales de la 

vida; o bien juzgar por ~iedo ante lo desconocido,

aventurando mezquinus soluciones frente al gran mi.! 

terio esenoialr o bien juzgar por venganza que equi 
vale a decir por ignorancia". (101) 

Por lo tanto que ••• " de tal manera se explica-

lOl. Carranc' 1 Rivaa R&U. Op. Cit. P.12. 
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a. mi antender , qtle la ciencia penitenciaria clúi

ca haya sido parte integrante y fundamental, hasta

el Siglo XVI aproxi:na.damente del Derecho Penal. Ro

háf que olvidar, al. efecto, que el desgaja:niento -

del caso sobrevino cuando se inic:i.6 uno de loe deb! 

tes eeencialee del. Derecho Pea.al, a saber, sobre el 

papel de la sancidn y en consecuencia de la organi

zaci6n de la pena, por ello la ciencia penitencia-

ria mod~rna insiste en el análisis de la. organiza

cicSn 1.ntema de las penas, en su verdadero funcio

namiento. " más adelante Carrancá 1 Rivas af'irma -

que: ahora bien, ha¡y algunas consideraciones muy -

i1111>ortantes que el estudioso de &atas disciplinas -

debe hacer. Cuando se habla de castigar se suele -

pensar, na.da w, en la prisidn; ol:ridando que a las 

penas principales existen li:l.s accesorias, as{ como

que el cu.estionamiento de las primeras abarca fata! 

mente, en mi opini6n las segundaa. El castigo, di:g! 

mcm, es el genero cu.ras especies son mdltiplee. Por 

otra parte el juez (en el caso de Mlxico en loe ti! 

minos de los a.rticu1oa 51 1 52 del C6digo Penal del 

Distrito Pederal. que prácticamente reproducen to-

das las entidades federativas ), haciendo ueo del -

arbitrio,individualiza las ett.ncionee. Es as! coso -

un conocimiento de la ciencia penitenciaria Lato -

Sen.su, le ea !und~ental para fijar, dentro de loe

limi tas m!nimo 1 mimo' la. pena que tiene como 11-

nico objetivo la readapt~cidn eocial del del:t.acueu

t•. S• diri. que en consonancia con •l articulo l.8 -
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Con!ltitucional, a6lo corresponde ese objetivo a 18!, 

penas de prisi6n. !fo esto:r de acuerdo. La rehabili

taci6n social del deliJ1cuente ( la le1 se refiere a 

" readaptaci6n " ) ea un atributo básico, por exce:

loncia, da la pena de prisidn; pero es as! llli.Smo u

na expreai6n avanzada del siateL11& penitenciario La

to Senau,donde se ubic6 toda clase de penas, medi

du de eeguridad e incluso substitutivos penales.

Lo contrario seria sostener la tesis de la venganza 

en zonas que escapan al concepto de cárcel; siendo

que en realidad la cúcel se abandona paulatinamen

te ( me refiero a doctrina más moderna 1 a 1os sis

temas mú civilizados del mundo) en a.ras de in.Stru.

,mentos de readaptaci6n ds generosos. Una comecue!! 

cia de lo que digo, a mi entender, es que cuando el 

~uez, individualiza la pena debe tener en cuenta -

los principios teóricos 1 prácticos ~e la ciencia-

penitenciaria. Debe establecer además, en la medida 

de lo posible, una arm.6nica comunicacidn entre los

principioe· 1 la J141n& o sa:noi6n que impone. Aqu{ ºP.! 

ra una. especie de embudo en que ee filtran los com

plicados postuladoe del dogmatismo penal. 

Se traeegan aqu! las aubsta.-icias jurídico- llO! 

mativaa en beneficio de un 1.nd.ividuo concreta, de -

carne 1 hueso. le el instante- dice el Doctor Ca

rranc• 1 Kivaa~ en que la aociedad 1 el estado -

justifican o explican su razon de Hr.E• el mo:nent,2 

de ll4a ell&rgica autoridad, en que prácticamente ••

definen 101 raagoa de una democracia o de una dict! 
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dura. No debemos Ólvidar nunca,· que wia .de las más

ricaa aportaciones de la Criminología a la Pol!tica 

Criminal moderna ;s la de las medidas de profilaxis 

social como tratamiento de la delincuencia, hecho -

de excepcional importancia que fonna parte de la -

Ciencia Penitenciaria L&to Sensu. Dicha Profilaxis

social es algo más que una preservacidn de la delia 

cuencia. Aqu! conviene distinguir claramente dos -

conceptos: el de preservacidn 1 el de prevencidn.

il primero es la defensa contra el daiio o pelig%0 -

del delito; ~1 segundo es la preparacidn o d1sposi

c16n que se toma para evitar el daño o el peligro -

del delito. De tal manera que la conclusidn se im-

pone1 la pol!tica criminal se subdiVida en dos ra-

mas, a saber la de la preaervacidn f la de la pre

vencidn de la delincuencia. Lo dicho anteriormente

significa- 1 por el.l,o he citado la teoría fina -

lis ta de la accidn-- que la prevencidn debe abar

car lo mismo que la conor6sidn de la idea criminal, 

digamos Wl resultado, que la idea en sí antes de -

concretarse. Se debe prevenir, en lo posible, desde 

el inicio, desde la primera tase del pensamiento -

criminal. ( digo prevenir más no reprimir )'! Por 1.U

timo afinna Carranca 1 Rivas que ••• " Que la na

daptaoidn del delincuente no •• logra en la c~rcel

tampoco sor un revolucionario del Derecho Peniten

ciario que pretenda derruir los cimientos de nues

tra disciplina. Al contrario creo en tfste Derecho -

como una ou.lminacidn del Derecho Penal.( 102 ) 

Io2. Oarrancá 1 Rivaa Baul.. Op. Cit. P.13,14,15. 
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El Dr. Carranc! y Rivas, menciona en su obra-

a Dorado Montero, el cual afirmaba ••• "·¿ Quién se -

preocupa, cuando de la criminalidad 1 de los crimi

nales se trata, de las verdaderas raíces de la una

y de los otros, de los g~r:nenes de la delictuosidad 

de las condiciones que favorecen e im!JUlSan su des! 

rrollo, de la podredumbre que existe en el ambiente 

social 1 que 110 puede por menos de ser un semillero 

de crimenes y de criminales1. 

Ta.:nbién agrega que ••• " El Derecho Penitencia-

río se vuelve un derecho de la prevenci6n criminal. 

Al estudiar la pena, si queremos mantener viva la -

lla:na de l~ cueationes filos6ficas, peicol6gicas y 

sociol6gicas, hemos de considerar el castigo en to

das las aristas 1 aspectos. O sea, debemos pensa¡ 

incluso, en la eliminación o substituci6n del cnst! 

go; lo que es igualmente Derecho Penitenciario Lato 

Sensu. 'l al. pensar que la prevención de la crimina

lidad nos hall.amos a mi juicio, dentro del circulo

del Derecho Penitenciario en la zona que se conoce

como Pol!tica Criminal, pero siemp1e atendiendo a -

la importancia de l.a pena, a su relaci6n, a su sub~ 

titución. Lo contrario es pensar nada más en las e~ 

fermedadea y especializarse en tal grado en su es

tudio que se olvide la causa del mal; lo que condu

ce ~ una preocupación obsesiva del mal sin que im-

porte otra cosa." As! mismo ind1ca ••• " que Cuello -

Calón en su obra sobre Penolog!a, definía a esta --
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ciencia como: "Science·Penitentiair• ",o sea el -

estudio de loe diversos medios directos de lucha ~ 

contra el delito; refiriéndose a las penas propia-

mente dichas y a las medidas de seguridád. HoT deb!_ 

mos referimos, igualmente, a. los llamados substi 't!! 
ti vos penales. Se trata por lo tanto de luchar con

tra algo, que es el delito; es una lucha, se supone 

para el.iminarlo. Esta idea primaria, !unda.me:dtal, -

·no se puede olvidar jamás." ( 103) 
" En la prevención del delito no es como la ~ 

prevención médica, que utiliza la higiene 1 con !!:!, 

cuencia antibióticos para co~ba.tir la amenaza de ~ 

las enfermedades. En la prevenci6n de.l. dali to debe

dee tacar en primerísimo plano, el factor educativo. 

r luego a mi manera de ver esto el profesor Carran.

cli hace un importante pa.rang6n al afirmar que ••• -

" Si imaginamos una sociedad. ideal en que ego ree~

ten todos los valores, en ella casi no habr!a deli

tos. No me atrevo a decir que desaparecer!an, pero

sin duda dismimlir!a su indice de crecimiento. 

Mientras más educada es una sociedad, lo que co_~ 

rresponde a la salud de su esp!ritu, menos del~tos

hay en su seno. D• 'sta manera a mi ent~nder, ion -

!actores eocioecon6micos, ambientales, inf'lu7en da

te r:ninantt!mente. On país como M4xico, donde adn. se

perciben las lacras del subdesarrollo, debe ajustar 

su Derecho ~enitenciario a la realidad hist6rica -

del presente. En esta sentido la cd.rcel cumple,in-

10 3 Oarranc4. 1 aivua Ra.dJ.. Op. Cit. P. 16,17. 
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discutiblemente, una determl.nada funoi6n 1 •e nece

saria a cond.icidn de. que •e le a.dministre 1 regule •. 

.Ucanzar las metas superiores de algunos subeti tut1 

vos penales es priviligio de socied:J.des altamente -: 

evolucionadas donde el promedio cultural de los ha~ 

bitantes supera enormente las deficiencias de· 1a. e

ducaoi6n". e 104 ) 

" Bn suma ho7 cno más qt:e nunca en un Derecho 

Penitenciario val.orativo, inoluso cultural, que se

opone al Derecho Penitenciario pragmático 6 cl1nioo 

Un delineuente no es enfermo, aunque pueda aerloi•! 

sistema penitenciario no adlo es la administraci6n

de las cárceles ni la preparación del personal de

priaidn, aunque tfste dl.timO eB un capitulo illlport~ 

te del peniteciarismo. El. Derecho Penitenciar:l.o,ain 

!ilosofia penol6gica se resquebraja lo mismo que ~ 

na. rama seca. No se debe olvidar que toda. la. trama

jur!dica del Derecho Penal. culmina en el Derecho P! 

nitenciario. Salvo que se absuelva a un individuo -

se lo sentencia a una pena. No entiendo como se pu~ 

de purg..u-ae una pena. de c4rcel sin que ella sea. co~ 

1ecuencia de W1 previo juicio de culpabilidad. No -

H •ntoncu la. prisidn un •itio donde se reduce, -

donde ea concreta, se uni!ica. el eleu::ento jur!dicot 

La culpabilidad para decirlo metatoricar1ente se -

transfor:na en paredes 1 aauros de la priaidn. ¿Cdmo 

olvidar, pues, Ha culpabilidad?. Resulta. contra41g, 

104. Can:ancl 7 Rivas ladl.. Op. Cit. P.24,25,26. 
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torio 7 absurdo~a mi _ver, que el elemento juri-

. dico de la culpabilidad, que ha definido a un hom-

bre responsable y culpable de sus actos, se trans

forme de pronto a una compleja substancia clínica-

y patol6gica, viendo en el d~lincuente a un enfermo 

y sometiéndolo a un trata:niento en que predomina la 

ciencia médica, el Derecho Penitenciario, por lo 

tanto, ha de abarcar la zona de las penas 1 la de -

su or!gen, que es jurídico. En esta sentido me pa~ 

ce más apropiada la denomin~ci6n Derecho Penitenci! 

rio que panología. Es el Derecho Penitenciario,como 

supuso Bernaldo de Quir6z, la continuaci~n del De~ 

cho Penal del que reco~e las normas fundaJJentales -

hasta rema.turl~s, desenvolviendo la teor!a de la e~ 

jecucion de las penss en su sentido m~ amplio (pe

nas propia:iente dichas, medidas de seguridad 'f subs 

titutivos pen::i.les ) • Lo 9.llterior significa a mi ver 

que la penología forma parte del Derecho Penitencia 

rio. En lo que insisto es en que esta ciencia se a

po¡a básica~ente en la filosofía juridica".( 105 ) 

Por otra parte la se~ora, Jacqueline Bernat de 

Celis, del Instituto de Derecho Comparado de Paris

e investig~dora en su Centro de Iavestieaciones de

Política Criminal; quien es la autora del Pr6logo -

de la Segunda Edici6n del Libro del Doctor Carrancá 

y Rivas, del que nos ocupa 1 menciono; afirma que-

---" Carrancá 1 Rivas parece convencido de que la -

prisi6n puede, cuando ella es decorosa 1 se aplican 

los criterios de observucidn 1 de cla..sificacidn ---

105. Carrancá 1 Rivas Ral11. Op. Cit. P.33, 34,35. 
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.Cient:!ficoe. previs:toe por la. ley, a través de un -

personal bien informado que respete la personalidad 

del delincuente,. favorec_er la regeneraóicSn de éste. 

Sobre todo si el Sistema Penitenciario permite l~ 

" visita fntima ", lo que acontece bajo el ~gimen

de la ley mexicana" ••• Luego agrega--•• desde hace:

~iempo se h8. dejado de creer en las virtudes reso

cializadoras del encarcelamiento, 1 proponen reem

plazar tan pronto como sea posible la pena. ;:;rivati

va de la libertad por substitutivos mejor adaptados· 

a una fi.!lalidad de rehabilitaci6n. Nuevas corrien

tee sociol6gioa.s han aparecido por otra parte,las

cuales ponen en duda las pol!ticas criminales trad.! 

.cionales, denunciando tanto las hipocree!as pol!ti

ce.s como las ficciones juridicas". ( 106 ) 

El Doctor Raúl Carrancá 1 Rivas, en su obra -

c¡ue me ocupa, en su introducci~;n dice: •• •". Segdn es 

el catálogo de los delitos en~ C6digo Penal, ee-
. . 

~ su tratamiento l enfogue,as! e~ ~1 e~9tigo que: 

el Estado inflirige. La prueba la tenemos en'las ép2 

ca.s hist6ricae que le han dado marcada oreferencia

a la pena de muerte. Revisemos su Derecho Punitivo: 

adio encontraremos ri5or e~ageraci6n legislativa 1 

,jurieprudencial, abuSo eel Estado sobre la comuni-
, 

dad. Por lo mismo no ee anriturado dectr 9-ue el De-

rtob.o P•nite_nciarlo, x junto con el la Penoloda,

é• 'un tepejo 4dn4t •• rtt'leja el Derecho Penal, 

l.06. Carranol. 1 Rivaa Ral1l. Op. Cit. P. 111. 
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Cervantes en el " Licenciado Vidriera "• escribid ._ 

una verdad de a libra por la que to'éa al tll.timo de -

.los personajes de la frase: " Los azotes que 1os pa-· 

dres dan a. los hijos honran 1 los .del verdugo atren .... 

~"· 
1'odrla:loa aillM'~ir. como consocuencia de la ver--

dad cervantina, ;¡ue todo esfuerzo de· la mode11:ia Pen2 

lofila. ~e· e~oami!la a borrar· la ~frenta .dd V&rdu¡o ••• 

Pero: n~ ~iemnre ha. tenido tal eaÍ-ácter de misericor

dia la aplicacidn de las cenas. La función punitiva 

del Estado. En ll'.lllChos gra.dos de 1$. civUizacidn :t de 

la cul tu.ra, se ha manchado de s:mgre. El progreso de 

la humanidad, uues, dep~~de en gran medida de cdmo -

entiende la humanidad. la funci6n del castigo. Nadie 

sino el Juez, el testigo más protundo de la evolu

ción moral del hombre." 

Luego el mue~tro Carranci1 da una explicacidn -

del significado de los vocablos "cárcel", "pri.sidn", 

l "penitenciarta", 1 el alcance de los mism9s, agre

gando que ••• La voz, "Cárcel", que proviene del La

t!n CARCERERlS, indica" un local para los presos."• 

La cárcel ee por lo tanto, el edificio d6nde cumplen 

condena los presos. 

Asi mismo el maestro Carranc' die• ••• " La voz -

prisi6n " proviene del Lat!n PREHE?tSIO-ONIS, e indi

ca "acción de orendf?r". Por extenc16n elli, igualmente 

una cJrcal o sitio ddnde se encierra 1 asegu!'! a lo• 

presos. 

" La p•nitenciar!a es, en cambio, un sitio d6n-
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de H . aUf'n. la. P.•ni tencia. pero. en sentido • E19I -

plio _.j,a voii "peni. tenciar!a" nos invita a· meditar en 

~iridividuos: SU.j~toa ·~ u.ii n,rtm~~ 9ue; hacUndoles 

expiar ~ deÜtos ...a enderezalido a su enm~enda f ·111!. 
]ora ". -sigue dicielÍdo el wstro-"1'uestro C:dd! 

go Penal, por •.;templo, habla de la. prisidn." La pri- · 

aidn consiste en la priva~i6n d.e la libertad é:orpo...;;, 

ral" , ha dicho el le.gisla.dÓ~ ( art. 28. ·O.· P. ) • Pe ro es 

necesario remitirse al articulo 18 de la Constitu ~ 

c16n, sU:e di.stiyue entre la :erisidn preventiv~ o ~! 
tenci6n y la ¡¡ena prisi.dn propiament~ dicha. La pri

J!!l'! conBiste ep,la prlvacidn de la 1ibertad con prg, 

p61itos exclusivamente asegurados, aulicable a los -

prpcesados por delilos que presuntivamente a.merita -

!'AA la pena de prisidn. La segunda es. la. privacidn -

de la libertad como retribucidn oor un delito comet! 

do r descuerdo con una sentencia :lt!dicial condenato-. 

ria. A51bas, seé elo.rticulo 18 Constitucional, de

bep ejecutarse en "sitios distintos, oomnletamente -

e•parsdos". ( 107 ) 

ll Dr. Carrano' 1 Rivas, hace un recorrido pOr 

nue•traa iuatituciones pwiitivaa, desde la 4poca an

terior a lo• ••pañoles haata llegar a nuestros diae 

1 lo anterior viene a re~irma.r algunos de loa con-

ce ptoe primero• que •• han visto ra en •l pnsente -

traba~o; ui •• como die• respecto a loe Aztecas lo 

ligu.i•nte: • Bl Dencho Penal nrecortesiano tu• rud.i 

.. D'8fio, •iabolo de una civil1zao16n.que no hab!a -

alcanzado 1! p•rf•coi6n en le.a.le1ee, es decir el 

101. Oarranc' 1 a1.aa 11111. Op. 01t. P. IV. 
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. máximo de evolucidn mor<il. descuerdo con una cultura 

valorativa. " El Derecho Penal Mexicano "--ha escri 

to K:ohler- es testimonio de seve11.dad moral,. de -

cóncepci6n dura de la vida 1 de notables cobesi6n -

política. E1 Sistema. ?ena.l era casi draconiazioR. 

( 108 ) 

A su vez el. profesor Gustavo Malo Camacho en -

su libro " Historia de las Cárceles en México " t8!!! 

bién cita 1 aace mención al estudioso alemán Koh1er 

quién dice ••• " la e.al id ad particular.nen te grave de

las penas impuestas y la aplicaci6n regular de la -

pena de muerte hace pensar que en hléxico existid una 

concepci6n de la pena fincada en un criterio d~ eje! 

plaridad y de. la su~resi6n de los elementos estima-

dos nocivos al g?'U!X) social". e 109 ) 

El Derecho Penal, entre los ?~ayas antes de la -

llegada de los españoles; ••• " La Civilizaci6n Ma1a -

presenta perfiles muy diferentes de la Azteca, Más -

sensibilidad, sentido de la vida más refinado, con-

cepción metafísica más profunda de la vi.da. En su.na.

una delicadeza connatural que ha hecho de loas Jfayus 

un pueblo más interesante de la his'toria. Es lógico

que tales atributos se reflejen en su Derecho Penal. 

• ~ho~peon dice, con relaci6n al pueblo Jlaya,que el

abandono de hogar no estaba castigado--- escribe Ca

rranc' 1 ?rujillo-; el addltero era entregado al

ofendido qu14n pod!a perdonarlo o biln matarlo 1 en

cu&.nto a la mujer la verguenza e infamia se conside

raban penas suficientes; el robo de cosas que no po

d!an ser devueltas ee castigaba con la esclavitud. 

108. Carrancll 1 Rivaa Radl. Op. Cit. P. v. 
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Suma benignidad sería &eta, si se tiene en cue~ 

ta lo· que nos revela lo crónica del Chac- Xulub-Ohen 

(¿1542?): a. los traidores a los slibditos de (Ah Cha.!' 

Cocom) primeramente los arrojaban en las cuevas y -

destl'Ul'eron los ojos en la Cueva de la Comadre ja. No 

hubo a quien los ojos no hubiesen destruido en la -

cueva"••• luego ag!ega Cárranc4 y Rivaa; que ••• " La

pena de Homicidio aunque fuese casual, ! era morir -

por insidias de los parientes, o si no, pagar al --

mue rt.o. El hurto pagaban y castiagabn aunque !uese

pequeño, con hacer esclavos 1 por eso fue que noso

tros los frailes tanto trabajamos en el bautismo; P!! 
r~ 4ue les diesen libertad. r si eran señores o gen

te principal., juntábanse el pueblo 1 prendido el (d,! 

lincuen te) le labraban el rostro desde la barba has

ta la frente, por los lados en castigo que tenían -

?Or grande infamia". 

Como se ,uede apreciar en cualquiera de los ~ 

tres casos ( adulterio, homicidio, robo ) la pena no 

era fatalmente la muerte. Si ae le compara con el A!, 

teca, la maya es una represicSn mucho !llenos brutal"

-finalment• agrega el Dr. Carrancá •• •" el pueblo ma-

1a contaba con una administraci6n de justicia, la -

que estaba encabezada por el Batab. En forma directa 

1 oral, sencilla 1 pronta, el bat&b recibía e invee

tigaba l~s quejas 1 resolvía acerca de ellae de iruD!, 

diato, verbalmente tambien 7 ein apeL.cidn, desputSs

de hacer investigar expeditamente los delitos o in-

cumplimientos 1 ~rocediendo a pronunciar la senten--

-X0-9:-l!i!o Oa:nacho CUBtavo. Op. Cit. P. 12,13,14. 
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oia. Las i;ienas eran ejecutadas sin tardanza -por lO!!, 

tupiles y servidores destinados a esa función" .(110) 

Resumiendo, Sl Derecho Preecortesiano no cono

ci6 la pan~ de prisión; 90r lo ~enos no en el senti 

do que hoy lo conoce~os, aunque cua~cto era apresado 

algi1n individ".lo, algunas veces era n retenido o a-.. 

presado algún individuo, caoi siempre era " reteni

do o apresado en al.gunas jaulas .le madera ", pero -

esta era transitorio ~ientras aguardaba ser casti-

gado; por desgr~cia la ca7oría de 11s veces con la

pena de ~uerte en sus diversas 1 variadas formas,-

que ioan deade el desollaniento, empal~~iento,a.~or

ca:r.iento, machaca:niento ciel cra'leo, entre otras. De 

e~ta for:na vimos que, ae trat6 de formas ba.;;tantes

severas paru poder re,rimir a los celincuentes oor

lo que práotica~ente eran muertos todos y·aquellos

que cometían conductas il!citas sabían perfectamen

te lo ·..tue les e.:; pe raba en ca.so de ser descubiertcs-

1 aprehendidos. 

" Con que ra~ón se ha dicho iUe ls colonia. -

fué espada 1 una cruz en la er:ipur~adura. ?or un lado 

hiri6 1 mató, por otro eva.ngeliz6. La coloni~ tuvo

que legislar en ¡iaI·te cun dureza 1 en .·arte con boa 

dad, si bi~a se piensa, result6 contraproducente. -

?ero no había otro ca.;nino. Las nuevas Leyes, :ii fin 

1 a.l cabo, fueron una eapEicie de filtro por el que

pas& la cultura europea , es!Ji.nola, en su:ia, la Co

lonia represent6 el trasplante de las instituciones 

jurídicas espaholas a territorio a.nericano. He all! 

por eje~plo, la ley 2, del título I, del Libro II,-

116. Carr!Ulcá y Rivas Raúl. O~. Cit. ?.33,34,35. 
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de las leyes de Indias que dispuso que ••• " en todo

lo que no estuviese decidido ni declarado por las -

leyes de ésta recopilaci6n 6 por cédulas, provisio

nes u OI'li'enanzas "dadas 'f no revoca.das para las In

dias, se guarden las leyes de nuestro reyno de Cas

tilla conforme a la.s del Toro, as! en cuanto a la -

substancia, resoluci6n y deecisi6n de los casos, 1-

negocios ¡ pleitos con la forma y órden de substan 

ciar". ( 111 ) 

Por '11timo citaré, algunos conceptos, respec

to ~l Derecho Penal en la Colonia, su aplicaci6n 1-

la far.ria en que se llevaba a cabo, a ad manera de-

ver son mu1 eloc~entes para nor.narnos un criterio~ 

de lo qu~ ocurrió en esa época:" En las leyes de I~ 

dias se recopilaron las dis~osici6nes legales con~ 

cernientes a la adminsitración y gobierno de los t! 

rritorioe ael Nuevo Mundo. Pel.ipe II ordenó en 1570 
el estudio de la documentaci6n real 1 de loe autos

de .:;obierno expedidos ara el de las Indias, y que

se ejecutasen en s6lo cuerpo una vez aclaradas las 

disposiciones dudosas 1 coocil.iadas las contradic

torias. Des:iu~s de mdltiples intentos 1 de la reco

pilación en 1596 de unos sumarios de la recopila--

c idn g~neral de le1es, en 1660 Se nombr6 una junta, 

variae veces renovada la q11e di6 por ter.iinde.s sus

trabajos ·::ú tarde. Hasta entonc.:s se publicó en M!; 

drid, en en 1680. La Reco?ilaci6n de le7es ~e los -

re1Jlos de las Indiaa mandads imprbir por su. ~ajes

tad cat6lica del Ref Don Carios II. 
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"Algunos hechos• 

Antes de la publicaci6n de.las reteridas leyes 

( 1680 ), 1 u.n poco deepuds, acontecieron en la Nu! 

va España ••• sigue diciendo el profesor Carrancá 

y Riva.s--. Desde luego los au.toa de fe (castigos ~ 

blicos de loa penitenciarios por el tribunal de la 

inquisición}, tuvieron que influir, 1 en realidad -

influ1eron, en el criterio del gobieruo virreynal -

en materia de Penología. De 1648 a l6ó4 don Grego-

rio Martín de Guijo nublic6: "Diarios de Sucesos N~ 

tables 8 del que hemos extraído algunas noticias que 

nos parecen de sumo interás. Por esos afios la gente 

moria de "desconcierto" (sic), o por haber bebido -

un j9.rro de agu.:t helada, 1 los azotes ;r las ~leras 

ocuuab~n sitio de honor entre las oenas referidas. 

La hoguera tampoco se quedaba atrás, y los cronis-

tas citan horroriz~dos aquel famoso auto de fe, del 

11 de abril de 1649, en que fue condenado a ser qu! 

mado vivo don Tornas Treviño y Sobremonte, el judi6 

que excla:n6 al ejecutarse la s~ntencia en el quema

dero de San Diego-:" ¡Echen más leña, que mi dine-

ro me cuesta.¡" ••••• 

"Hay que recordar que la Penolog!a eclesiásti

ca marchaba de la mano co~ la Penolog!a virreyual.,

por lo que si juntamos las dos severidades ( la de

la Iglesia y la del Estado ) , nos encontramos sin -

duda ante un panorama aterrador; 1 a.un.que muchas l! 

res palia.ron la destemplanza del castigo, la verdad 
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es 4ste se mantuvo como W1 claroscuro terrible al -

·que· sd1o e~. t·iempo ·desterrd". Luego agrega el prof.!. 

éor Carrancá y Rivas ... " Se pet'Segu!a, naturalmente 

a los sospechosos de pacto con e1 demonio, a los ~ 

daiZantes, a. lo~ herejes l a los delfucuentes col!!U

~· La Nueva Esp::úla tenia en ese entonces, una cár 

cel de corte, de la que no poseemos lll1lY ricas noti

cias aunque Guijo ha.:,"'a mencidn de ella. Sin duda se 

trata de una cárcel l~.v,ubre¡ pero sirva de ejemnlo 

lo que sucedio all! un domin~o 7 de marzo de 1649: 

se ahorco "por propia mano" (sic) un individuo de -

naci6n "portugués", acusado de homicidio. Luego se 

pidio licencia al ordinario del ar"¿obispado para -

ejecutar en tal individuo la sentencia que merecía 

su delito, lo que se concedi6, poniendo el cuerpo -

en una mula. de al 'barda, 1 con un indio a. las ancas 

que lo iba deteniendo. El indio hizo de pregonero -

que decia el delito del portugués • .Pasearon al cad! 

ver por la calle del Reloj y por las casas arzobis

pales, lo llevaron a la horca pdblica 1 con las mi~ 

mas ceremonias que a los vivos, lo ahorcaron. Más -

tarde la cniquiller!a oorrió la voz de que se trat! 

ba del diablo, y apedria.ron el cuerpo durante un l"! 

to. 

Un lunes 30 de octubre de 1656 se sacó de la -

real c4roel a un macebo español, al que la sala del 

crimen sentencid a muerte de horca por ladran eal-

teador, a• ejecutd la sentencia 7 al macebo " lo h! 
.::ieron cuartos 1 lo-e pusieron por las calzadas " 



199 

Un viernes 22 de diciembre áe 1656 azotaron a.

siete hombres ~u1atos, indios 1 españoles, por co:n

plices de unos sal te ad.ores; y a una mo:::-isca la azo

taron también por encubridora de tales sa1teadores. 

Hubo igualmente condenas a obrajes 1 a galer-4s, y -

como lo m:3.?ld~ba la ley, los a.horcados estuvieron en 

la horca veinticuatro horas. 

Un lunes 4 de junio de 1657 se ajustici6 a un

hv~br~ español: le dieron tormento hasta quebrarle

los br'<1.Zos. Un 12 de agosto de 1658 se ahorc6 a un

indio por ladr6n 1 asesino. Se hizo justicia en la

calle de San Agustín, junto a la Aduana, donde el -

indio oot6 a su victima--una es-oa.."iola-- cinco años

~trás. Un seis de noviembre de 1658 Cdtorce hombres 

murieron quem.idos por ho.ber cometido el peed.do de -

sodom!~, un much~cho muy joven, tanbién acusado de

lo mismo, fué condenado a doscientos az.otes y vend! 

do a un 1:101·tero poI seis arios. Un 12 de novietlbre -

de ló60, un soldado hiri6 con espada al Virrey Du~ 

que de Alburquerque. Al soldado se le dieron torme~ 

tos y se le seatenci6 a la horca. ~ué arr~strado 

por las c&.lles pJblicas, le cortaron la e.abe za '! la 

p-~sieron en la horca; lt cortaron la rnuno derecha 1 

la colg~ron en un morillo muy alto. Luego lo colga

ron de los pies en la horca durante ocho diasft.(112 

ñe.".los visto. lo exagerado de las penas ~ue se 

die?on a lo.s habitantes de la Nutva España en tiem 

pos de la Colonia. 

Pasando a otro asunto, considero q,ue por el mo-

111. 112. Carra.nc4 1 Rivo.s Baul. Op. Cit. P.JJ,34, 
3;. 
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mento las cárceles no ¡JUeáen ser substituidas, ni

en las sociedades más modenias, mucho ~enos en los-, 
países en vías de deaarm>llo; en donde faltan recll! 

sos econ6micoa 1 voluntad pol!tica para llevar a. C! 

bo una serie de pro¡ectos, estudios, con la finali

dad de prevenir la delincuencia, atacando de fondo

los problemas fundamentales que se presentan en --

nuestra sociedad; el principa1 es el econ6mico-r.a

que sin éste factor poco se puede avanzar, en prim! 

ra porque har que erradicar serias desigualdades -

que van creciendo en el seno de la.misma sociedad 1 

1 ~ue empeoran al agr~varse la cr!sis econ6mica;por 

otra el Dere_cho Penal al parecer ha cu:n'¡llido ya su

funci6n, ahora corresponde al Derecho Penitenciario 

buscar nuevos caminos para la prevenc16n de la cri

min~lidad 1 de buscar nuevas formas de substituir~ 

la pen.:.. de risi6n; sin que se alteren los i.ngre-

dientes escencialeJ del ser humano, buscando en los 

casos 4ue sea necesario readaptar realmente a los -

individuos ;ue delincan. He aqui ot1·os conceptos -

del Dr. Raul Carrancá ¡ Riv~s quien dice al respec

to lo siguien~e ••• " Por ejemplo, los substitutivos

de la prisi6n. No hay duda de ~ue van más allá del

sentido del :;ositivismo, que se central en la reso

aalizacidn. Los substitutivos vuelven al clasisismo 

puesto que s~ propositQ inmediato es el de substi-

tuir la pena alejándolo del estricto sentido de la

resocilizaci6n. En la apl1caci6n de un substitutivo 

desaparece la cárcel, lo que implica que ¡a no es -
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posible resocia.lizar al sujeto. Se !)a.sa. a otro est!! 

dio o ?lano de la. pena. Incluso se humaniza la pena 

pero m~s all~ del sentido que a esto le dieron los

positivistas italianos. La variedad de las ideas, -

en tal 6rden de cosas es pr~cticamente inf'inita; he 

all! el novedoso precepto del a.rt!c1.llo 18 Consti tu

cional. No ob~tant~ el trabajo el trabajo no debe -

imponerse a los sent~nciados sino hasta después de

ejecutoriada la sentencia. ¿ Pero qué hacer antes ? 

Tal vez invitando a tr-..i.ba jar a los que no han sido

sentenc iados ejecutoriada..:iente; haciéndoles ver la.

importancia del trabajo en lugar de imponérselas. 

Es as! como la realida~ debe corresponder a los ~ 

pr9p6sitos de la ley. Léauté ha observado~ 1 su.! 

nál.isis es aplicable a la mayoría de los oedios cr! 

min6genos ciel mundo-c6mo disminu7en los comporta

mientos instintivos ¡ aumentan las conductas razon!! 

das. Esto querría decir también que se ha.o perfe~-

cionado los delitos"intelectuales", fraudes, abuso 

de oon.:f"ianza etc •• La conzecuencia ;ue nos interesa 

es que l~s reacciones del indiviuuo sujeto a una P! 
na privativa de la libertad son hoy mJs es~~diadas-

1 analizadas ~ue ayer, m~s explicadas,más orienta-

das h1cia el progreso 1 la reincor~oraci6n social. 

Léauté--dice el maestro C.J.rrancá---"opina con ra

zón, ·;i.ue el princi?iO luminoso de la eficacia del -

que todo refor:na podría derivar,no ha sido descu--

bierto; 1 'l.ue corno los ·rision1:::ros en la Caverna de 

Platdn, los administradores penitenciarios se ha-~ 
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llan encadenados por contingencias materiales y .fi

nancieras, atados por reglas jurídicas demasiado ª! 

tr!ctas en cuanto a la ejecución de las penas. Aña

de el conocimiento de los factores del cr!~en, o ~ 

sea, la Criminología, está todavia en la infancia;

¡ que la enfermedad, la locura, la nescesidad de -

los hombres, fabrican a diario criminales. Pero se

m9.Jltiene desconocido el encadenruniento entre ta.les

factores ~ue turban el espíritu y la conciencia de

muchos, y que no suelen afectar con esa intensidad a 

las gentes honeatas. En tan sombrío estado la única 

segura prevención de l::i.s infracciont!s de las cárce

les, en una lucha constante contra la enfer~edad, -

la locura , la necedad hu.~ana ¡ toda una serie de -

flaselos sociales. Ha1 ~ue buscar sin descanso, en

c~da detenido, el resorte de cada motor de su con~ 

ducta; es la Wiica manera de justificar que el dere 

cho que la sociedad se atribuye: el de detener, 1 -

encarcelar a los malechores en no~bre de la justi~ 

Cia. El hombre, desde las sociedades más remotas -

concibi6 la necesidad de encarcelar a quienes obs-

tru.ían el progreso del gru,o. Primero lo hizo de ID! 

nera brutal, despiadada, luego el Estado, en alian

za con tuerzo.a obscuras de la historia, pisote6 los 

derechos del in~ividuo. Con esa lentiud propia de 

la evoluci6n los ho~bres dejaron atrás el peri6do -

de la venganza priv~Ja o de eangni, pretendieron, 

un poco ilusamente, dejar atrás también el de la ~ 

venganza pdblica, vini~ron el hWDanismo 1 la cie~~ 
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cia; ia Penología se enriqueci6 con sus aportes.e&! 

biaron los principios óel Contrato Social 1 nuevas

revoluciones e innovaciones plantearon la necesidad 

de una justicia menos cruel. Se habl6 cori elocuen~ 

cia, de la reincorporacion de los delincuentes al -

seno de la colectividad; pero siempre se pensaba en 

el imperativo de encarcelar al ma.l.echor. Es hasta -

tiempos muy racientes que la ciencia hu descubierto 

el poder y la relevuncia de los llamados substitut! 

vos pen~les de las penas privativas de la libertad. 

Junto a esto l~ Política Criminal, ha abierto a ni

vel de teoria-~nuevas rutas. Ya se Babe que es im

postergable combatir las causas del cr!men, las ex~ 

genas 1 endógenas. Hoy se dific~lta l~ tarea porque 

el mundo entero busca nuevas soluciones a su anti~ 

quisimo probl~~a social, 1 la efervecancia de la -

sangre h~~10a nubl~ las persoectivas de la meta." 

113 ) 

Al hacer referencia al Derecho Penitenciario,

el Dr. Carrd.Ilc~ 1 Rivas opina que ••• " Hoy en nues-

tra disciplin~, se pretende rescatar las con~uistas 

del Dericho Penal 1 de la Penología. Allí tenaoos -

sino, los alaridos desgarradores de muchos hombres

que aenuncian la tortur~, la opresi6n. 14 infamia-

de cárceles a cargo de un Estado Totalitario. O sea 

que el todo poderoso Estaao sigue usando, como en 

los tiempos más retr6grados, el instrumento de la 

pena p~ra sacrificar 1 comprometer al _hombre. 

113. Carrancá 1 Rivas Radl. Op. Cit. P.563,564. 
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¿ Ddnde está la falla, pues ? En cierta composici6n 

social que sacrifica la libertad y la dignidad. Es

to por si a6lo prueba que sin Derecho el mundo no -

puede seguir adelante 1 ~ue el concepto de la pena

no deba ser nunca sacrificado en aras de los intere 

ses pol!ticos.---!lor llltimo a.grega---"so:la:nos con -

una socie~ad mejor, 1 ya so~ar es empezar a edifi-

carla; con una sociedad en que las gentes deshones

tas recu oeren el perdido sentido de la solidaridad

bumana, pero no através del látigo sino del resur~ 

gi:niento de algo -:¡ue har en el hombre, de algo que

nos impele a seguir luchando, a vivir, a esi>erar y

a conquistar".( 114 ) 

LA VICTill'iA 

El profesor Luis Rodrie,uez Manzanera., en libro 

de " Criminolocia ", al r~ fe rirse e. lns victimas de 

los ilícitos ?enales dice ••• " Un probldma que está

si~ndo actualmente :nu1 estudiado por los crimin6lo

gos, es el referente a las victimas de las conduc-

tas antisociales. Aunque pueda parecer extraño, la

victima de la conaucta criminal ha sido muy esporá

dicaoente estudiaJa¡ parece que frente a la gran -

preocupaci6n por el crimin~l hay un olvido absoluto 

por la víctima. Los grandes criminales han pasado a 

la historia, las v{cti.Jllói.S, g~neralmente, han queda

do en el olvido. 

Este fen6meno P'.1ede tener varias explicaciones 

quizá sea que nos identificamos con el criminal 1 -

114. Carr-.mcá 1 Rivas Radl • Op. Cit. P.564. 
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que jamás con la victima, quiz~ sea que admiramos a 

el criminal que se atreve a hacer lo ~ue nosotros -

no haríamos, y no admiramos a la víctima; o lo 

más probable, es que todos tememo a un criminal 1-

nadie teme a una victim&. 

Sin em·oargo, a partir de las primeras investi

gaciones sobre víctimas, los estudios.os se llevaren 

una sorpresa al descubrir que en una notable canti

dad ~e hechos la víctima tenia una gr!ln participa-

ci6n y, en ocasiones, era la verdadera causante del 

delito. Se ha intentado hacer una clasificaci6n de

las víctimas, encontrandose, que de acuerdo, a su -

culpabilidad, podrían clesificarse en: 

l. Víctima totalmen~e inocente. Es aquella que 

no tiene ninguna responsabilidad ni intervencidn en 

el delito ( infanticidio ). 

2. Víctima menos culpable que el criminal. Ea

la víctima por ignorancia, víctima imprudencial. 

). Víctima tan culpable como el criminal. Es -

la víctiDa vol~taria ( riña, duelo ). 

4. Víctima máa culoable 1ue el criminal. ( v{~ 

tima provocador& ) • 

5. Víctima totalmente culoable. víctima agres~ 

ra, simuladora. imaginaria, etc. 

Los juristas han encontrado aplicaci6n a esto

ya ~ue al colaborar la víctiwa en mayor o menor gr! 

do 1 en ocasiones intencionalmente, podría dismi~ 

nuirae la pena al criminal en el grado en que la -

·víctima p~rticipd en el delito. Bl estudio de las -
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víctimas es ah.ora de grán predisposición víctimal,

q.ue necesitan una mayor atencidn e niiios, d4biles

mentales, atípicos, ancianos, etc.) Hay sujetos de

de gran neligrosidad victimal, los cuales oor sus

oeculiares características, son un oéliP,ro para si

l. para los de:Ítá&. Dice el maestro Manzanera que ••• -

" No cabe duda que 111Uchas v!ctiiilas necesitan más a

yuda, proteccidn 1 tratamiento que sus victimarios

gran parte del dinero que el Esta.do utiliza en dia! 

n6stico, prognosis 1 tratamiento de criminal.es, d•

o!a usarlo en atender a las victimas, pues 6stas -

representan una grave responsabilidad ante el· frac.! 

so de la obligación que el Zstado tiene de proteger 

a los mismbros de la sociedad. 

Quizá lo más importante del problema de la vi!!_ 

timología sea la daducci6n de que no solamente ~ 

cer prevención criminal sino tambien prevención vi~ 

timal". ( 115 } 

En mi concepto existen otras victimas indire~

ta.s que resu1tan de la conducta antisocial, del dl'! 

ma penal, 1a sea uno pasivo T otro activo; 1 son~ 

qu.Sllaa que resultan afectados por la pérdida del -

familiar, se& que muera o vaya a prisi6n; los fam!

liares, que sufren por quedar en el desamparo, sin 

el aporte econ6mico que ambos sujetos implicados en 

el dtlito,4ejarin de entregar a sus respectivas fa

miliares. En adelante aeri importante tomar en cue_! 

115. Carrancá. 1 Rivá.s Radl.. O¡i. Cit. P.507, 508. 
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ta la conducta desplegada por la victima, no soJ.: -

mente la del criminal, ya que como hemos visto su -

personalidad es dete rmina.nte en el desarrollo y re!: 

lizaci6n de las conductas antisociales. Anteriormea 

se estudiaba la personalidad del delincuente, sin -

tomar en cuenta la relevancia de la conducta de la

v!ctima, porque la maror de las veces ~nconscient.1-

mente o n6, su participaci6n de ésta seria importan 

te en los rumbos que tomara el delincuente al com.!

ter la conducta antosocial. 

Estoy convencido, 1 me adhiero a la opin16n -

del profesor Carrancá 1 Rivas, en el sentido de -

que el Derecho Penitenciario, como culminaci6n 1 s~ 

peraci6n constante del Derecho Penal, ambos eon 1!!
separables, y pe1sigue como meta inmediata, pre!!-

nir, evitar---en la medida de lo posible---las coa

ductas antisocialss;superar h<:lsta su extinci6n, lo

que ho1 conocemos como cdrcel preventiva o medidas

de se~~ridad y de ~ena de prisión; 1 aplicar en su

lugar con imagi.Daci6n a nuestra realidad social de

M&xico, los diversos Substitutivos Penales, para~ 

grar readaptar, reintegrar social:nente ¡ en forma -

efectiva---en tanto esto sea posible~-a los indiv! 

duos que han trasgredido el 6rden social ; aplic~ 

do las corriente• m'8 progresistas del Derecho ~-

nal, de la Criminología, de la Peicologia, Socio~ 

g!a, de la educaci6n en general. y en suma del De~ 

cho Penitenciario, sin olvidar la madicina; todo e! 

to con el !i.D de crear conciencia en estos sujetos, 

1 evitar a1.U1que sea en parte, el aumento de las co~ 
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ductas antisociales en el Distrito Federal; meta Y-

objetivo a lograr en el fu.turo de la criminolog!a -

mexicana. 

Hoy al final de esta modesta recopilaci6n, de

conoeptos de iluestree maestros; no pretendo ªº! ~ 
prender a nadie, porque considero que me falta rec2 

rrer un tramo largo a. travéz de la observaci6n, e!.

periencia cotidiana que se aprende en el ·e je rcicio

de la profesidn, 1 la aplicacidn de los conocimien

tos adquiridos, en beneficio de la sociedad. de la -

cual formo parte 1 la cual me brind6 la oportunidad 

de superarme un poco :nás, en ilú. queriaa Eecual.a Na

cional de Estudios Profesional.es, de Acatlthi;d• la

Oniversidad Nacional Aat6noma de Máxico. 

A manera de corolario 1 recordando que el Der! 

cho Penitenciario, es el futuro de la prevenci6~ de 

la Cricinalidad y la esperanza de readaptacidn de -

los delincuentes a la sociedad; s6lo dese~ nacer ~ 

ferencia a Don Mariano Ruiz de Punes, cuando cita -

al maestro Alfonso Quirdz Cuardn con su frase que -

dice:N Hay hombree que jamás 4ebieron ~iear una Pr.1 

ei6n , como haf otros que jamáa debieron ealir de -

ella". ( 116 ) 

116. Quir6z Cua.rdn Alfonso. " Cuarenta Gramos de -
Marihuana". Reportaje. Peri.ddico "Ovaciones". Ed.
Ytspertina. Lunes, )O de Maro de 1977. P. 4. 
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d) CONCWSIONES ( OPINION PERSONAL ) 

l.- El crimen en la é~oca ~reecortesiana, se -

caracterizó por la eje~plaridad y severo de sus ca! 

tigos. La sociedad diéx.ica fué ejemplo de rigidez m~ 

ral. Nunca se pe rmi ti6 el relajamiento de sus co~ -

tumbres • La criminalidad preecortesiana fué sever~ 

mente reprimida, la ma¡or!a de las veces con la ~

na de muerte. La educacidn de los Aztecas comenzaba 

desde temprana edad en el hogar, sus padres les i_:l

culcaban el respeto hacia ellos, hacia sua dioses y 

hacia sus gobernantes; además se les prevenía coE

la finalidad de crear conciencia en ellos, aplicBE

do castigos severos, e jecplificantes para. todos sus 

miembros. 

2.-Una vez llevada. a cabo la Conquista de ~:~x,! 

co por los españoles en la fecha del calendario ~

d!gena :"l Uno Serpiente, del año )-casa, que c2 -

rresponde al 13 de Agosto de 1521, cae la Ciudad de 

México- Tenochtitlán, y es hecho prisionero el ~-

ven Cuauhté:noc". Con éste acontecimiento práctic_!

mente da comienzo el peri6do colonial, que se v~ a

caracterizar por los excesos de los espaüolee en -

contra de los indígenas. Los peninsulares repri~en

la criminalidad ta.mbi€n con severidad, con ejempl!

ridad, excedi~ndoee en la aplicación de los castj-

gos • 

.).- En ¡.¡Efxico, lRs conductas delictivas co!!-

contemporánea.s desa.fortunada:i:ente ha."l ido en aume!!-
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to aquí se da wi f en6meno que parece que a mayor d,! 

sarroilo de un pa!s, las conductas antisociales se

incrementan; en el Distrito Pederal, se ha observa

do ésta característica, lo mismo que en las grandes 

c.iudades del interior_ de la repd.blica, como son Gll! 

dalajara, y Monterrey, por citar unos ejemplos; el

Estado al no poder resolver los problemas eociales

de un conglomerado humano, corre el riesgo de afro!! 

ta.r tarde que temprano disturbios sociales. 

4.- Igual que México, la mayoría de los países 

del continente americano de habla hispana, tienen-

rasgos característicos en su criminalidad; la may~

r!a de los paises , como Chile, Gua.temala, Colombia 

Panamá, Argentina, Honduras, entre otros; su crim!:: 

nalidad se orienta hacia el patrimonio de las pera~ 

nas 1 su inteeridad oersonal, muchas de éstas CO!!:::: 

ductas antisociales van acompafiadas de bebidas ale~ · 

hólicas y drogas, en dónde se cometen verdaderos -

excesos. También éstos estados tienen rasgos comu~ 

nee con 1"xico desde la época preecortesiana lee -

fué implantada por la fuerza una religi6n 1 el idi~ 

ma Castellano, influyendo además de otros elementos 

como su situacicSn geogra.fica, clima altitud 1 grado 

de avance cultural. 

5.- En el Distrito Pederal, •on :nuchos los !8=, 

tores que influyen aignificativamente en la delin-

cuencia, los más relevantes son: el deseapleo,cr!-

sis eoon6mica y la marginaci6n, de ciertas clases o 

grupos de nuestra sociedad, que toman actitudes de-
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.·resentimiento en contra del mismo conglomerado so

cial. 

6.- Considero que en los delitos patrimoniales 

corporales, y sexuales, ae debe aumentar la penali-· 

dad para que los sujetos que cometen éstas conduc-

tas ilícitas como el robo, homicidio, o Violaci6n,

entre otros, se les pueda concientizar; el sdlo h!

hcc110 de aumentar· la penalidad en éstos il!ctos no

va a disminuir la delincuencia en nuestra ciWiad;p! 

ro se necesita aplicar con verdadera imaginaci6n -

los substitutivos penales y r&adaptar en forma efe~ 

tiva a los individuos en los Centros Pnitenciarios, 

lo que a la fecha al1n no se logra. 

7.- La miseria, lo mismo que la explosi6n dem~ 

gráfica y concentraci6n en las grandes ciudades aon 

factores determinantes en el indice de la criminal! 

dad. La explosi6n demográfica en el Distrito Pede~ 

ral, aunque ha ido disminuyendo, graciae a los pro

gramas implantados por el gobierno, si.gue siendo un 

problema serio. El índice de natalidad que tiene M! 

xico, es uno de los más altos del mundo, si a esto

aunamos sus problemas econ6~icos, tendremos por r•

sul tado, más aumento de criminalidad. 

8.- La concentrdci6n de grandes n~cleos de po• 

blaci6n, aumenta el andnimato entre los sujetos y -

esto parece que incita a ciertos grupos, •obre todo 

juvenilts, deeadaptados, marginados 1 resentidoe -

contra la parte de la poblaci6n con mejore• ingre-

soa. Cometitndo conductas antisociales como dafíos -

en propiedad, robos, lssiones,homicidioa. 
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9.- La crisis econ6mica de M~xico, es determ!

nante como fdctor del delito, la criminalidad aumen 
. -. 

·ta a medida que la cr!sis econ6mica empeora.,esto no 

es exclusivo de M~xico, sino de la mayoría de los -

paises en v!as de desarrollo. Por otra parte la de~ 

da 1 el pago de intereses de la misma ( réditos ),

son cáusa indirecta de la delincuencia en el Distr! 

to F1:;deral.. Toda vez que con el ~o se descuidan

renglones prioritarios de la poblaci6n, como son ~ 

las fuentes de trabajo, de producci6n, edul!aci6n·,s! 

lud, entre otros; originando desequlibrio eoo,nómico 

y por ende, crisis econdmica y aumento de la crimi

lidad. Por otra parte la corrupción en los Centros

;ienitenciarioe, es otro de los factores de la crim! 

nalidad en esta ciudad. 

10.- Es necesario implementar una política en

materia criminal, acorde a nuestra realidad social, 

sin que por esto se entienda. cainbio de e~tructuras 

econdmicas hacia la iZGuierda; pero en la medida -

que se logre una mejor justicia social, se estará -

logrando evitar el au;nento de la criminalidad en -

!léxico. 

11.- La priaidn como centro de readaptaci6n -

social no. cumple con su !in, la mayoría de los aut~ 

res afirman 7 concuerdan en que:" la pri1i6n, no 

readapta a los individuos, porque las rn4a de las Y! 
cee, 4stos rcotornan más agresivos contra la socie-

dad que los vid delinquir. la pris16n tiene como o~ 

jetivo segregar, apartar, neurotiza.r, estigmatizar, 

corromper, enloquecer hasta el cansancio". 
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12.- La administración 1 personal encargados-

en los centros de readaptaci6n social. o penitencia

rios, no es el id6neo 9 le falta preparaci6n , es co 

.rrupto, en a1gunos casos son más cri.11inales los que 

cuidan estos centros, que los propios delincuentee

que se trdta de readaptar. Los sujetos pro~esados o 

~n vías de serlo, algunos por su capacidad econ6mi

ca gozan de verdaderos favores de la administraci6n 

carcelaria, viviendo co~o en hoteles lujosos 1 coh! 

chando al personal. carcelario con el producto de -

sus gwiancias ilícitas. 

13 .- La prisidn como pena, es un conce,pto que

tendrá que ser superado ampliamente y con imagina-

ci6n fuera de la misma cárcel; aplicabdo los diver

sos substitutivos penales; ¡a sea, por ejemplo, en

el concepto de " cárcel abierta", 1 otros, en donde 

se pueda dar oportunidades mil, a sujetos procesa-

dos, ~ue trab~jen en diversas centros de l~ indus_. 

tria,imple~entando convenios con las autoridades -

para que se les brinde verdaderamente oportunidades 

de readaptarse a los individuos por medio del trab! 

jo en lib~rtad vigilada, percibiendo una remunera-

ci6n nor:nal a la de loe demás trabajadores, con el

único fin de .;;ue no desatiendan sus fa.milie.s y pue

dan hacer frente a" la reparacidn del daño"• 

14.- Para prevenir la criminalidad en el Dis-

trito Federal, es conv~ni~nte wejorar la econo~ía-

del país en beneficio de su poblaci6n. Evitar el -

crecimiento desmedido de la ciudad, dotarla de se!-
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vicios p~blicos, frenar el éxodo del campo a la ci~ 

dad, concientizando a los forasteros a quedarse en

sus lugares de or!gen, dándoles incentivos para que 

produzcan, desconcentrar las industrias de la Ciu~ 

dad de bléxico,aplica.r los substitutivos pen:;i.les, en 

centros óe trabajo, oara dar oportunidad a los pro

cesados de irse reintegrando a la sociedad, sin que 

sus familiares pai"\len las consecuencias del crimen. 

15.- Para disminuir la criminalidad en el Dis
trito Federal, se necesita que se lleve a cabo una

justicia social m~ equitativa, i:nplementa11do pro

grumas tendientes a la b~squeda de empleos hacia -

las clases más necesitas con el fin de obtener sa~ 

tisfa.ctores para sobrevivir y procurar que no deli!! 

can. 

16.- En la medida que hléxico J sus gobernantes 

logren las si,:uientes metas que a continuaci6n enu

mero, pienso que el aumento de la cri~inalida.d en -

el Distrito Peóeral también irá disminuyendo~ 

a) Frenar la migr.:.cidn del campo a la ciudad;

arraigando a los campesinoa en sus lu~a~s de orí~ 

gen; dándoles incentivos a fin de que produzcan en

el agro y que ést& no lo abandonen. 

b) Procurar elevar la calidad de vida de los -

aeotoree más marginados. 

e) Dotas a eetoe sectores de servicios urbanos 

plantel~s educ~tivos, creando fuentes de trabajo--

permanentes ,etc. 

1 
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·17.- E1 Derecho Penitenciario, ea la suma de -

conceptos de Derecho Pena1, que los supera; as! co

mo de conocimientos de Penología, de la Ciencia Cr! 
minolcSgica, que tienen como finalidad, ahondar en -

el conocimiento de la ciencia para buscar hasta do~ 

de 'ato sea posible, la efectiva readaptaci6n de -

los delincuentes, además busca eliminar la cárcel -

aplicando loa llamados substitutivos penales en t~ 

to sea esto factible, con la :finalidad de reinte -

grar a los individuos a la sociedad. El Derecho Pe

nitenciario debe contemplar el Estudio de la "Víctl 

ma del delito", pues su participaci6n al momento -

llevarse a cabo la conducta antisocial., detennina-

hasta cierto punto el grado de res-ponsabilidad del

sujeto activo del drama antisocial. 

En conclusidn la rehabilitaci6n del delincuen

te es lll1l,Y' compleja toda vez que no es lo mismo adaR 

tar que readaptar; se ada9ta al sujeto que nunca e~ 

tuvo adaptado, es decir al delincuente habitual; 7-

se readapta al sujeto que por desgracia en un moma~ 

to dado delinque justificandose con esto la frase -

de Don •ariano Ruiz de lunes citada por el maestro

Altonso Qu.ircSz Cuar6n que dice: " Hay hombres que-

nunca debieron pisar una. prisidn y otros que jamás

debie ron salir de ella". 

Juan lanuel Castro Mera. 
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