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I N T R 0 D U C C i 0 N

Mucho se ha escrito sobre la delincuencia en Mbxico desde di- 

versos puntos de vista, asimismo gran parte de los estudiosos de! 

Derecho Penal saben el papel tan importante que juega el delincuen

te dentro de nuestra sociedad. Sin embargo pocos tratadistas as¡ 

como autoridades encargadas de velar por el crden y seguridad p- 

blica y la misma sociedad en general se ha venido preocupando por

analizar a fondo las verdaderas repercusiones que trae consigo la

privaci n de la libertad para el sujeto que ha llegado a delinquir

Generalmente la sed de justicia suele apagarse cuando el suje

to es condenado a su reclusi6n en un penal, 
olvidandose de aspec- 

tos trascendentes como las limitaciones culturales, 
relaciones in

terpersonales con la familia y la propia sociedad, y la p rdida - 

de un empleo consu consecuencia inherente del desamparo econ rnico

hacia sus dependientes. Y, lo que es a n más importante, el desin

teres que muestran ante el nuevo ritmo de vida que ha de llevar - 

dentro de la cárcel, significado de un espantoso escenario de an- 

gustia y desesperaci6n para el recluso; 
ignorando totalmente si - 

el sujeto saldrá verdaderamente readaptado, igual o peor de como

ingreso. 

Y si a este panorama nada halagador agregamos, por desgracia

el amanecer de un nuevo dia en que el sujeto ha de alcanzar su li

bertad, fijandose nuevas esperanzas e ilusiones. Luego al encon— 

trarse nuevamente ante un escenario lleno de rechazos y obstácu- 

los en el que los protagonistas principales son el ex - delincuente

y la misma sociedad en general. Se presentá en l una serie de -- 

problemáticas que cuando se agudizan y no son atendidas debida— 
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mente con medidas efectivas e inmediatas, suelen traer consigo la

posibilidad de que el sujeto vuelva a delinquir iniciandose nueva

mente otro episodio más del drama penal. 

Son estas razones entre otras las que despertaron mi interes

por hacer un estudio sobre los problemas más importantes al que - 

se enfrentan el ex - delincuente y para tal efecto dicho trabajo fue

dividido en ocho capitulos. 

El primero de ellos se refiere a los antecedentes hist6ricos

de la delincuencia en M xico, en el cual se describen las etapas

hist6ricas por las que ha venido atravesando el delincuente, as! 

como las politicas criminales que se han empleado dejandose apre- 

ciar la evoluci n de las mismas y sus resultados. 

En el segundo capitulo se dan una serie de definiciones y ca- 

racterísticas del delincuente en las que se señalan sus inconve— 

nientes, errores y aciertos tanto en su aplicaci6n como en conte- 

nido as¡ como la importancia de los mismos. 

En el tercero se describen los factores de la delincuencia en

los cuales se pone de manifiesto la forma en que actaan los mis— 

mos sobre el delincuente y la relaci6n que existe no s6lo entre - 

ellos, sino que tambi n con la misma sociedad para saber hasta -- 

que grado puede influir en una conducta delictiva. 

En el cuarto capitulo se dan a conocer los efectos de la delin

cuencia para destacar las repercusiones que tiene la comisi6n de

un hecho delictuoso dentro de nuestra sociedad y saber hasta que

grado puede llegar a ser disminuidas las mismas. 
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En el quinto capitulo se dan a conocer las formas y organis

mos preventivos contra la delincuencia, en la que se señal.a su - 

importancia como política criminal, as¡ como el grado de efecti- 

vidad para disminuir o mitigar al fen6meno de la delincuencia. 

El sexto capitulo está dedicado a las formas sobre readapta

ci5n que le son aplicados al delincuente, para saber cuales son

los mecanismos o programas más apropiados que tienden a modifi— 

car la conducta de un sujeto, así como los resultados obtenidos

con dichos programas. 

En el s ptimo se exponen los problemas más frecuentes al -- 

que se enfrenta el ex - delincuente cuando ste egresa de la pri— 

si6n, as¡ como las repercusiones que trae consigo dicha problemá

tica y los motivos de la misma. 

Por iltimo se describen algunas alternativas que ayudan a - 

evitar y disminuir que la problemática del ex -delincuente se agu

dice . 
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C A P I T U L 0 1

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DELINCUENCIA EN MEXICO" 

A.- EPOCA PREHISPANICA. 

El Derecho penal en la poca prehispánica fue símbolo de un - 

sistema draconiano, lleno de exageradas penalídades, producto de

una gran desproporci6n de su moral en comparaci6n a sus valores - 

culturales, haci ndose notar un abuso desmedido del gobierno so— 

bre sus súbditos. Este abuso es fácil de comprender si tomamos en

cuenta que en ese tiempo la legislaci6n era practicamente primiti

va, la civilizaci n en su sistema Juridico. 

Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta como eran elabora- 

das las leyes que los rigieron. Al parecer, stas fueron surgien- 

do al compás de sus necesidades, resultando igualmente dificil de

precisar si las mismas se encontraban escritas o no, es decir, 

tampoco existe constancia de una codificaci6n de las mismas por

muy rudimentarias que estas fueran; lo cierto es que seg n Fran— 

cisco J. Calvijero, " ... no lo estaban, pero se perpetuaban en la

memoria de los hombres tanto por tradici n oral como por las pin- 

turas: además los padres instrulan en ello a sus hijos..." ( 1) 

Ahora bien, otro hecho que nos parece importante señalar, es

que en ese tiempo la ley no era aplicada en igual forma para to— 

dos, existia una desigualdad social en base a ello se aplciaron - 

las leyes en diferente forma, de tal manera que la aplicaci6n de

las mismas eran más flexibles para los miembros de! gobierno, ya

que eran ellos mismos los que la aplicaban. 

En efecto estas normas resultaban ser más severas y brutales

para el resto de la comunidad que para los individuos que forma— 

ron parte del gobierno, motivo por el que nos atrevemos a afirmar

1)— Historia Antigua de Mixico. Edici6n original escrito en es- 

pañol. Edit. Porr a; M xico, 1968. Pág. 548. 
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que dichas penas estaban al servicio de la oligarquía dominante - 

de esa poca, y a ninguna oligarquía le conviene estimular la li- 

bertad y la humanidad en el trato a sus gobernados. 

En cuanto a la política criminal que se venia dando en esa -- 

poca cabe mencionar, que en primer lugar no existía el encarcela

miento en la cual compurgaran sus condenas los delincuentes sino

más bien fungla como una especie de carcel provicional, como una

medida de seguridad eventual antes de que los mencionados delin— 

cuentes pudieran ser juzgados y sacrificados. Asimismo es impor— 

tante señalar que el empleo de jaulas o cercados fu considerado

por algunos autores como Fray Diego Durán " ... como un tipo de cár

celes que supuestamente retenlan a los criminales ... " ( 2) lo cual

se contrapone a lo expuesto por George C. Vaillante quien opinaba

que nunca fue necesario recurrir al encarcelamiento como me— 

dio para ejecutar el castigo de un delito, pues como medida era - 

suficiente la pena de muerte entre otras muchas, la cual fue muy

variada en su forma de ejecuci6n..." ( 3) 

Pero lo cierto es que no se puede negar que de una u otra for

ma la represi6n criminal que se aplicaba al delincuente resultaba

ser además de severa, innecesaria. 

En segundo lugar tenemos que sus penalidades eran demasiado - 

desproporcionadas en relaci6n con sus delitos. 

2)— Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tie

rra firme. Escrita en el S. XVI, dada a la luz por Angel Ma. 

Garibay K, M xico, 1967. Tom I, Pág. 184. 

3)— La Civilizaci6n Azteca, versi5n Española Samuel Vasconcelos, 

Edit. Fondo de Cultura Econ6mica; M xico 1954, Pág. 156, 157. 



Carlos H. Alba, hace un magnífico estudio en el que aparece - 

el catálogo, casi exhaustivo, de las penas con las que se castig l

ban los delitos en el derecho penal azteca, " ... destierro, penas

infamantes, p rdida de la nobleza, suspensibn de empleo, destitu- 

ci6n de empleo, esclavitud, arresto, prisi6n, demolici8n de la ca

sa, penas corporales, pecunarias, confiscaci5n de bienes, muerte

la cual era aplicada en diferentes formas de ejecuci6n: incinera- 

ci6n en vida, decapitaci8n, estrangulamiento, descuartizamiento, 

lapidacibn, garrote, machacamiento de cabeza. La prisi6n apenas - 

ocupaba sitio en medio de sanciones tan inhumanas, por lo que el

cGmulo de esta filtimas absorbía cualquier posible reglamentaci6n

carcelaria. Lo importante sin embargo es que se le tomaba en ~- 

cuenta, como en los casos de riña y lesiones fuera de riña ... 11( 4) 

En el exhaustivo catálogo no hay ningan otro delito que me— 

rezca pena de cárcel. Resulta por lo tanto, que las sanciones en

el derecho penal azteca ofrecían las siguientes perspectivas: pe- 

nas al margen de la privaci6n de la libertad, que comenzaba con - 

la muerte y penas de privaci5n de la libertad, que se reducían al

mínimo segan se pudo apreciar en el catálogo antes descrito. La - 

organizaci5n jurídica azteca no le dio gran importancia a las cár

celes. Ya que las penas se caracterizaron por afligir, torturar y

sacrificar a sus delincuentes, haci1ndose notar un instinto primi

tivo de justicia. 

Ahora bien, por lo que toca a la prevenci6n de la delincuen— 

cia era el mismo Gobierno quien exhortaba a los s bditos a no de- 

linquir, argumentando que si el ciudadano se abstenía de llevar a

4)— Estudio Comparado entre el Derecho azteca y el Derecho Pos¡ 
tivo Mexicano, Edit. Instituto Interamericano; M& xico 1949, 

Pág. lo, 18. 
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cabo conductas ¡ licitas evitaría tambi n consecuencias mayores, - 

es por ello que decimos con justa raz n que su catálogo de penas

tuvo un carácter draconiano, base de la cohesi6n política, ya que

debidoa lo mismo la comunidad pudo comprender que el desacato de

sus leyes significaría en la mayoría de las ocasiones su propia - 

muerte, dándose en está forma un sistema de prevenci6n de la de— 

lincuencia, a n cunado la misma se basaba en un tipo dz . 9menaza - 

directa hacia la comunidad entera, en el sentido de que no impb-- 

tarla a lo que se tuvier a que llegar con tal de que el 6rden y la

armonía social no se alterace en ese territorio. 

En cuanto a la readaptaci6n del ex7delincuente, podemos afir- 

mar que debido a la severidad con que se aplicaron las penas se - 

hace nugatoria la existencia de alguna forma readaptadora, ya que

como pudimos apreciar, en su catálogo de penalidades existían po- 

cas que no impusieran la pena de muerte al delincuente—" ... como

el vicio y desobediencia de los hijos j6venes, los cuales e.ran -- 

castigados con el corte de pelo y pintura en las orejas, brazos y

muslos, la riña a la cual se le imponía la cárcel y el pago dega 

tos de curaci5n a daños causados, la malversaci6n, cuya penalidad

era la exclavitud, la mentira tendría como pena el corte de labios

y en algunas ocasiones el corte de orejas..." ( 5) 

Como podemos observar, de aquí se deduce que estas medidas - 

hacen nugatoria toda posibilidad de readaptaci6n, ya que el res- 

to de sus penalidades imponian como sanci n la muerte del delin- 

cuente, la cual fue muy varitida en sus formas de ejecucibn. 

5)— Carrancá y Rivas, Ra l. Derecho Penitenciario, Cárcel y Pe
nas en M xico. Edit. Porrba; M xico 1981, Ed. 2a. Págs. 21, 

31 . 
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Por lo msimo, podemos afirmar que en esa ! poca no existi6 la

readaptaci¿)n como medida que favoreciera al delincuente y que a - 

su vez trajese resultados positivos para la misma sociedad ya que

al darse la pena de muerte como sanci6n en la mayoría de los ca— 

sos, se ve extinguida toda posibilidad sobre readaptaci6n social, 

pues a qui n habría de readaptarse, si el delincuente se encon— 

traba muerto? 

Por otro lado cabe aclarar que si bien es cierto que existían

algunas penas que no terminaban con la vida del delincuente, ! S- 

tas podrían consi tir en dejarle alguna marca al individuo seg5n

fuera el delito cometido, corte de pelo, orejas y pintura en las

mismas, amputaci5n de manos, dedos, o algunos 6rganos vitales, 

cortadura de labios, etcetera, mismas penalidades en las que no

se puede observar ninguna forma de readaptaci6n social, sino que

más bien los hacían distinguirse como ex -delincuentes, acarreándo

les en esa forma diversos problemas, como el social, el cual po— 

dría consistir principalmente en el rechazo físico de sus semejan

tes debido a esa deformidad que le quedaba lacrada en su cuerpo, 

lo cual se imponía en los casos de mentira y desobediencia. La

econ6mica, misma que podía consistir en el destierro y p rdida

del empleo, en caso de que el funcionario no cumpliera con sus ta

reas asignadas, pues al verse destituido de su empleo está perso- 

na sufría un desequilibrio econ5mico, que no s6lo repercutia di— 

rectamente en su persona sino que a su vez lo hacia e on sus depen

dientes econ6micos. 

As! pues por todo lo antes expuesto podemos concluir que ista

poca tambi1n hizo acto de aparici6n la problemática del ex- delin
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cuente, ya que con dichas penalidades no se puede observar más

que una legislaci6n deshumanizada, llena de muertes, torturas, 

marcas y falta de respeto por la dignidad humana, haci1ndose nula

la existencia de una verdadera pollítica criminal que a su vez pu- 

diese traer alguna soluci6n humana de readaptaci6n social, econ8- 

mica para el ex -delincuente o alguna alternativa positiva no solo

para dicha probleznática . en la que vivían, sino para favorecer con

medidas preventivas humanitarias a la comunidad misma. 



B.- EPOCA CO=: 1AL: 

Durante la Ipoca colonial la política criminal sufri6 impor- 

tantes cambios no s5lo en su proceso legislativo, sino tambi n - 

en su forma de ejecuci5n de sus nuevas penalidades, de tal rnane- 

ra que podemos distinguir dos tipos de represi6n. Por una parte

la ejercida per el nue: G Estado y por otra la que imponía la Igle

sia y en las que ambas guardaron siempre su distancia. 

Se introdujo un nuevo tipo de represi6n con finalidades reli

giosas creando una legislaci6n encaminada a provocar y controlar

el cambio de creenciaz dandose un nuevo tipo de religi6n mono— 

teista y cuyo control estaría a cargo del Santo Oficio supeditan

dose sta a las determinaciones tomadas po r la Santa Iglesia de

España. 

Por su parte el nuevo regimin de Estado representado por el

Virreinato, mismo que a su vez se encontraba subordinado a las

decisiones tomadas por España, tuvo la tarea de legislar normas

acorde a las nacientes necesidades socio- econ5micas y políticas

de la Nueva España. 

Como ya dijimos con anterioridad, el sistema jurídico de la

poca prehispánica adolecio de un gran n mero de errores, con lo

cual no pretendemos justificar al llevado a cabo en la colonia, 

pues como, podremos ver más adelante & ste resulto igual de inhu~ 

mano y nefasto, s6lo que con la diferencias que debido a dichas

medidas se pudo introducir una nueva cultura proveniente de la

vieja Europa. 

As¡ pues, la colonia y su política criminal trajo consigo -- 

la implantaci6n de sus instituciones jurídicas Españolas al nue- 
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vo territorio conquistado. 

Un ejemplo de lo anterior lo podemos observar al tomar en -- 

consideraci6n que lo que no estuviera previsto y sancionado por

las leyes de las Indias se estaría a lo dispuesto por las normas

jurídicas de Castilla, encontrandonos en consecuencia ante unp.la

no jurídico dependiente. 

Ahora bien, en cuanto al sistema penitenciario podemos decir

que entre una de sus máximas aportaciones de la colonia fue sin

lugar a duda la creací5n de cairceles como medio de retribuci6n

a5n cuando lo más lamentable es que istas en realidad resultaron

ser 15gumbres a pesar de que las leyes de las Indias lo prohibian. 

Esto en si tuvo una gran trascendencia, ya que con ello se preten

di dar los primeros pasos hacia la humanizaci5n y respeto a la - 

vida del delincuente. 

En un magnífico estudio del tratadista Ra il Carrancá y Rivas

nos cita lo más sobresaliente de contenido de las leyes de las - 

Indias en materia de cárceles y carceleros. 

11 ... Ley II.- Que en las cárceles haya aposentos apropiados - 

para mujeres. 

Ley VIII.- Que los carceleros tengan la cárcel limpia, y con

agua, y que no lleven para ello cosa alguna, ni carcelaje a los

que esta ley ordena. 

Ley IX.- Que traten bien a los presos, y no se sirvan de los

indios. 

Ley X.- Que los carceleros no reciban dinero de los presos, 

ni los apremien, suelten ni prendan. 
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Ley XI.- Que los alcaides y carceleros visiten las cárceles, 

presos y prisioneros todas las noches. 

Ley XV.- Que la carcelería sea conforme a las calidades de - 

las personas y delitos..." (
1) 

De aqui podemos concluir que las leyes de las Indias en cuan

to a su sistema carcelario posela un rico prop5sito humanitario, 
no tanto por que en ellas se marca la presencia del respeto a la
calidad humana del delicuente evitando toda clase de arbitrarie- 

dades hacia el sentenciado, 
sino por que de ello dependia el ixi

to de la readaptac i5n social de los sentenciados. 

Por otra parte las leyes de las Indias hicieron aportaciones

interesantes en cuanto al estado que deblan guardar las cárceles

ya que no s6lo fijaron aposentos distintos de acuerdo al sexo de
los sentenciados, sino que las mismas ordenaban que dichas cárce

les debian guardar las medidas necesarias para permanecer limpias

y las cuales contaran con agua, 
a in cuando lo más lamentable es

que las cárceles no fueran iguales para
todos, es decir, que las

cárceles estaban hechas de acuerdo, a la personalidad del delin- 

cuente y tipo de delito que hubiese
cometido, con lo cual presu- 

ponemos la existencia de cárceles malas y otras peores. 

Otro hecho importante que cabe destacar es que en esas car - 

celes se debia contar con una capilla y un capellán que diera - 

misa a los presos, por lo mismo podemos afirmar que el Clero y

el Estado a5n cuando guardaron su distancia en cuanto a intere- 
ses propios, ambos se vincularon en la politica criminal. 

1)._ Op. Cit« Págs. 119, 124. 
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A n con todo lo antes expuesto la verdad es que estos pre— 

ceptos llenos de humanismo no fueron otra cosa que letras muer— 

tas, pero lo cierto es que marcaron un nuevo tipo de legislaci6n

que signific6 un adelanto en el derecho y con lo cual se vio fa- 

vorecido en gran medida el delincuente. 

En cuanto a los delitos y penas el mismo autor Ra5l Carran- 

cá y Rivas nos presenta un catálogo en el que se puede apreciar

una gran diversidad en contenido y ejecuci6n de sus leyes. De tal

manera tenemos "... que el judeizar tendria como penalidad la muer

te por garrote y posteriormente la incineraci6n del cuerpo en la

hoguera. La heregía, rebeldia y afrancesamiento era sancionado ~ 

con el relajamiento y muerte en la hoguera. La ocultaci6n de ido

los hechiceria y pacto con el demonio serian castigados con tor- 

mento y reclusi n en un monasterio; robo sacrilegio se castigaba

con la marca de hierro encendido y azotes. Ejercer la astrologia

era sancionados amarrándolos con la soga al cuello, doscientos - 

azotes y una pena de cinco años de prisi6n. Dicho proceso y eje- 

cusi6n de estas penas estaban a cargo del Santo oficio, existen

otros delitos como: La idolatria, la cual era sancionado con --- 

cien azotes en p blico. Robo, el cual se podia castigar con la - 

pena de muerte en la horca y posteriormente el descuartizamiento

para poner sus partes en las calzadas y caminos de la ciudad --- 

exhibiendo asimismo la cabeza. Dar mal ejemplo, se sancionaba -- 

con cien azotes, trasquiladura y cárcel, la invocaci6n de demo— 

nios era sancionado con tormentos tan severos que en la mayoria

de las ocasiones quedaban mancos o liciados, el homicidio, con la
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pena de muerte en la horca; y las cuales eran ordenanzas exclus.i

vas para el gobierno de las Indias..." ( 2) 

De lo antes citado deducimos que existian prácticamente dos

tipos de represi6n criminal, por un lado la que imponia el Esta- 

do y por el otro la que ejercia la propia iglesia. 

En cuanto a la readaptaci) n del ex - delincuente sta se venia

manifestando en forma muy rudimentaria a tal grado que parece nu

gatoria su existencia, debido a que no existia un verdadero m to

do lo suficientemente efectivo para evitar la reincidencia en el

delito. Ya que lo más cercano al mitodo de readaptaci6n social - J

fue sin duda la creaci5n de cárceles con lo que se marc6 una po- 

sibilidad de readaptaci5n; Pues en las mismas, el delincuente te

nia el tiempo suficiente para meditar en las consecuencias que - 

acarrearia la comisi6n de otro nuevo delito, sto independiente- 

mente de que las cárceles contaban con una capilla y un capellán

y cuyos presos estaban obligados a asistir cada ocasibn que se - 

celebrara alguna misa, por lo cual consideramos que la misma s5 - 

lo servia para enajenarlos además de la forma doctrinal en la

que se señalaba lo negativo que significaba la comisi6n de un

nuevo delito, lo cual en si es facilmente confundible con una muy

sutil forma de prevenir el delito. 

Ahora bien, por lo que toca a la problemática del ex - delin- 

cuente podemos decir que sta se seguia dando en funci Sn a las - 

sentencias que de alguna manera dejaron marcados, trasquilados, 

liciados, o con alguna deformaci¿n fisica con lo cual la persona

que habia cometido algan delito era fácil de distinguir' del res - 

2)— Op. Cit. Págs. 183, 190. 
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to de la colectividad dandose consecuentemente el repudio por la

misma. 

En resumen, podemos concluir que en la poca colonial exis- 

tia un absoluto desorden legislativo basado en una gran desigual

dad de criterios y doctrinas a veces alarmantes y que por lo mis

mo podemos aseverar que dicha legislaci5n fue eminentemente' prác

tica y la cual se elaboraba al compás de sus necesidades; pero - 

sin embargo no se le puede considerar de imporvisada ya que como

se ha venido mencionando sta se elaboraba en base a legislacio- 

nes anteriores de la misma España de tal manera que la misma sir

vi¿) como fuente legislativa para la nueva España. 

Ahora bien, si alg5n juicio imparcial cabe sobre la Colonia

es que la misma descubre el inicio de la actividad legislativa

en Mixico. Puesto que la colonia represent¿) el transplante de

lnstituciones juridicas Españolas a suelo Mexicano. En otras pa- 

labras, descubrib lo que era legislable situándonos en una crea- 

ci5n o reajuste de las leyes ya existentes en España, encamina— 

das a las nacientes en la Nueva España. 
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C.- EPOCA CONTEMPORANEA: 

En vista de que hemos dividi lo a los antecedentes hist6ricos

de la delincuencia en México en tres épocas. La prehispánica, que

va desde la fundaci6n de la gran Tenochtitlan hasta su conquista

por los españoles. La Colonial, que va desde la conquista de la

Nueva España hasta su independencia y la Contemporánea, la cual

prácticamente empieza a partir de la consumaci6n de nuestra revo

luci5n hasta nuestros dias, basándose nuestro actual sistema le- 

gal en la Constituci6n de 1917, sin embargo, es necesario que to

quemos brevemente al Mixico independiente como un antecedente de

la politica criminal actual. 

A partir de nuestra independencia, Mbxico se ha visto cubier

to en m£iltiples ocasiones por el polvo de la sangre que han derra

mado sus hijos a través de sus cambios sociales, isto ha traido

como consecuencia que nuestro pais haya p6rdido el eslabbn que - 

debia unir el trabajo y experiencia del pasado con el progreso - 

del presente. Es por ello mismo que hemos optado por subdividir

la etapa cantemporánea en diferentes facetas que demuestran su - 

trascendencia juridíca y asimismo dar una amplia visi6n de los - 

adelantos, pausas o retrasos que ha- sufrido el trato hacia el - 

ex -delincuente a nivel criminol6gico. 

A principios de nuestra independencia y debido a que en MIxico

nuestra legislacibn se encontraba ante un repentino desorden vi- 

viendo en consecuencia una gran problemática, el Gobierno Federal

opt5 por reconocer la vigencia de la legislaci6n Colonial como un

sistema propio de Mixico. Por consiguiente las principales leyes

con carácter de derecho fundamental fueron: La recopilaci6n de - 
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leyes de Indias, las ordenanzas de artillería, de ingeniería, mi

nería, decretos de las cartas Españolas y la Ley de las Siete Par

tidas entre otras. Ya que si bien es cierto, que de acuerdo a la

Independencia que habla logrado M xico de España, & ste podía le- 

gislar libremente segGn conviniera a sus intereses, sto en la - 

práctica no sucedio as¡, debido a que M xico Habla surgido como - 

país nuevo, completamente independiente y contando con poca expe

riencia para legislar y gobernarse asimismo, ya que en realidad

seguiamos viviendo una legislaci6n representada por el derecho Colo- 

nial, lo cual signific una prolongaci6n del anterior, mismo que

fue adquiriendo paulatinamente su independencia total a base de nue- 

vas normas acordes a las nacientes necesidades. 

Por lo tanto, el trato que recibi5 el delincuente a principios

de nuestra independencia seguía teniendo esa misma característica

rudimentaria, ya que si bien es cierto que se dieron cambios a - 

nivel penitenciario isto s lo favorecio en una mínima parte al - 

delincuente. Y por lo que concierne al ámbito criminol5-cico bste

seguía siendo una materia marginada, ya que jamás se analiz6 en~ 

iste periodo las causas de la delincuencia y mucho menos se habla

hablado de una forma eficaz para prevenirla en sentido efectivo, 

pues basta recordar que las políticas criminales que se venían - 

dando eran inhumanas y salvajes, con una finalidad más que pre— 

ventivas, resultaban ser de terror, debido a las medidas tan violen

tas que se venían usando. Por altimo y en cuento al met6do derea

daptaci6n del exdelincuente isto seguía siendo un tema carente - 

de importancia en ese tiempo. . 



15

No es sino hasta principios del siglo pasado con la Constitu- 

ci6n de' 1857, cuando en Mé! xico S e di6 un gran paso legislativo en

el cual se empiezan a elaborar leyes con carácter independiente y

de acuerdo a las nacientes necesidades existentes. Demostrando en

esta forma su calidad juridica y pol itica a nivel internacional, 

significando isto no sblo su madurez y calidad Legislativa, sino

que marc5 la pauta para la elaboracibn de nuevas Constituciones

Politicas posteriores. 

Por otro lado es importante señalar que con esta Constituci¿)n

se empieza a dar los primeros pasos favorables al trato del delin

cuente, dándose as¡ un giro a la antigua politica criminol6gica

de tipo bestial por una politica criminal con razgos verdadermente

humanitarios y cuyas constancias las tenemos aún vigentes en nues

tra actual Constituci6n Politica como el articulo 22, del citado

ordenamiento, en la que se prohibib la pena de muerte y lo cual

signific5 un gran adelanto criminol6gico. 

Todo lo anterior sin dejar de tomar en consideraci5n el gran

miarito que tuvieron personalidades talentosas como lgnacio Ramirez, 

Francisco Zarco, Guillermo Prieto y Luis Mata entre otros, los cua- 

les contribuyeron en gran medida para la abolici5n del grillo, gri- 

llete y la cadena, lo cual signific5 otro paso de suma importancia

tanto para el delincuente en su trato, as¡ como para el mismo sis

tema penitenciario, argumentando ste sentimiento humanitario con

bases tan solidas como la siguiente:"._ Si se quiere la abolici¿)n

del tormento, debe quererse la de los grillos que son verdaderos Tor- 

mentos; si se quiere la abolici5n de las leyes de infamia, debe querer
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se la del grillete, que es una degradaci6n para el hombre. Ya que

es igualmente injusto imponer cualquier castigo antes de que se - 

compruebe el delito, y desde luego la cadena, grillo y el grille- 

te es una condena brutal. Asimismo mejorando las cárceles y aumen

tando las escoltas puede haber seguridad sin necesidad de recurrir

a esas medidas tan infames que s6lo lastimaban la calidad humana. No se

ve en stas invenciones, el fin de seguridad; sino que se debe con

siderar como vestigios de la Santa lnquisici6n como una verdadera

tradici5n de la tirania' eclesiáistica. Ya que hasta 1856, como me- 

dida de seguridad se debia optar por los grillos y la cadena. 

La Santa lnquisici6n pensaba que pira hacer declar al acusado

era necesario desgarrarle los miembros en el caballete o quemarle

las plantas de los pies en caso del hombre circundado ... 
11 ( 1) 

Por otra parte Guillermo Prieto sostuvo con gran acierto que

La pena de muerte es violaci¿n al derecho natural y se declaro

en contra de tal articulo por que no resuelve la cuesti5n ... 
11 ( 2) 

Y gracias a sus brillantes observaciones hechas en áquella po- 

ca, hoy en día tenemos la diferencia entre dos preceptos constitu

cionales de gran importancia. Los artículos 18, y 22, Constitucio

nales. 

As! pues, con todo lo antes expuesto por estos brillantes pen

sadores de nuestra historia podemos concluir que en ista ! poca se

le empieza a dar al delincuente un trato más humano lejos de las

antiguas torturas que en la mayoría de sus casos terminaron con - 

1)— Zarco Francisco.- Historia del Congreso Constituyente de 1857. 
Edici6n acordada en Veracruz. lmprenta Escalante. M xico, - 

1916. Pág. 238. 

2) — - Memorias de mis Tiempos- Edit. Patria; Mixico, 1964. Pag. 241. 
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la vida del delincuente. 

Estb como es lbgico, no s6lo marco1 un adelant5 en la politica

criminal aboliendo los tormentosos grillos y cadenas que tanto de

nigraron a la calidad humana del delincuente, sino que a su vez - 

terminaron para siempre con la pena de muerte. 

Por altimo es necesario señalar que gracias a las aportaciones

de la Constituci6n de 1857, y a los adelantos juridicos que consa

gra la de 1917, el Estado Mexicano empez5 a darle mayor atenci6n

a la politica criminal; aclarando por supuesto, que si bien es

cierto que en teoria es muy rica por su sentido humanistico, de

preceptos tan improtantes como el Articulo 18 Constitucional entre

otros, no lo ha sido tanto en la práctica. Ya que en realidad la

organizaci5n interna de las penitenciarias vive en la actualidad

una completa desorganizaci5n. Por lo que toca al trabajo como me- 

dida de regeneraci6n del delincuente, isto se puede considerar co

mo una mera utopia achacable al desinter s del Gobierno frente a

una problemática de mayor magnitud, pues en realidad podemos afir

mar que si bien es cierto que existen algunas penitenciarias en - 

las que se llevan a cabo, 6sto ha tomado un sentido de enajenaci6n, 

por medio del cual el interno se evade de su realidad amarga re- 

presentada por la privaci6n de su libertad. Es decir, el interno no

ve en el trabajo un medio de regeneracibn o readaptaci6n social, 

sino mas bien una forma de distraerse y olvidarse de su enclaus- 

tramiento, Iunandose a ello un sentido de conveniencia ya que no

solo esta consciente de que gracias a es5 puede obtener una remune

raci6n econbmica por muy significativa que esta resulte, sino que
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además está consciente de que ron el trabajo su condena se ve re

ducida hasta en un tercio de la misma. Segfin lo establece el arti

culo 81 del Cbdigo Penal Vigente para esta ciudad del Distrito - 

Federal. 

Ahora bien en cuanto a la clasificaci5n de los internos en - 

las penitenciarias de los Estados, de acuerdo con lo dispuesto - 

por el articulo 78, del ordenamiento antes citado, no existe o - 

porlo menos as¡ se dej,o apreciar seg in lo expuesto por el Dr. -- 

Rodriguez Manzanerá, en el Vll Curso Anual de Criminologia lleva

do a cabo en esta ciudad, argumentando que "... en determinados - 

estados como en Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes y Yuca

tán entre otros, donde además de que se encuentran mezclados pro

cesados y sentenciados, conviven en el mismo establecimiento los

infractores a los reglamentos adminsitrativos violando as¡ no so

lo el articulo 78, del ordenamiento antes mencionado, sino tam— 

bi1n el articulo 18 Constitucional, adheri1ndose a esa violaci5n

de preceptos, la bochornosa promiscuidad, siendo análoga tan si- 

tuaci5n en lo que respecta a las mujeres procesadas y sentencia- 

das, salvándose de tal situaci5n en lo que respecta de las muje- 

res procesadas y sentenciadas los Estados de Puebla, Veracruz, - 

Coahuila, y por lo que toca a hombres y mujeres en el Dsitrito - 

Federal y Estado de M!! xico ... 11( 3) 

Al respecto el árticulo 18 Constitucional, establece que debe

organizarse el sistema penal en la repablica, as¡ se preceptub - 

desde 1917; pero hasta la fecha tal sistema brilla por su ausen- 

cia y eso que la pena de prisibn es la Gnica prácticamente aplica

3)— Curso Anual de Criminologia, de la Sociedad Mexicana de -- 

Criminologia, del 31 de enero al 4 de febrero de 1983. 
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da, seg5n la propia Constituci5n nuestro sistema penal debe tener

como base el trabajo para la regeneraci6n del delincuente, con— 

cordantemente el articulo 78, del C5digo Penal Vigente para esta

ciudad establece que la prisi5n deberá atender a las diversas fi

nalidades mediante la clasificaci6n de los internos y la diversi

ficaci¿n del tratamiento al que se les someta, la seleccibn de - 

los medios adecuados para lograr la resocializaci6n del reo y su

readaptaci6n a la libertad, son preceptos bellos que consagra nues- 

tra ley desde 1931, pero que sin embargo no son otra cosa que le

tras muertas, ya que la verdad de nuestras penitenciarias se ha

caracterizado por ser centros de explotaci5n, promiscuidad, armamen

tizacibn, vicios, crimenes y riñas sangrientas, en las que se doc

toran en el crimen los delincuentes. 

Ahora bien en medio de este panorama de tan compleja disimi- 

litud y degradacibn moral en uno de los capitulos más importantes

de la vida pablica existen algunos focos de atracci6n, que pro— 

porcionan el movimiento hacia la cima que todos anhelamos y uno

de ellos es sin duda alguna el Centro Penitenciario del Estado - 

de M xico en Toluca, la cual se encuentra enriquecida con su ma£ 

nifica* ley de ejecuci5n de penas privativas y restrictivas de la

libertad, haciendose notar que existen leyes de ejecucibn penal

anteriores a la del Estado de Mixico, como lo son la de los Esta

dos de Zacatecas, Sonora y Veracruz, pero que sin embargo y pese

a su relieve, ninguna de esas leyes tuvo el alcance que la del - 

Estado de Mbxico, o sea, aqui se trata de una ley hecha realidad. 

Por lo que toca a los reclusorios del Dístrito Federal se ha
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llevado a cabo tal sistema de ejecuci6n de penas, aunque no -- 

con el mismo resultado pero que en, esencia se considera tebri

camente igual. 

Esto, en si ha marcado un gran adelanto en la politica pe- 

nitenciaria, pues en la actualidad ya podemos hablar de que -- 

existen ciertas cárceles, ( esto en espera de que muy pronto el

resto de las demás penitenciarias adopten y en su caso superen

el sistema de Ejecuci5n de penas del Estado de M& xico) que cum

plen' con lo dispuesto por el articulo 18 Constitucional, no s5

lo dándose la separacibn de procesados y sentenciados tanto p 

ra hombres como para mujeres, sino que. en las mismas se da ya

la existencia de un estudio bio- psiquico y social, a base de

terapias y trabajos, brindándoseles la confianza de que al sa

lir libres o prelibrados pueden irse reincorporando paulatina

mente a la sociedad, haciindoles ver que tambi n pueden ser - 

útiles a la misma. 
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C A P 1 T U L 0 11. 

EL DEL1NCUENTE. EN MEXlCO

A.- DEFlNlClON: 

Para que podamos entender me*jor el concepto del delincuente

es necesario empezar por definir que es el delito, ya que entre

una sus acepciones más sencillas y generales tenemos que el de- 

lincuente es la persona que comete algun delito, de tal manera

tenemos que según la ticnica juridica y sus caracteristicas el

delito ha tenido diferentes significados a trav s del tiempo. 

11 ... Delito es todo acto u omisi6n que sancionan las leyes

penales y el cual puede ser instantáneo, permanente o continuo. 

y continuado ... 11 Esta es la definici¿)n escueta que da el C6digc

Penal Vigente para el Distrito Federal, ( articulo 7Q). 

11 ... En cuanto al C5digo Penal de 1529, lo definib como, la

lesi5n de un derecho protegido legalmente por una sancibn penal

y fij6 como tipos legales de los delitos los catalogados en el

mismo C¿) digo, ( articulo 11) 

El C¿) digo Penal de 1872, establece que, delito es la infrac

ci¿n voluntaria de una ley, haciendo lo que ella prohibe o dejan

d o de hacer lo que ella manda. ( articulo 4). 

Ahora bien los anteproyectos del C6digo Penal de 1949, y -- 

1958, para el Distrito Federal y Territorios Federales, noinclu

yen la definici6n del delito por considerarle irrelevante e --- 

innecesaria." citados por Yina de la Selva ... 
11 ( 1). 

Por su parte del tratadista Eugenio Cuello Cal8n, define al

delito como: " ... la acci¿)n prohibida de la ley bajo la amenaza

de una pena..." ( 2) 

1 La Sociedad Actual Contra la Delincuencia. Edit. por Talle

res Gráficos de la Naci6n, M xico 1961, Pág. 68 , 70. 
1

2)— Derecho Penal Parte General. Edit. Bosh, 2a. Edicibn, Bar

celona 1926, Pág. 182. 
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Para Edmundo Mezger considerq que "... delito es la acci5n -- 

tipicamente antijuridica y culpable ... 
11 ( 3) 

Y por su parte Ra£¡ l Carrancá Trui-Jilo, en su obra de Derecho

Penal Mexicano, nos expone lo siguiente: 

11 ... El delito es siempre una conducta ( acto u omisi¿)n) repr o

bada o rechazada ( sancionados) mediante la amenaza de una pena

por las leyes penales),. No es necesario que la conducta tenga

eficaz secuencia en la pena; basta con que ista se amenace, es

decir, se anuncie como 11' secuencia misma, legalmente necesaria. 

La noci6n te¿)rico- juridico del delito puede, as¡, fiJarse con es

tos elementos: 

A).- Exteriormente el delito es un acto humano sancionado - 

por la ley ( Carmignani); noci6n insuficiente por que no atiende

a las condiciones intrinsecas del acto mismo, sino sblo a las -- 

formales. Formalista y por ello tambi n insuficiente es la defi- 

nici5n de E. Mezger en sentido amplio; acci6n punible entendida

como el conjunto de los presupuestos de la pena. Desde un punto

de vista rigidamente formal puede decirse que todos los delitos

son artificiales por cuanto sblo existen por virtud de la ley que

tipifica las acciones punibles ( Dorado Montero). 

B).- lntrinsecamente el delito presenta las siguientes carac

teristicas: es una acci¿)n, la que es antijuridica, culpable y ti

pica. Por ello es punible segan ciertas condiciones objetivas o

sea que está conminada con la amenaza de una pena. Acci6n porque

es acto u omisi5n humano, antijuridico porque ha de estar en con

tradicci6n con la norma, ha de s9r ¡ licita; tipica porque la ley

3)— Tratado de Derecho Penal T. 1, Edit. Revista de Derecho Pri- 

vado Madrid 1955, Pág. 156. Trad. Jos Arturo Rodriguez Mu

ñcz. 
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ha de configurarla con el tipo -de delito previsto: culpable - - 

porque debe corresponderle subjetivamente a una persona. La nor

ma prohibitiva s6lo es eficaz penalmente por medio de la sanci¿)n; 

de donde deriva la consecuencia punible. 

En resumen, podemos concluir que los caracteres . consti- 

tutivos del delito, según el Articulo 70 del C5digo Penal Vigen

te son: tratarse de un acto o un,a omisibn, en una palabra, de - 

una acci8n, de una conduc.ta humana y estar sancionados por las - 

leyes penales. Al decirse acci5n ( acto u omisibn) debe entender

se la voluntad manifiesta por un organismo o por la falta de -- 

ejecucibn de un hecho positivo exigido" por la ley, todo lo cual

produce un cambio o peligro de cambio en el mundo exterior. Al

decirse que esa accibn ha de estar sancionada por la ley se man

tiene el principio de que la ignorancia de ésta a nadie aprove- 

cha as¡ como se deduce que la misma ley obliga a enumerar descrip

tivamente los tipos de delitos, los que para efectQs penales pa

san a ser únicos tipos de acciones punibles ... 11 ( 4) 

As¡ pues y partiendo de lo antes expuesto llegamos a la -- 

conclusi6n de que el delincuente es la persona que comete algún

delito. Al decirse persona ( hombre o mujer) debemos tomar el pun

to de vista juridico, de que s5lo pueden ser delincuentes elhom

bre, en tanto y cuanto convivan en una sociedad, es decir mien- 

tras mantengan relaciones materiales o juridicas con sus semejan

tes, ya que toda sociedad se rige por normas que sirven para ar

monizar la convivencia de sus semejantes. Es por ello que en la

vida social la noticia de un delito reclama inevitablemente la

4)— Derecho Penal Mexicano. Parte General, Edit, Porr a S. A. 

México 1977, 12a Ed. Págs. 212, 215. 
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atenci6n sobre el horibre que lo ha coi.-,etido calificándolo de de

lincuente. En otras palabras el delito no puede ser desarrolla- 

do ignorando al delincuente. 

De tal manera resulta que el delincuente vendria siendo -- 

toda la persona que en un momento dado de su vida transgrede -- 

con una accibn o con alguna omisi¿)n prohibida por la ley penal. 

Quedando eceptuadas de dicho concepto no. s6lo a los autores de

hechos que solamente tiene la apariencia de ser delitos faltan - 

doles elementos que lo integren como tales. ( legitima defensa, 

temor fundado y cumplimiento de un deber entre otros), sino que

tambi1n a los menores de 18, años, pues stos son considerados

por nuestra legislacibn actual como inimputables es decir que - 

estan ubicados ante un plano de menores infractores y no como - 

delincuentes, debido a que aan no tienen suficiente capacidad - 

para discernir el alcance de sus acciones y es por sta raz5n - 

que tampoco se lleva a cabo un proceso penal, de tal manera que

la creaci5n del Consejo Titular para Menores lnfractores, tiene

por objeto proveer la readaptaci5n social del menor de edad me- 

diante estudios de personalidad, la aplicaci5n de medidas correc

tivas y de protecci6n y vigilancia del tratamiento. Y en general

a todos aquellos casos a los que nuestra legislaci5n no los con

sidere como delincuentes. 
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B.- CARACTERIST1CAS JURiDlCAS: 

Ahora bien en cuanto a sus caracteristicas juridicas del - 

delincuente la doctrina moderna ha venido sosteniendo que el de

lincuente es una persona activa del delito, es decir, es elofen

sor o agente que comete el delito o que en determinados casos s6

lo par,Liuipa en la ejecuci5n de un hecho delictuoso, as¡ mismo

la persona que comete directamente el delito se ha denominado - 

sujeto activo primario; y al que solo participa en l, se lecon

sidera sujeto activo secundario. 

Solo la persona humana puede ser considerado como sujeto - 

activo de un delito, ya que s¿)lo 11 puede actuar con capacidad

y voluntad mediante acciones u omisiones para transgredir la

ley penal. Por otra parte y de acuerdo a las caracteristicas del

delito, esa persona puede ser sujeto activo del delito cuando

realiza un hecho tipico, culpable, antijurídico, y punible y que

por consiguiente al haberse reunido dichas caracteristicas la - 

persona que lo originb se le considera juridicamente como delin

cuente, no importando si lo es material, intelectual, complice

o encubridor, basta con que de una u otra forma hubiera protags! 

nizado un delito. 

Por último diremos que la condici6n primaria y natural pa- 

ra que pueda decirse de un hombre social y legalmente que es de

lincuente, radica principalmente en que el delito por l mate— 

rialmente cometido, sea genuina de su personalidad, es decir, - 

que aqui cada hombre es responsable ante la ley de sus propias

acciones, mismas que no pueden ser trasmisibles a otro sujeto. 
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C A P 1 T U L 0 1 11

FACTORES DE LA DEL1NCUENClA

A).- FACTORES ECONOMlCOS

B).- FACTORES PS1COLOG1COS

C).-- FACTORES SOClALES
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A.- FACTORES ECCI C-:- 1C'C) S« 

El factor economico está intimamente vinculado a la vida - 

total del ser humano desde su inicio en el hogar familiar. lnflu- 

yendo decisivamente en su vida entera, en sus relaciones y en - 

el desenvolvimiento de su propia personalidad. 

Por lo mismo podemos afirmar que el factor econ6mico es una

de las causas de actuaci6n más complejas cil la determinaci6n de

las conductas humanas en general y desde luego, en las de carac

ter delincuencial. 

La satisfacci5n de las necesidades que el hombre actuando

en sociedad ineludiblemente experimenta, en su casi totalidad

se cumple con bienes econ5micos especialme nte el dinero, por lo

menos en la medida de lo indispensable. Ello trae como de la ma

no la demanda de trabajo y la correlativa organizaci5n que lo - 

proporcione. Todo lo cual origina motivaciones de la personali- 

dad que dentro de un sistema equilibrado y sin crisis sustenta

su desenvolvimiento normal, con ajuste más o menos plenamente - 

al ambiente. 

Al respecto J. Kan nos expone 11 ... que cuando el sistema se

desajusta, al producir restricci5n en las fuentes genera insatis

facci¿)n, genera a su vez ansiedades, las que desde luego estimu

lan el esfuerzo y cuando iste resulta positivo aquella se equi- 

libra y desaparece en tanto, cuando lo negativo se impone, la - 

necesidad aumenta su grado; se producen tentaciones mayores el

sentimiento de injusticia se acerca al de insatisfaccibn y pue- 

de producir la reacci6n..." ( 1) 

1) Las Causas Econ6micas de la Criminalidad. Edit. Paris. l 03
2a. Ed. Pág. 11. 
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Por lo mismc ncs parece importante señalar aue no siempre

la carencia de los mecios econ6miccs para satisfacer las nece

sidades más elemertales trae ccmo ccnsecuencia fatal que el in

dividuo tenga que delinquir ya que como podemos ver existen ca

sos en que la persona los llega a canalizar- en forma positiva

y de lo cual a manera de e4emplo podemos citar al bolero, vende

dor ambulante etc. Pero cuando esa canalizací6n se de3virtua - 

hacia lo negativo podemos observar que el individuo encausa su

conducta hacia el delito, los cuales generalmente resultan ser

de carácter patri7.cn-ial. Todo ello sin dear de considerar, un

aspecto importante en el sentido de que existen otros casos de

que aún cuando se posea los medios econ¿)micos suficientes para

subsistir su puede llegar al delito, tal es el caso de los del¡ 

tos de cuello blanco. 

Ahora bien, ese desaiuste del que hemos venido hablando -- 

puede llevar al- delito, ya que consideramos que el individuo - 

elige ese medio para conseguir por la via del deSDO-JO lo que - 

aspira a poseer. As¡ lo econ6mico suele convertirse en un mero

factor del delito pues de lo contrario lo estarlamos tratando

como una causa del delito. 

Ahora bien, por su parte C. Marx nos expone en un importan

te estudio cientifico las relaciones que guardan la crim-inali- 

dad y el medio econ6mico afirmándonos; "... que todo depende del

medio material y que la criminalidad está en funci5n de las

condiciones econ5micas, siendo la desigualdad econ6mica y el

regimén de produccibn capitalista de un pais que producen la
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criminalidad, que resultarla ser s5lo una reacci6n contra la - 

injusticia social, consecuentemente, en una sociedad socialista

no habria criminalidad y los actos de oposici6n que surgieran

serian producto de seres anormales o enfermos ... 
11 ( 2) 

Tal criterio nos parece acertado en cierta manera, ya que

si bien es cierto que desde el punto de vista general, o sea - 

mirando a los factores generadores de la delincuencia, las es- 

tadisticas más elementales nos revelan la influencia del fac— 

tor econ6mico en la conducta criminal mediante los siguientes

aportes: Carencia de articulos de primera necesidad, mala al¡- 

mentacibn pobreza y escaza producci6n- agrícola. En consecuencia

consideramos que la tranquilidad en las condiciones econ6micas

de un pais nuestran correlativamente la disminuci5n de los de- 

litos, y al contrario, a mayor lucha impuesta por el encareci- 

miento de los satisfactores econ5micos, sigue el aumento en los

indices de la criminalidad. Asimismo dicha estadistica tambi n

nos revela que cuando las condiciones econbmicas de un pais son

favorables, los más altos indices de la delincuencia correspon

den contra la vida e integridad de las personas, en tanto que

cuando predominan condiciones econbmicas desfavorables, es ma- 

yor el indice de los delitos patrimoniales que por lo demás fa

cilmente se explica, si tomamos en cuenta la primera necesidad

de subsistir se impone con primicia a todos los brdenes de ina

daptaci5n social. Sin embargo cabe hacer la aclaraci6n que no

siempre la insatisfacci5n de dichos bienes de primera necesidad

acarrea necesariamente una conducta ¡ licita y como ejemplo po- 

2)— " Obras Escogidas" . Edit. Progreso 1969. 7a. Ed. Págs. 690, 708. 
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demos citar a los guerrilleros que debido a esa carencia - 

de satisfactores se lan2:an a la lucha por conseguirlos y como

es obvio de comprender istos sujetos no pueden ser denominados

como lo argumenta C. Marx de anormales o enfermos. 

Pur- uLra parLe y sin perder el sentido de lo antes expuesto

M. Laignel nos señala 11 ... que la organizaci6n capitalista es la

única generadora de las infracciones. Las condiciones del egi

men: trabajo para su poseci6n material, especulaciones bursát.i

les con sus consecuencias de enriquecimiento sin esfuerzo so— 

breproducci6n con abundacia de hombre sin trabajo y todo elcor

tejo de miseria, ejercen incontestablemente una influencia pe- 

ligros a la tranquilidad y estabilidad social de un país... 11( 3) 

Por último es necesario que destaquemos que así como lo -- 

econ6mico contribuye en gran parte a la conducta delectiva del

hombre, no tiene por que contribuir en toda su conducta deli— 

cuencial. 

No debemos olvidar que todo lo anterior señalado solo for- 

ma parte de una vivisecci6n en lo social, de cuyo todo se ha - 

separado un aspecto para considerar cual es su importancia y en - 

que medida puede repercutir en un momento dado en la conducta

delictiva de un sujeto, ya que lo econ5mico integra junto con

otros factores que con posterioridad analizaremos más detalla- 

damente un complejo contexto de los factores de la delincuencia

en un lugar y momento dado. 

3)— Laignel, Lavastine. M. Compendio de Criminologia. Edit. 

Jurídica Mexicana, 1959. 4a. Ed. Pág. 147. 
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B.- FACTORES PS1COLOG1COS. 

Aunque la perfecta normalidad es sblo un tipo ideal, la --- 

anormalidad patol5gica es lo que importa a los efectos de la -- 

conducta criminal. Las anormalidades psiquicas o mentales son de

mayor importancia como generadora de la conducta. Cuando esas - 

causas anormales son producto de un factor que actúa accidental

mente y tiene por ello un carácter pasajero., la conducta crim.i

nal suele resultar intrancendente generalmente ( nunca en lo ab- 

soluto), toda ves que al cesar la anormalidad transitoria, pro- 

ducida accidentalmente cesa tambi1n la peligrosidad. Aunque tam

bien es importante que tomemos en consideraci5n que en algunas

ocasiones estas conductas anormales que se manifiestan en forma

transitoria llegan a producir conductas peligrosas que desembo- 

can en el mismo crimen. 

En tirminos gen ricos podemos afirmar que el individuo que

ajusta su personalidad al resto de la colectividad respetando - 

los patrones existentes en ella se encuentra psiquicamente en un

plano normal y por lo tanto es muy dificil que pueda dilinquir

ya que no choca con su medio social; no sucede lo mismo con el

individuo que padece alguna anormalidad mental ya que debido a

lo mismo puede cometer actos antisóciales. 

Por su parte Warner Wolff nos expone que 11 ... el concepto de

normalidad es realtivo. Es diferente según las distintas civil¡ 

zaciones y sociedades, la situaci6n y la edad, distintos tambi¿n

en cada sexo, en los estados mentales como la vigilia y el sue- 

ño, la calma y excita¿i6n. Al parecer la anormalidad es simple— 

mente un artificio. Un tipo de conducta es normal cuando la so- 
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ciedad está de acuerdo en llamarso as!..." (-) 

Los factores psicol¿)gicos que originan que el individuo - 

delincase puede atribuir a factores de tipo internos y externos

Los internos en t rminos generales podemos definirlos com.o aque

llos que nacen en el interior de la persona pero coro un aspec- 

to innato del propio individuo, es decir, que surge en la perso

na pero no como un reflejo de una experiencia o conducta 2( 1qui- 

rida del exterior, mientras que las externas suelen ser aquellas

que tambi n nacen en el 1'ndividuo al igual que las anteriores - 

pero con la gran diferencia de que estas con producto de una ex

periencia exterior del individuo, es decir puede consistir en - 

una simple imitaci5n. 

Aunque al respecto Jos& Bleger, sostiene 11 ... que el estudió

de la conducta delictiva de los individuos debe hacerse siempre

en funci¿)n de la personalidad y del inseparable contexto social, 

ya que el individuo se adapta al medio social a trav s de sus - 

conductas, y la significaci6n y la intencionalidad de las mismas

contingencias de un todo organizado que se dirige a su fin... 11( 2) 

Una conducta agresiva, en este caso el delito es lá expre— 

si¿)n de la psicopatologia particular del delincuente, su altera

ci¿)n fisica, psicol¿)gica y social. Es una conducta agresiva que

viola las normas de la sociedad a la que ese individuo pertene- 

ce. Es evidente que desde un punto de vista psicol¿)gico la con- 

ducta está determinada por una amplia gama de factores derivados

de distintos contextos. 

Los tirminos psicopáticos y psicopatia son usados para de - 

1)— lntroducci¿)n a la Psicologia. Edit. Fondo de Cultura -- 

Econ¿)mica. Breviarios número 119, 1970, Pág. ] 0. 

2)— Psicologia de la Conducta. Edit. Eudeba, 1963. 3a. Ed. Pág. 13. 
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terminar un extenso grupo de caracteristicas o condiciones que

yacen entre la amplia zona existente entre salud mental y la -- 

enfermedad mental o psicosis. Lo psicopático significa perturba- 

ciones en lo efectivo, en la emotividad y en la capacidad de -- 

juicio. 

Sin que podamos afirmar que todo psic6pata habra de ser fa- 

talmente delincuente, ya que el concepto del delito es eminente

mente empirico- cultural y no midico, si podemos afirmar que es

un sujeto con potencialidad preclive a la conducta antisocial. 

La reincidencia, habitualidades o profesionalismo en el delito, 

significa por si un desequilibrio psiquico. 

De tal forma tenemos que el individuo que dilinque proyecta

a trav¿is del delito sus conflictos ya que esta conducta implica

por lo general perturbaci6n y ambivalencia. La conducta delicti

va tiehe como finalidad principal, la de resolver tensiones pro

ducidas, la conducta no es otra cosa que una contestaci6n al es

timulo configurado por la situaci6n total. 

En toda conducta delictiva podemos presenciar en forma cons

tante la vinculaci6n de un actuar ( delito) frente a objetos pre

sentes ( victimas o circunstancias) la cual está en gran parte - 

influenciada por experiencias anteriores. La conducta experimen

tada por el sujeto con anterioridad no necesariamente debe ser

creaci6n del 11, sino que pudiera ser tan s5lo una conducta ad- 

quirida con anterioridad de otro sujeto ya que en un momento da

do proyecta hacia la victima. 

El individuo que delinque supone que la conducta que esta - 
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manifestando es la más adecuada y la causa es por que de alguna

forma eá la que regula o resuelve su estado de tensi6n la cual

le resulta intolerable para l. Al respecto podemos decir que

en este caso el individuo está consciente de que su conducta es

antisocialy.porlo mismo es una conducta mala para el resto de la

sociedad a la que pertenece, pero sin embargo cree, y lo cual - 

es muy discutible, que la forma de actuar para cometer ese del¡ 

to es la más adecuada y organizada para llevar a cabo su final¡ 

dad, ejemplo el individuo que roba un banco sabe que el robo re

presenta un delito, una conducta que la sociedad reprueba y que

por lo tanto resulta ser mala, sin embargo la forma de llevarlo

a cabo es considerada por l mismo como la más adecuada y que - 

al estar en lo correcto todo saldra bien. Ahora bien si decimos

que es discutible, se debe a que en ocasiones esa conducta a6n

cuando sea ¡ licita resulta ser la más correcta para satisfacer

su finalidad. 

El delito puede ser representado por una conducta simb5lica

en cuyo caso su origen se ve vinculado a una serie de manifesta

ciones subrrealistas y al respecto Hesnard afirma que 11 ... el -- 

proceso simbblico se impone más claramente en los crimenes cuyas

motivaciones extrañas parecen surgir de un mecanismo inconsciente

te ... 11 ( 3) 

El individuo que por motivos de alucinaciones ya sean estas

como producto de una enfermedad irresistible a' 11 mis"mo como el

caso del paranoide quien al sentirse perseguido por un sujeto - 

que no existe más que en su subconsciente; llega a cometer un - 

3)— Hesnard, A. Psicologia del Crimen. Edit. Reus, España

1963, 10a. Ed. Pág. 23. 
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crimen al revelarse a ese cansancio de una persecuci6n que no - 

existe en la realidad o producidas por causas externas ya que - 

en un momento dado podria haberlas canalizado como las debidas

al consumo excesivo de ciertas drogas que producen alucinacio— 

nes en el individuo. 

En ciertas ocasiones la conducta delictiva suele ser una -- 

conducta con caracter defensivo es decir que el sujeto piensa - 

que se le esta agrediendo y es por ello mismo que el delincuen- 

te decide repelerla con una conducta agresiv¿. Tal es el caso - 

de la persona que al hacerle ver su herror piensa que con ello

se le esta agrediendo y que por consiguiente es necesario repe- 

lerla manifestando una conducta agresiva que en muchas ocasiones

termina por configurar un delito. 

La conducta delictiva es algo que se va formando en el inte

rior del sujeto y que va adquiriendo un significado, pues el in

dividuo al tratar de adaptarse al medio social bste va adquirien

do un significado para 11 a base de sus experiencias y valora— 

ciones, lo que en su conjunto forma parte de su personalidad. 

Por altimo es ¡ m portante que señalemos que la situaci6n -- 

delictiva proporciona datos y conocimientos sobre el individuo

los cuales se rán trascendentes para poder integrar un diagn5sti

coclinico crimino1bgico para que asimismo se pueda identificar

más acertadamente cuales fueron los factores que orillaron a -- 

ese individuo a delinquir. 

Por su parte el Doctor Quiroz Cuar5n nos explica 11 ... que un

diágnostico clinico- criminol5gico es importante plantearse las
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siguientes preguntas: ¿ quL-, por qui, d5nde, c6mo, cuándo, quiln? 

Qui ha sucedido? ¿ qu& conducta? ¿ qui delito? 

Qui1n es la victima, qui1n es el autor del delito y sus - 

relaciones? 

Cuándo? en que momcnto sucedieron los hechos? 

C6mo? ¿ de qui manera se produjo la conducta delictiva? 

D6nde? ¿ qub instrumentos utiliz6 para cometer el delito? 

Por qu&? Causas que motivaron a llevar a ese delito. 

La reuni6n de todos estos datos a travis de la investigaci6n

clinica criminol5gica permitirán elaborar un diagn stico sobre la conducta - 

delictiva. 

El delito realizado, la naturaleza de la acci6n al indicar- 

nos el tipo de conducta delictiva revela por si mismo m5ltiples

aspectos de la personalidad del delincuiente. Cada delito tiene

un valor dado de criminalidad o delictuosidad por ejemplo, ni un

homicidio realizado por un solo sujeto es igual al realizado por

un grupo de personas ... 11 ( 4) 

4)— Medicina Forense, Edit. Porrúa, Mixico 1980, 2a. Ed. Pág. 
1051 y 1052. 
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C.- FACTORES SOClALES. 

Como ya expresamos en el capitulo anterior el delito es una

manifestaci6n de la conducta humana, ya sea ista un acto u omisi6n

con la que se ( dañan o violan las normas de la convivencia social) 

garantizadas y castigadas por los preceptos penales. Por otra -- 

parte la delincuencia proviene del latin delinquetia, que se re- 

fiere al conjunto de delitos. Por lo tanto los factores ( elemen- 

to variable que origina algo) de la delincuencia desde el punto

de vista social vendria a ser el estudio de los fundamentos que

originan el delito en el individuo dentro de un marco social o - 

colectivo. 

Asimismo Recasins Siches afirma "_ que los hombres en so— 

ciedad ponen en práctica comportamientos que no dependen de las

voluntades individuales sino que responden a algo que actaa enci

ma o aparte de estas y la estadistica patentiza que en conjunto, 

tomados en masa, las conductas humanas muestran uniformidades y

regularidades que justifican el prop6sito de la sociologia de es

tudiar leyes que rigen la restructura y desenvolvimiento de la - 

colectividad humana ... 11 ( 1) 

Pero en la presente tesis no pretendemos ' estudiar a la colec

tividad humana, sino a los factores del fen6meno concreto de la

delincuencia, dentro de su marco y en caso de que existan leyes

generales, tambi1n serán objeto de estudio. Pues lo que atrae la

atenci5n en la comisibn del delito no es la existencia, sblo Po- 

tencial de una determinada situaci6n del munso circundante, sino

el influjo actual que ha ejercido un determinado medio y por el

que iste ha 11 egado a ser factor para el delito preparado. 

1)— Sociologia, Edit. Porrúa, S. A. Mixico, 1956. Pág. 40. 
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Por otra parte nos resulta importante señalar que hasta la

fecha nb se ha podido llevar a cabo estudios etiol6gicos adecua - 

dos que pongan al descubierto cuales son los factores especifi— 

cos que determinan la delincuencia, por cuanto es tan compléjo - 

el medio social de nuestro pais que para recorrerlo se necesita - 

ria mucho tiempo, y más para valorar los fa*ctores, fuerzas o ele

mentos de los cuales surge el delito, resulta dificil hasta el - 

momento. Llevar a cabo dichos estudios con un valor verdadero de

carácter universal, pues si tomamos en consideraci6n que los re- 

ferentes a una ! poca y lugar podrán ser s5lo de valor limitado - 

para otros lugares y ! pocas a no ser que stas s6lo fijen la ba- 

se de nuevas investigaciones. 

Esto se debe a que el individuo al desenvolverse en una so- 

ciedad y proyectar una conducta delictuosa se ve influenciado

por una amplia gama de factores, cuyo estudio requeriria de un

conjunto de ticnicas en la estadistica para poder apreciar canti

dades y cualidades de la manifestaci6n de ese fen6meno y los cua

les se llevarlan a cabo desde diferentes puntos de vista: biol5- 

gicos, econ5micos, geográficos, politicos, etc, en las que inter

vendrian profesionales de diversas especialidades resultando tal

estudio además de costoso complicadisimo, y que para cuando di— 

cho estudio se concluyera Iste representaria un punto de referen

cia genbrico para estudios posteriores. 

Por lo tanto la clasificaci6n de los factores de la delin— 

cuencia que a continuaci5n nos referiremos puede resultar en un

momento dado insuficiente pero los hemos tomado como base por - 
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que su generalidad engloba toda clase de factores que pueden in- 

fluir en la delincuencia. Por consiguiente los factores de la de

lincuencia los podemos dividir en dos grandes grupos, por una la

do los llamados ex5genos los que a su vez podríamos subdividir

en físicos, familiares y sociales; y los end5genos los cuales

pueden ser somáticos y combinados. 

En cuanto a los ex5genos relativos al factor físico son los

relacionados con el medio ambiente, es decir todo aquello de ca

rácter tangible o intang ìble que circundan a las personas, tales

como el propio ser humano, la humedad, muebles, inmuebles, luz, 

temperatura, medios de comunicaci5n, e c., los familiares son -- 

aquellos referentes al estudio o relaciones que guardan los inte

grantes de la familia, el grado de cultura, presupuesto econ6mico

del hogar, relaciones interfamiliares, grado de moralidad, etc., 

Todo bsto representa los factores familiares que en un momento - 

dado predisponen a un sujeto a delinquir. Por iltímo los factores

sociales son aquellos que en forma colectiva actuan o  influyen - 

en un sujeto para que en determinadas circunstancias puedan lle- 

var a cielinquir, el grado de cultura del medio en el cual se de- 

senvuelve las malas amistades, centros de vicio, pandillas, los

medios de comunicaci6n masiva y en un momento dado la propia fa- 

milia, ya que sta representa el n& cleo de toda sociedad, y por

supuesto no se puede dejar de tomar en consideraci6n los centros

penitenciarios. 

Y por lo que toca a los factores end6genos y debido a que - 

con posterioridad analizaremos más a fondo, s5lo mencionaremos - 
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que las mismas son las que nacen dentro del sujeto, abn cuando - 

lleguen a actuar el medio exterior produciendo ciertos resultados

de tal manera tenemos que los factores end6genos de tipo somáti- 

co son aquellos que se manifiestan concretamente en el cuerpo -- 

humano, por ejemplo, la constituci5n fisiol6gica de un cuerpo hu

mano, enfermedades corporales, sean congbnitas o adquiridat, etc. , 

las end6genas psiquicas son aquellas que se manifiestan ya sea - 

en la conciencia de las personas en su inconsciente, subconscien

te; o por su carácter temporalmente, instintos, hábitos y en ge- 

neral todo lo relacionado con su aspecto mental, las end6genas - 

combinadas las cuales pueden ser manifestaciones sexuales, heren

cia, etc., y se denominan combinadas por que en ellas se da una

relaci6n de equilibrio entre psiquicas y fisicas. 

En conclusi6n y de acuerdo a la opini6n de Edmundo Mezger - 

quien afirma H ... que el delito es producto de la disposici6n del

medio ( mundo circundante) esto es de la indole genuina del delin

cuente en el momento del acto ( los llamados factores end6genos - 

del delito) y de las relaciones a condiciones exteriores que cir

cundan al delincuente en este momento ( denominados factores ex6- 

genos del delito). Discusiones interminables se han venido dando

sobre la relaci6n reciproca de ambos grupos de factores y sobre

el predominio de los factores internos ( denominadas teorias de - 

la disposici6n) o de los factores externos ( teoria del medio) en

el nacimiento del delito..." ( 2) 

Ahora bien, debido a la falta de espacio nos vemos en la ¡ m

periosa necesidad de hacer una descripci6n general de los facto - 

2)— Criminologia, Edit. Revista de Derecho Privado. Madrid, -- 

Pág. 249. 
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res sociales que originan la delincuencia, por tal motivo hemos

tenido que recurrir a una categorizaci6n y dar una idea sobre la. 

forma en que se juntan para dar surgimiento al delito como fenb- 

meno general de la delincuencia, hay factores que llegan a combi

narse en gran níimero pero sin embargo al actuar sobre el indivi- 

duo resultan insuficientes para orillarlo a que cometa un acto - 

delictuoso., en tanto que existen otros que al combinarse en -- 

cualquier forma son capaces de influir determinantemente sobre - 

el sujeto. para que produzca el delito. 

Por consiguiente podemos afirmar que existe una gran varia- 

ci6n entre los factores ya que no se puede concebir que un fac— 

tor siempre sea inocuo, en tanto que otro produzca fatalmente - 

la delincuencia. Pero lo que si podemos sostener en la presente

tesis es que todos los integrantes de una comunidad, o sociedad, 

de una u otra manera participan en el hecho antisocial, afin cuan

do lo anterior resulte ser una de las verdades más dolorosas que

se han podido concluir por los estudiosos de la criminologia. 
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A). 8FECTOS ECONOMICOS

Cuando un individuo que vive en sociedad comete algun hecho

delictuoso lo primero en lo que se piensa es en sancionar ese -- 

licito para que el mismo no quede impune y así de sta manera - 

mantener el orden social. 

Esto que a primera vista parece ser solo una consecuencia - 

de carácter jurídica, toma otro significado más complejo al ser

analizada detenidamente desde el punto de vista econ8mico. 

Para ello es importante señalar que toda sociedad encuentra

su base en el factor economico, que a su vez determina el modo - 

de producci6n de la misma en la cual se encuentra intrínseca la

criminal. 

Por consiguiente podemos afirmar que entre los fen6menos so

ciales y los econ6micos no debe existir oposici6n; son fen6menos

que los unos implican a los otros en sentido recíproco, 
simple— 

mente lo que cambia es el mirador o ángulo de enfoque de quien

los observa. Sobre la administraci6n de. juesticia, la prevenci n

del delito, tratamiento del delincuente y las consecuencias eco- 

n6micas del delito no hay duda de que son en su esencia proble— 

mas sociales, ya que son manifestaciones hechas por individuos - 

que compenen una estructura social, pero tampoco hay duda de que

se vinculen a los problemas econ6micos y tambi n a los de otras

ciencias; si quien estudia el problema criminal es un soci6logo, 

verá un aspecto del fen5meno; si es un jurista verá otro, y as¡ 

sucesivamente. 

Las consecuencias econ6micas del delito son los efectos 0 - 

repercusiones inmediatas y mediatas que produce un sujeto con su
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conducta ¡ licita y que desde un marco gen rico no son otra cosa

que los' gastos o egresos econ6micos originados por el comporta- 

miento ¡ licito de ese individuo. 

Resultaría demasiado largo el enumerar todas las consecuen

cias econ5micas que se originan al cometerse un hecho delictuo- 

so. Por lo cual solo recurriremos hacer una sintesis de los más

generales y comunes, remiti ndonos para tal efecto al estudio - 

hecho por el Doctor Alfonso Quiroz Cuar8n "... a) Costo intrínse

co asociado al delito b) La variaci6n de la contribuci6n, del de

lincuente al ingreso nacional durante su reclusi5n. c) La varia- 

ci6n de la contribuci6n, de la/ s victima/ s, al ingreso, origina- 

do por el delincuente. d) La variaci6n de la productividad de la

familia de la victima. e) La variaci6n de la productividad de la

familia del delincuente. f) Lo que pagan el delincuente o la vic

tima a los familiares de los mismos para acelerar los trám tes - 

ante las autoridades policiacas y del Ministerio Pablico. h) Amor

tizaci6n. Depreciaci6n. Mantenimiento. Conservacion. Reputaci6n. 

y reposici6n de edificios, equipo, instalaciones y mobiliario, de

la Policía y personal del Ministerio P5blico. i) Lo que la victi

ma, el delincuente, sus familaires o representantes legales pagan

a intermediarios y empleados en: Juzgados, Tribunales y Suprema - 

Corte de Justicia.. j) Lo que la sociedad paga anualmente por con- 

ceptos de sueldos, salarios, compensaciones y prestaciones socia

les de directivos y personal de Juzgados, Tribunales' y Suprema - 

Corte de Justicia. k) Amortizaci6n, Depreciaciones, Mantenimien- 

to, Conservaci¿n, reparaci6n y reposici6n de edificios equipo, e

instalaciones de directivos y personal de: Juzgados, Tribunales
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y Suprema Corte de Justicia. 1) Costo de representantes legales, 

peritos de victima o victimario. m) Costo de las fianzas o cau- 

siones. n) Lo que la sociedad paga anualmente por concepto de: 

sueldos, salarios, compensaciones, y prestaciones sociales de - 

directivos y personal de la Penitenciarias. o) Amortizaci6n, de

preciaci5n, mantenimiento, conservaci5n, reparaci6n y reposici6n

de: edificios, equipo, instalaciones y mobiliario de las Peniten

ciarias. p) Lo que el delincuente o sus familiares pagan a inter

mediarios o empleados de las penitenciarias, para obtener alguna

canongla o servicio. q) Zona Negra ... 
11 ( 1) 

En consecuencia de tal estudio he( ho por el tratadista an— 

tes citado podemos afirmar que esas consecuencias econ6micas a - 

las que nos hemos venido refiriendo a lo largo del presente cap¡ 

tulo, no solo se limitan a los gastos o erogaciones hechas por - 

el sujeto activo del delito, sino también al sujeto pasivo del - 

mismo, y en forma genérica no solo a los familiares de los suje- 

tos que intervienen en el hecho delictuoso sino que también a la

propia sociedad que a través de sus impuestos pagan el manteni— 

miento de los Centros Penitenciarios y de Readaptacibn Social, - 

con todo y su complejo engranaje de personal encargado de velar

por la Justicia y Seguridad de la sociedad en la que vivimos. 

1)— Costo Social del Delito. Revista Criminalia Tomo XXXV1, de

la Enciclopedia del lnstituto de Formaci5n Profesional de
la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. 
Pág. 537. 
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B).- EFECTOS JURlDlCOS

A trav s del tiempo la Sociedad ha venido manifestando di- 

versos cambios en sus formas de vida, concordantemente en cada - 

una de las mismas las politicas a seguir han tenido que cambiar

como consecuencia necesaria para poder vivir en la mejor armonia

posible. 

En igual forma y junto a las primeras ideas de solidaridad

humana hallamos tambi n el crimen; como que la historia de iste

es la historia de la civilizaci6n, y el hombre mismo es un ama- 

sijo de ideas y sentimientos luminosos y de oscuros instintos - 

egoistas. 

Desde las primeras asociaciones humanas encontramos ya he- 

chos extra antisociales, que a su tiempo se convertirán en extra

y antijuridicos. Son un despilfarro de energia, son deslealtad

para con la sociedad humana apenas naciente, como hoy lo son pi! 

ra la sociedad humana adulta; pero que son tan humanos como lo

humano mismo. Diriase que la humanidad nacib con vocaci6n innata

para el crimen, al igual que con vocaci5n para su contraria, la

solidaridad que lo combate y mediante la cual se ha de ascender

hasta las cumbres de su propio perfeccionamiento. Contra Aquialla

luchan las fuerzas superiores del espiritu al amparo de lasdisci

plinas del derecho. 

Consecuentemente tenemos que la sociedad se ha visto en la

imperiosa necesidad de crear un sistema juridico que le permita

acoplarse al tipo de vida que se lleve a cabo en ese momento, co

mo una politica que le sirva de base para estabilizar y armonizar

a sus miembros que la integran. 
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De tal forma tenemos que en su lucha incesante contra el - 

crimen la sociedad, por medio del Estado, organiza juridicamen- 

te la represibn con fines adecuados, dando origen al derecho Pe

nal; en tanto que el pensamiento cientifico sistematiza la inves

tigaci6n de los fen5menos relacionados con el delincuente, el - 

delito y la pena, dando orig n as¡ a las ciencias criminol6gi— 

cas. 

Por lo tanto y tomando en consideraci6n lo antes expuesto

podemos afirmar, que los efectos juridicos de la delincuencia

no son otra cosa que, una respuesta a las exigencias de la - Cie

dad derivadas de la comisi6n de hechos -delictuosos por parte de

sus propios integrantes basada en una politica criminal funda— 

mentada legalmente. 

En consecuencia, tenemos que como efecto juridico inmedia- 

to de la delincuencia, la sociedad ha tenido que crear un orde- 

namiento de tipo Penal que sea capaz de combatir o por lo menos

frenar con carácter sancionador dichas conductas ¡ licitas me— 

diante medidas de seguridad que garanticen la permanencia del - 

orden social. 

Al respecto Lauder, A. Italo considera que el 11 ... Derecho

penal es tan viejo como la humanidad. Nacib con ella, quizá an- 

tes que ella para los que admiten las regulaciones regidas por

el instinto en el mundo animal; y ya que no puede decirse que - 

fuera la primera de todas en orden cron5logico, tuvo en sus or.i

genes un desarrollo muy superior al de las otras ramas del dere

cho; lo que se comprende con solo considerar la eficacia del me
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dlo coactivo que siempre representa la pena para los hombres ... 11 ( 1 ) , 

Ahora bien. esta ciencia penal en la actualidad no tendria

tanta eficacia Dara combatir el fen meno delicuencial si no fue

ra porque se auxilia de otras ciencias tales como la Psicologia

Criminal, la Sociolcgia Criminal, la Antropologia Criminal, Bio

logia Criminal y otras que estan intímamente relacionadas con - 

el propio Derecho Penal y las cuales le han permitido en gran - 

parte, no solo e,, olucionarlo, sino que a su vez proponen nuevas

t cnicas y programas encaminados a pre, enir y combatir a la de- 

lincuencia en basp. a la dinámica que poseen dichas ciencias. 

Es por ello mismo que el tratadista L¿) pez Rey ha definido

a la criminologia " ... Como la ciencia complementaria del Dere— 

cho Penal que tiene por objeto la explicaci¿Dn de la criminali— 

dad y de la conducta delictiva, a fin de lograr a) Un mejor en- 

tendimiento de la personalidad del delincuente, b) Una adecuada

aplicaci5n de las sanciones y, c) Una mejor realizaci6n de la - 

politica criminal..." ( 2) 

En resumen consideramos quel el Derecho Penal junto con to

da esa amplia gama de ciencias juridicas que lo complementan y

auxilian en su eficacia, han surgido como un efecto necesario e

inmediato al fen6meno de la delincuencia dirigiendo en esta for

ma la conducta del hombre y rigiendo al mundo en sus relaciones. 

1) Los Estudios Criminol¿)gicos. Revista Mexicana de Sociologia, 
UNAM, año XX1V, Vol. 2. Pág. 75. 

2) Criminologia. Editorial Aguilar, Madrid, 3a. Ed. España, -- 
1973, Pág. 243. 
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C).- EFECTOS SOClALES

Las consecuencias sociol6gicas del delito están lejos de apa

recer con sencilla evidencia. Pues esta concepci5n del delito se

halla en curiosa relaci6n ambivalente con los pensamientos del - 

Estado. 

Por una parte, no se puede olvidar que un conocimiento pro— 

fundo del delito no es, ni será nunca posible, sin una considera

ci8n e investigaci6n en extremo cuidadosas de los factores del - 

medio social en q ia se produce el hecho delictivo. Sblo desde -- 

ellos es posible comprender los hechos punibles. Esta verdad in- 

dubitada se reconoce hoy como antes y seguirá reconociindose en

el futuro. Y el mismo carácter revisten sus consecuencais socia- 

les del delito. 

Pues, en primero tbrmino, los factores del medio social, de

los que surge el delito, están sometidos en amplia medida a la - 

configuraci6n legislativo -estatal. Un aumento de la delincuencia

esencialmente condicionado por el medio pone de manifiesto, en - 

thrminos generales, un estado social patolbgico. Ahora bien, un

Estado de tiDo totalitario. más oue otro alwuno, Se cuidará de

intervenir aqui, corrigiendo y mejorando tal situaci6n de cosas. 

Y hará todo lo posible para eliminar el efecto criminol5gico de

las condiciones sociales ¡ licitas mediante un saneamiento de las

mismas. In este sentido y con este alcance puede decirse tambi n

en referencia a 11, que a menudo una buena politica social es la

mejor politica criminal. 

Pero aqui tratamos s5lo de la politica criminal en sentido - 

estricto de la palabra: por consiguiente, de las medidas juridi- 
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tancia reviste para ella la investigaci6n y el ccnocimiento de - 

los factores de medio social determinantes del hecho punible. No

hay duda respecto a que tal importancia se manifiesta ya en la

medida de la culpabilidad. El Estado totalitario exige de sus

súbditos una conducta de firmeza frente a las múltiples tentacio

nes y estimulos exteriores de indole criminal. Exige tal conduc- 

ta ante todo, en circunstancias normales pero tambi n en situa— 

ciones extraordinarias. Y', sin embargo, precisamente en este pun

to y en ciertas circunstancias mostrará tambi n una amplia com— 

prensi6n y transigencia. Cuando el individuo ha cometido el hecho

bajo el influjo y la presi6n de condiciones del mundo circundante

de tipo extraordinario; cuando, en consecuencia, su singular con

ducta delictiva no es la expresi6n de una indole malvada y, antes

al contrario, esta indole, si se tiene en cuenta la restante con

ducta del sujeto, se muestra como valiosa para la comunidad del

pueblo, en tales casos, precisamente el Estíido- totalitarlo se in

clina a una amplia benignidad, y está, por otra parte, en la me- 

jor situaci5n para hacerla efectiva. Y evitará que, en virtud de

la aplicacibn de medidas penales puramente esquemáticas, sea sus

traido el súbdito valioso a la participaci¿)n en la comunidad del

pueblo. 

Por otra parte el tratadista H ctor Solis Quiroga nos descri

be en forma general algunos de los efectos sociales más comunes

en la comunidad. Argumentando asimismo que " ... Como la delincuen

cia ya no es simplemente de robo, homicidio y lesiones, sino que
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ha adquirido mayor amplitud, las leyes penales son objeto de nue

vas y frecuentes re- isiones; se han iniciado labores de preven— 

ci¿)n social contra la celincuencia, se ha aumentado en número la

policia , se han fundado escuelas y especializacibn y han surgido

cuerpos especializadcs de la misma instituci¿)n y de las adyacen- 

tes; se han afianzado las técnicas de identificaci6n, de crimina

listica, de estudios de diversas fases de ejecuci6n de los deli- 

tos; se ha estudiado la manera de vivir de los delincuentes ( muy

inicial y defícientemente); se han registrado los cambios de ca- 

lidad e intens' dad de la criminalidad y sus ritmos de realizaci6n

social; el Ministerio Pfiblico se ha reforzado más con aparatos y

especialistas en las más diversas materias; se han aumentado los

jueces penales y se les han dividido en categorias para disminuir

su trabajo aumentando la posibilidad de estudio y entrenamiento

especificos; se tiene mayor número de lugares de detencion para

clases definidas de infractores, se han estudiado nuevos siste— 

mas de castigo, de estimulos y tratamientos y se ha puesto a la

vista en la causaci6n delictiva; se ha observado que la mayoria

de los delincuentes son personas minusvaluadas socialmente y se

ha pensado en protegerles para readaptarlas o rehabilitarlas, de

donde han surgido sociedades benéficas, patronatos e institucio- 

nes mil ... 
11 ( 1) 

1)— " Sociología Criminal", Edit. Porrúa; M xico, 1977, 22. Ed. 

Pág. 262. 



53

C A P 1 T U L 0

PREVENC10N DE LA DELINCUENCIA

A).- FORMAS DE PREVENC10N

B).- ORGANISMOS PREVENTIVOS



54

A).- FORMAS DE PREVENC10N. 

Una de las preocupaciones más importantes en la criminologia

es y ha sido las formas más eficaces e inmediatas para prevenir

la delincuencia; por consiguiente v Dara ooder entender con ma- 

yor facilidad este tema hemos considerado necesario empezar por

definir en forma general el significado preventivo de la delin- 

cuencia. Asimismo, el Dr. Hictor Solis afirma que "... prevenir

es llegar anticipadamente, para evitar algan riesgo. Prevenir la

delincuencia significa decubrir las causas y combatirlas; descu- 

brir secuencias delíctivas e interrumpirlas y fijar una vida so- 

cial más sana ... 
0 ( 1) 

Por su parte Alfonso E. Reyes opina 11 ... que en tirminos de

16gica elemental, la desaparici6n de un hecho s6lo es posible -- 

eliminando sus causas que lo produzcan, lo que impide, desde lue

go el conocimiento de tales causas. As¡ para la erradicaci6n

del cáncer es indispensable descubrir el bacilo que lo origina

una vez logrado isto será facil su antidoto..." ( 2) 

En consecuencia podemos corrsiderar que la prevenci6n de la

delincuencia como el conjunto de conocimientos de las causas en

las distintas actividades criminales para aplicar programas enca

minados a eliminarlos o por lo menos para limitarlos ya sean is- 

tas antes de la comisi6n, en el momento mismo de su comisi6n o - 

posterior al mismo. 

Ahora bien, en cuanto a las formas de prevenci6n de la delin

cuencia, istas las podemos encontrar en forma general o especial

La prevenci6n general considera la pena en relaci6n con la colec

tividad y precisamente atendiendo a su potencialidad para mantener

1 Prevenci6n del Delito. Revista ttxicana de Prevenci6n y -- 
Readaptaci6n Social; Vol. II Secretarla de Gobernaci6n. 1973, 
Pág. 63. 

2) . Criminologla. Editado por la Universidad Externado de Cólombia. 1979. 

2a. Ed. Pág. 213
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a los individuos considerados en conjunto, alejados del delito, 

en otras palabras, lo que se toma en cuenta como factor determi- 

nante en la prevenci6n especial son los efectos que produce la - 

ejecucibn de la misma de la pena en relaci6n con una persona de- 

terminada. 

En consecuencia podemos resumir que la prevenci6n general -- 

considera la norma penal como una rorma de intimidar a la colec- 

tividad señalándole la sanci n que corresponde a determinados de

litos., mientras que la prevenci n especial considera a la ejecu

ci5n penal que corresponde al individuo que ha delinquido como - 

un factor determinante para la prevenci6n en la comisi6n de un - 

nuevo delito. 

Por otra parte no debemos olvidar que la. lucha contra el de- 

lito se puede dar en forma de prevencibn indirecta o social, es

decir, ista debe dirigirse primeramente contra las causas abs- 

tractas de la delincuencia y cuyo contenido está en funciNn a - 

una complicada serie de medidas de orden econ6mico, PoliticO, - 

educativo, domistico, administrativo, etc., que permiten dismi- 

nuir o por lo menos hacer menos grave la delincuencia. Esto en - 

si seria el campo más noble y fecundo de la lucha contra el del.¡ 

to como una forma preventiva y la cual, como podemos observar

queda fuera del campo del derecho penal, a la cual corresponde

más que nada la prevenci8n directa por medio de sus sanciones o

penalidades ya sea para prevenir o reprimir juridicamente el de- 

lito. En otras palabras la prevenci6n indirecta estaría determi- 

nada en funci n a una politica social del Estado por medio de -- 
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sus instituciones; en tanto que la prevenci6n directa esta deter- 

minada por las medidas juridicas que proyecta en su ordenamiento

penal. 

Al respecto es importante que señalemos que la esencia de

la prevencibn esta determinada por el conjunto de actos encami- 

nados a evitar o limitar el hecho delictivo y que por consiguien

te es necesario recurrir a esas actividades antes de aplicar la

pena, ya que la misma sanci0n frecuentemente se le atribuye de - 

represiva lo cual lbgicamente pone en tela de juicio su esencia

preventiva. 

Cabe hacer s& blar la aclaraci6n que despu s de la prevenci6n ind.i

recta la cual hemos explicado en los tirminos que anteceden, le

sigue la directa, la cual mira al delito mismo en formaci5n y en

seguida al delito ya realizado. En el primer caso se trata de ¡ m

pedir la aparici6n del delito y a este capitulo corresponde la - 

policia o cuerpo de seguridad social. En el segundo caso se tra- 

ta de proveer el tratamiento a que debe ser sometido un indivi— 

duo responsable del delito. De aqui argumentamos su d ble funci¿n

por una parte la prohibici n de que se realicen ciertas acciones

que aunque de por si inocuas, representan un peligro para el or- 

den juridico y de la que puede temerse que se derive una lesi¿)n

por l mismo, as¡ como las medidas adoptadas en relaci5n con de- 

terminadas personas que normalmente se hallan dispuestas a delin

quir y por otra parte el tratamiento a que debe someterse a los

que han sido autores de delitos. Estos dos aspectos de la activi

dad del Estado contra la delincuencia forman en su conjunto, el
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total contenido del derecho penal. Claro que siendo la pena el - 

medio adecuado que el derecho penal usa, lo que inmediatamente

obtiene es la represi6n quedando así la prevenci6n como un fin

altimo del derecho penal y que por lo mismo como se advirtib con

anticipaci6n pone en entre dicho su esencia preventiva. 

En resumen el fin de la pena es el mantenimiento del orden - 

jurídico, el cual y de acuerdo con lo antes mencionado se obtie- 

ne por medio de la amenaza de una penalidad, la cual como es ob- 

vio influye advirtiendo a todos los ciudadanos de un determinado

lugar y constituyendo, por sto lo que se ha venido denominando

una forma de prevencibn abstracta; y por otra parte mediante la

ejecuci5n de la cual obra sobre todos aquellos ciudadanos de un

determinado lugar que hallan delinquido, reprimiendo, así sus - 

tendencias antisociales y fortaleciendo su deber de apego a la

justicia, además de que en esa medida se satisfacen los interesqs

del individuo lesionado, evitando as¡ la venganza privada como

medio de resolver la ofensa sufrida y lo cual en si encierra una

medida de. prevenci6n. En otras palabras, aquí se ve una doble -- 

funci n preventiva, por una parte, el individuo que ha cometido

algun delito es sancionado con la esperanza de que sta sirva pli

ra hacer conciencia en 11 y asimismo evitar la reincidencia ( un

escarmiento); y por otra parte porque evita la justicia por su - 

propia mano de ofendido evitando así , la comisi5n de la ven- 

ganza privada especialmente sobre el delincuente mismo, respecto

al cual la ejecuci6n de la pena actub en forma de prevenci5n es- 

pecial; en cuanto al ltimo es importante que señalemos que la - 
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pena aspira a convertir al individuo en un miembro atil para la - 

colectividad, ya sea por medio de la intimidaci6n ( forma de pre— 

vencibn abstracta) o por la correci8n ( forma de prevenci6n concre

ta) . 

Pur- alLimo, es importante que señalemos, que segan el crite- 

rio de E. Ferri, "... todos los pueblos civilizados han poseído y

poseen un conjunto más o menos de leyes relacionadas con la crim-i

nalidad. En primer lugar, existen las leyes penales que taxativa- 

mente describen determinadas acciones y castigan a quienes las -- 

realizan. Existe un organismo judicial llamado poder judicial que

regula el reclutamiento y las funciones de los jueces y magistra- 

dos penales, quienes declaran en concreto la ley penal. Existe -- 

una, ley de procedimientos penales que impone los medios de apli- 

caci6n de la ley, regula derechos poderes y actuaciones que inter

vienen en el juicio penal, tales como el Mini-sterio PCiblico, el - 

sujeto de imputaci6n penal, testigos, peritos, etc., y existe por

ltimo un ordenamiento carcelario que regula la ejecuci¿)n de la - 

pena privativa de la libertad; lo que con la existencia de insti- 

tuciones post- carcelarias para procurar la readaptaci6n de los

sentenciados. El Estado ejercita con el conjunto de todos estos

medios, organismos, y leyes, una de las formas de prevenci6n direc

ta contra la delincuencia ... 
1' ( 3) 

3)— Principios de Sociología Criminal y Derecho Penal. Edici6n

U. N. A. M., Mbxico, 1955. Pág. 125. 
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B).- ORGANISMOS PREVENTIVOS

La sociedad dentro de la cual vivimos para poder mantener su

armonía, necesita no solo de sujetarse al. ordenamiento juridico,- 

mismo que se encuentra tutelado por el propio Estado, quien den— 

tro de su funci&n interviene para corregir las alteraciones que - 

eventualmente puede sufrir haciendo uso de su facultad coactiva. 

Sino que además, se ha venido preocupando por la creaci¿n de orgil

nismos capaces de prevenir las conductas delictivas. 

Asimismo, podemos decir que la prevencibn del crimen es pro- 

bablemente el elemento que mejor integra la politica criminal en

la sociedad. Por que nadie sostiene ya actualmente que la ley por

si sola, con ayuda de quienes la aplican baste para impedir el -- 

crimen. Suele suceder que sin las organizaciones preventivas apro

piadas no hay prevenci6n que valga. 

En consecuencia resulta interesante pasar revista a quienes

pueden y deben cumplir funciones en relaci6n con la prevenci6n - 

del delito, as¡ como algunas medidas que se vienen estimando pue

den tener utilidad con tal finalidad. 

1.- ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SINGULARMENTE LAS NACIONES

UNIDAS. Precisamente y desde fecha reciernte, cuentan estas con -- 

organismos especialmente dedicados a tal fin: el Instituto de Na- 

ciones Unidas para la investigaci6n en Materia de Defensa Social, 

con sede en ROMA, inaugurado en Abril de 1969. A este nivel Inter

nacional se deben realizar funciones de coordinaci6n de los es— 

fuerzos de prevenci6n llevados a cabo a nivel Nacional, servir - 

de enlace de documentaci6n e informaci6n, elaborar pautas de --- 

acci5n y sugerirnormasy politicas de actuaci6n en el campo de la
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prevenci6n y suministrar asistencia t cnica a lo.s paises que la

necesiten para sus programas preventivos o para la investigaci5n. 

2.- EL ESTADO NACIONAL. Cumple una funcibn de interesarse - 

en primer lugar por el problema y sus repercusiones sociales com

prendiendo y financiando la investigaci6n en la materia y contro

lando sus resultados y eficacias. Tambi n se debe hacer a nivel

estatal la coordinaci6n de las actividades de cuantos se esfuer- 

cen en investigar u operar en el campo de la prevenci5n del del.¡ 

to de tal modo que se ev'¡ ten duplicidades y consiguientemente

mal gasto de medios, ha de adoptar la legislaci6n y regulaci>n

pertinente para la práctica de la investigaci6n y la prevenci6n

misma. 

3.- LA COMUNIDAD. Resulta dificil definirla algunas veces. 

Pero se insiste en la conveniencia de que el grupo de personas - 

que viven en una determinada área geográfica rural o urbana y -- 

que comparten intereses sobre servicios de la vida coman incluyan

entre ellos las actividades preventivas de la delincuencia. Para

ello se sugiere asesorar por expertos a los lideres naturales de

la comunidad. 

4.- LA ESCUELA. Puede actuar en prevenci6n de la delincuen- 

cia en varios aspectos: Deteccibn de handicaps con posible corre

laci6n con una delincuencia ulterior de los muchachos que los -- 

presentan, investigando y tomando medidas con: relaci6n a los ca- 

sos de inadaptaci5n escolar o de insistencia relacionándose con

las familias de los menores que presentan problemas, preparando

programas para tratar de prevenir el abandono temprano de la es- 
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colaridad o suministrando alguna orientaci6n laboral a los que - 

abandonen los estudios pronto en evitaci6n de que pasen unos años

sin realizar actividad alguna ni de enseñanza ni laboral y se en

cuentren más tarde con dificultades de encontrar empleo aumentan

do as¡ las de dedicarse a actividades delictivas. 

LA FAMILIA. Sobre su papel se ha insistido grandemente

en relaci5n con la prevenci5n del delito, sobre todo por parte - 

de los elementos mis j6venes, convendria conocer mejor en qu -- 

forma act&a preventivamente con el fin de fomentar esa actuaci6n

y asesorar a los padres en la funci6n preventiva. 

6.- LA POLICIA. Pu9de actuar en diversas formas, Su sola -- 

presencia puede ser disuasora de ciertos hechos delictivos con— 

cretos. Puede contribuir a sanear generalmente el ambiente, ha— 

ciendo cumplir normas sobre prohibicibn de entrada en ciertos es

pectáculos o en lugares en que se pudiera suministrar bebidas al

coh6licas o haciendo cumplir los horarios de regresar a casa de

los mismos en caso de que para ellos se establecieran un toque - 

de equeda. Su actuaci5n es muy cercana a la posible delincuencia

concreta y, por ello, permiten marcar más la huella sobre el po- 

sible delincuente sobre todo el menor y ponerse rápidamente en - 

contacto con su familia con tal fin. Incluso se pretende, y en - 

algunos lugares se han hecho ya intentos, que la polici¡ a esta— 

blezca una serie de servicios de tipo social de asistencia a j6- 

venes, fomentando clubs de actividades deportivas y recreativas, 

aunque es evidente que ello exige un notable cambio en la imagen

que de la policia tienen muchos individuos relacionados con la - 
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delincuencia. 

7. SERVICIOS SOCIALES. Las sociedades de tipo ben fico y las

recreativas. Pueden cumplir sus actividades de mejora social ge- 

neral que equivalgan a una prevenci6n del delito de tipo primario

pero tambi n de prevenci5n secundaria y tercearia. 

8.- MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA. Se insiste mucho en la - 

conveniencia de sensibilizar al p blico en general. sobre la pre- 

venci6n del delito y con tal fin es necesario recurrir a los me- 

dios masivos tales como^ la radio, televisii5n, prensa, etc. 

Por altimo conveniene que señalemos un aspecto muy importan

te, que ningan organismo preventivo, será totalmente eficaz sin la

dedicada colaboracibn ciudadana, ya que gran parte de la sociedad

contribuye al mejoramiento o empioramiento de las mismas; con -- 

ello pretendemos significar que el auge del delito se debe en no

poca medida a la actividad pasiva, negligente, cuando no franca- 

mente encubridora de los ciudadanos frente a quienes ejecutan el

delito; continuamente las autoridades se quejan, con razbn, de la

falta de colaboraci6n dé la- ciudadanla no solo para campañas de

prevenci) n de catástrofes tales como las inundaciones, incendios, 

terremotos, etc., sino en relaci6n de la lucha contra el crimen. 

Una de las razones de esta an6mala situaci6n es la que el - 

ciudadano no cree en sus autoridades, es necesario entonces, esta

blecer un clima de confianza entre los miembros de la colectivi- 

dad y sus autoridades. 

El dia en que la sociedad se organice contra el crimen, de

tal manera que el delincuente encuentre en cada ciudadano del -- 
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orden dispuesto a fustrar el hecho criminoso y a coadyuvar al - 

imperio' de la justicia, ese día se habrá realizado la conquista

suprema de la civilidad sobre el antisocial desorden del delito, 

encontrándonos en sta forma con el organismos más efectivo y -- 

perfecto de prevenci6n contra la delincuencia. 
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READAPTACION DEL EX - DELINCUENTE

A).- ECONOMICO
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C).- SOCIAL

D).- LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS

SOBRE READAPTACION SOCIAL
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A).- ECONOMICO. 

Desde el punto de vista econ5mico debemos entender a la rea

daptaci n del exdelincuente como toda esa amplia gana de facto~ - 

res que se conjugan entre si y traer coro consecuencia inmediata, 

una seguridad y bienestar del individuo que ha delinquido y el

cual se propone llevar una vida recta y de respeto a las normas

mínimas de convivencia social cimentada principalmente en un -- 

trabajo honesto que le reditu ingresos econ micos para llevarlo

a cabo. 

Sabemos bien que cu¿ ndo un individuo llega a delinquir y

posteriormente es recluido en un centro penitenciario, desde

ese momento empieza a sufrir un desequilibrio econ5mico, no so- 

lo, en su persona, sino que en la mayoría de las veces transgre

de a sus propios dependientes. 

A n cuando al respecto nuestra legislaci6n trata de subsa- 

nar esta situaci5n en su articulo 18, párrafo segundo Constitu- 

cional al mencionarnos que el sistema penitenciario estará basa

do en el trabajo, capacitaci6n para el mismo y educacibn como - 

medios de regeneraci6n, concordantemente el C5digo Penal Vigen- 

te para el Distrito Federal en su artículo 79, nos vuelve hacer

mencibn de lo antes dicho, al establecer que las penas privati- 

vas de libertad girarán en torno al trabajo y educaci6n como me

dios de regeneraci6n. 

As¡ pues tenemos que cuando un individuo se encuentra re— 

cluido en un centro penitenciario, lo primero que le es propues

to por las autoridades respectivas a trav s de trabajo social - 

despuls de habersele dictado el auto de formal prision, es el - 
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hecho de que debe desempeñar alguna actividad laboral que le re

ditae ingresos econ6micos, aan cuando stos sean de carácter -- 

significativo y lo cual se encuentra consagrado por el articulo

82, del Cbdigo Penal vigente para el Distrito Federal, pues en

la práctica el recluso lo hace más por convicci6n que por inte- 

ris econ6mico, pues de una u otra forma el recluso está conscien

te del beneficio que le otorga la propia ley en su articulo 81, 

párrafo segundo del ordenamiento antes mencionado, ya que el -- 

mismo establece la reducci6n de la condena de un dia por cada - 

dos dias de trabajo con la observancia de buena conducta. . 

Ahora bien, el aspecto mis importante de dicha readaptaci6n

econ6mica del exdelincuente se presenta cuando el mismo se en— 

cuentra en completa libertad y no cuenta con un trabajo honesto

dentro de la sociedad, muy a pesar de que en la actualidad se - 

cuente con un Patronato para Reos Liberados que vela por los in

tereses del exdelincuente. 

Ahora bien, por otra parte vemos que dicho patronato aun ~- 

cuando la propia ley de normas minimas para la readaptaci6n - 

de reos liberados establezca que las diversas instituciones y - 

sobre todo las gubernamentales esten obligadas a proporcionar - 

ayuda al exdelincuente a trav s del patronato; sta contribu— 

ci6n se va haciendo cada vez menor, debido al desinter s o polí

tica de las mismas y con lo cual se deja atado de manos al pro- 

pio patronato trayendo como consecuencia inmediata la problemá- 

tica econ¿mica a lo que se enfrentará seguramente el exdelin— 

cuente y lo cual trataremos con mayor amplitud en el capitulo - 
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posterior. 

Por ahora basta con señalar que hasta el momento el propio

patronato hace todo lo que esta a su alcance para evitar que - 

por medio de la carencia de trabajo se pueda llegar nuevamente

a un deslinde del individuo que trata de readaptarse y fijarse

una nueva vida. 

Por altimo, concluiremos en que dado el hecho de que la pro

pia Constituci6n establece como medida principal para la readap

tacibn del delincuente al trabajo y su especializaci6n del mis- 

mo, as¡ como la propia educaci6n; se debe poner más inter¿is en

que sta labor que se lleva a cabo dentro de un penal siga su - 

curso con ixito en su etapa liberacional grarantizándole por lo

menos un trabajo estable y seguro que le permita proseguir, no - 

solo con el tratamienti sino dándole una seguridad econ mica -- 

evitando en esa medida la posible reincidencia en el delito. 
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B).- PSICOLOGICO. 

En cuanto a la readaptacibn del exdelincuente desde el punto

de vista psicol6gico es importante señalar que esta es una psico

terapia que va encaminada a un tratamiento intrinseco del indi— 

viduo la cual encuentra una estrecha vinculaci6n con la llevada

a cabo en la propia instituci6n penitenciaria siendo 16gicamente

una continuaci6n de la misma pero con algunas variables. 

De tal manera que la readaptaci6n del exdelincuente está en- 

caminada a completar el tratamiento llevado a cabo en la institu

ci6n penitenciaria y para lo cual se proponen tratamientos tanto

individuales como de grupo. 

As¡ pues en referencia al pyimer caso, el tratamiento, indi- 

vidual a que se somete el exdelincuente resulta ser de vital ¡ m~ 

portancia tada vez que el mismo parte de un amplio y cuidadoso - 

estudio, mismo que nos da como resultado un diagn6stíco clinico- 

criminol5gico; en el que debe tenerse en cuenta la edad del ind.i

viduo, el delito realizado, los antecedentes policiacos y penales, 

el nivel educacional, las tareas, trabajo o profesi n, el n icleo

familiar y las caracteristicas de personalidad del exdelincuente. 

Aclarando' que dicho estudio debe hacerse desde un marco distinto

al que se hace al ingresar a la instituci6n penitenciaria, yaque

cuando un individuo se encuentra ante sta situaci6n, el primer

dia parece ser el derrumbe del universo, p rdida total de la li- 

bertad cifrada en la esperanza de salvar su vida, el aniquilamien- 

to de todo su esfuerzo. Es l gico que resida en l un desajuste

emocional capaz de transformar su vida, su inteligencia en un es

tado espantoso de depresi6n que inclusive modifica el ritmo bio- 
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16gico de su existencia. 

Si a este panorama nada alagador agregamos, por desgracia, - 

una continua limitaci6n en todos sus 6rdenes a la que el interno

debe obedecer y sujetarse, la idea principal, luego en el amane- 

cer del nuevo dia en que será libre otra vez, todavia algo más: 

el edificio de la instituci¿)n penitenciaria, que por si solo, 

es una verdadera poesla a la tristeza en los instantes justos

cuando a & l se ingresa. 

Y en el cual el individuo se somete a un tratamiento psicol6

gico con programas encaminados a hacer factible una acertada -- 

readaptaci n social. 

Ahora bien, lo que frecuentemente llega a suceder en el esta

do de animico del exdelincuente al salir de ese moustroso aparto

represivo, es buscar nuevamente a sus antiguas amistades y lo -- 

cual en si. representa un peligro latente, mismo que al no seguir

se el tratamiento psicol gico es muy posible que llegue a, olvidar

esa amarga pesadilla la cúal en un momento dado puede conducirlo

a delinquir nuevamente. 

As¡ pues, consideramos que el tratamiento psicol5gico post - 

penitenciario debe tener muy en cuenta el aspecto antes referido

en el que el exdelincuente vea en lo malo de su conducta la con- 

secuencia inmediata no s6lo del daño que le cause a la sociedad, 

sino tambi&n el abismo en el que va ir desendiendo di a con dia y

lo dificil que ser! salir de 1, si no sigue por el sendero hones

to y recto que le sirva de base para la edificaci n de una acer- 

tada readaptaci5n social. 
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Por lo tanto es importante que esa psicoterapia que se apli

que al exdelincuente esti llena de motivaciones reales, basadas

en un ambiente lleno de confianza entre psicol6go y paciente pa- 

ra que d como resultado una verdadera readaptaci6n y ajuste a - 

realidad social en la que estará ent' rentándose a diario. 

Asmismo y siguiendo la misma t6nica el psic logo debe demos- 

trar un amplio inter s en el caso para que a su vez el exdelin— 

cuente vea en l a un amigo dispuesto a encausarlo por el sendero

acertado haci1ndole saber que esa amarga experiencia vivida en

un penal se debib a un desajuste de personalidad misma que de
14

ninguna manera resulta ser insuperable; sino todo lo contrario, 

que debe sobreponerse a ese estado de ánimo depresivo, dándole - 

no solo alicientes para seguir adelante sino proporcionarle infor

mes veraces sobre los cuales pueda crear una nueva vida que lo - 

conduzca a la readaptaci6n social. 

Ahora bien, por lo que toca a la psicoterapia de grupo, pode

mos decir que sta presenta un significativo valor si se aplica

adecuadamente, en cuanto a tiempo, selecci6n de miembros y contex

to general de grupo terapeatico; ya que de lo contrario la situa

cibn podria revertirse a una mayor agresividad tensi) n y descon- 

fianza a los objetivos del tratamiento significando consecuente- 

mente un fracaso en el programa de readaptaci n psicol gica. 

As¡ pues, tenemos que la psicoterapia de grupo es una t cnica

sumamente til por medio de la cual se prepara al exdelincuente

para reintegrarse a un grupo social y familiar permiti ndole ana

lizar la interacci6n entre l y su contexto social. 
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De tal forma tenemos esta psicoterapia grupal debe contener

una coor dinacion de distintas actividades que nos permitan cum- 

plir con mayor eficacia a la readaptaci6n del exdelincuente basa

da en la coordinaci) n de esas actividades tales como trabajo so- 

cial, labores deportivas, culturales, atencí6n al nacleo familiar

y social, etc. 

Por consiguiente es importante señalar que el conocimiento - 

de la estructura familiar y el rol de la familia nos proporciona

gran utilidad al orientar a la misma con la finalidad de que va— 

yan aceptando paulatinamente al exdelincuente evitando de esta ma

nera un cambio radical del interno a exdelincuente, propiciando - 

de esa manera un desajuste psicol6gico en el ámbito emocional --- 

de su nueva readaptaci6n. 

Por lo tanto, consideramos que en cuanto al n icleo familiar

es importante crear consciencia en la misma, haci&ndoles notar -- 

cual es la problemática en la que se encuentra el exdelincuente. 

Señalarles cuales fueron los procesos que condujeron a un in

tegrante de la familia a delinquir. 

Y por altimo, orientar a la familia para que participen en - 

los programas preventivos que est n a su alcance para evitar la - 

reincidencia delincuencial y mejorar la readaptaci6n social del - 

exdelincuente. 

En conclusi¿n, podemos afirmar que para que exista una verda

dera readaptaci6n social del exdelincuente, es necesario aplicar

tratamiento psicoterap utico tanto individuales como de grupo que

nos permitan establecer bases s6lidas y marcos de referencia a - 
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la acertada readaptaci6n social del individuo con problemática - 

antisocial



73

C) — SOClAL

El xito de una acertada readaptaci6n social del ex- delin-- 

cuente depende en gran parte de la oportunidad con que se ¡ ni— 

cie, lo cual significa que las medidas de readaptaci¿)n deben co- 

menzar desde su ingreso mismo al establecimiento penitenciario, 

mediante un concienzudo examen m dico, psicol¿)gico, psiqui trico

y social que nos permita fijar las bases indispensables para su

futuro tratamiento post- liberacional. 

Esto significa, que debe contarse con un equipo de expertos

en las diferentes ramas del conocimiento antes mencionadas así - 

como elementos clinicos indispensables para llevar adelante un - 

estudio completo del recluso para que en esa misma medida se pue

da proporcionar asistencia necesaria al ex -delincuente. 

Al respecto gran parte de los estudiosos de las disciplinas

penales expresan con convicci6n que la finalidad principal de la

pena se basa en la readaptaci6n social del delincuente, la cual

al ser llevada en forma adecuada fija una estructura solida para

su continuaci5n en la etapa post- liberacional. 

Por otra parte, es importante señalar que la vida social se

desarrolla normalmente mediante la interacci5n de los individuos

y grupos, al respecto Simel argumenta que 11 ... La sociedad existe

allí donde varios individuos entran en acci6n recíproca que se - 

produce siempre por determinados instintos o para determinados - 

fines ... 1, ( 1) 

Los ex - delincuentes no pueden ser una excepcion, pues sufren

interacciones individuales, familiares o grupales y el fenomeno

críminal no es la sola suma de los casos indivi,duales, sino que

1)— Citado por ADOLFO POSADA, Principios de Sociología, Daniel

Jarro, Editor, Madrid 1929, Tomo 1, 4a. Ed. Pág. 192. 
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se agrega a esa interacci6n con el ambiente social. 

As! la readaptaci¿n social del ex - delincuente no posee sig- 

nificacibn aislada, sino que se ve estrechamente ligada al ambien

te total de la sociedad. 

En consecuencia, se puede afirmar que existe una influencia - 

de la sociedad en su conjunto sobre el ex -delincuente, al combi- 

narse u oponerse entre si trayendo como resultado final la rea— 

daptaci6n. 

Esta interacci n pu ède aplicarse en los siguientes t rminos: 

Entre ex - delincuentes ( personal o asociaciones) y sus grupos

o enemigos ( incluyendo la policía), existen interacciones que in

fluyen y modifican la vida del ex - delincuente, las cuales cuando

son encauzadas en forma positiva da como resultado la readapta— 

ci¿)n social. 

Consecuentemente tenemos que si se desea la readaptaci6n so- 

cial del ex - delincuente, hay que asimilarlos en grupos que pon— 

gan nfasis en valores que conduzcan a conductas acordes con l

respecto a las normas, y concordantemente, su aislamiento de -- 

grupos que conduzcan a su violaci5n. 

As¡ pues, debemos tener gran cuidado de que el ex- delincuen

te no frecuente aquellos círculos sociales que le sean nocivos - 

para su readaptaci5n indicándole asimismo no solo cuales son las

amistades más indicadas sino tambi n cual debe ser la forma de - 

comprotarse con las mismas para poder evitar una presunta reinci

dencia antisocial. 

Y en caso de que su readaptaci¿n sea acertada, recompensar- 
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lo por su buena observancia con estimulos realistas y útiles; ta

les como proporcionarle un empleo efectivo dentro de la sociedad. 

Otro aspecto importante que cabe destacar dentro de este -- 

programa de readaptaci6n social del ex - delincuente es la cohesi) n

de grupos sociales los cuales tienen una influencia directa, de

tal modo que el mismo prevalezcan una gran solidaridad y un gran

sentimiento de cooperaci6n y responsabilidad colectiva. 

Tal sistema cohesiva será más efectivo, en tanto que el ex - 

delincuente como la propia sociedad inckuyendo a sus autoridades

est n dedicadas nu solo a readaptar al individuo en problemas, - 

sino a superar el problema mismo de la delincuencia. 

Ahora bien, dicho grupo en el cual debe ser incluido el ex - 

delincuente para su readaptaci6n social, deberá tener presente - 

el prop6sito de su participacibn. 

Este mismo grupo esencial deberá crear un ambiente lleno de

confianza para el individuo en tratamiento, as¡ como entrenamien

to previo para poder hacer más eficaz la readaptaci6n social del

ex - delincuente. 

Y por último, crear una conciencia tanto en el ex- delincuen

te como en el grupo social allegado a 11, de la importante nece- 

sidad de una ayuda mutua. 

Otro tratamiento que a nuestro juicio nos parece poco indi- 

cado pero que sin embargo es importante señalar, es el que dá el

destacado tratadista en la materia Dr. Cressey; " ... Ouien argu- 

menta que el mejor modo de constituir estos grupos antes referidos

para una mayor probabilidad de xito es nuclear en estos grupos

delincuentes y no delincuentes con el prop6sito de cambiar la
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conducta de los primeros. De tal, que el no proseguir contactos

ni actos antisociales pueda ser positivamente premiados por los

miembros no delincuentes, que vienen a cosntituir as! un grupo

inicial censor de los delincuentes que integran ese grupo y en el

cual en dicho tratamiento el grupo se ve favorecido con las orien

taciones basadas en experiencias concretas que sirvan como concien

tizadores en el ex -delincuente..." ( 2) 

Dicho programa nos parece impropio toda vez que no es posi- 

ble concebir la interac¿i6n de un pequeño grupo de ex- delincuen

tes con no delincuentes, ya que el mismo tratamiento de grupo se

corre el peligro de la contaminaci5n de acciones nocivas a los - 

delincuentes dado el grado de identificaciones de personalidad y

conductas de los ex - delincuentes, la cual en un momento dado se

vuelve más fraternal y puede llegar a vulnerar los sanos propbsi

tos de los no delincuentes. 

Por otra parte cebe señalar que cuando a un sujeto se le -- 

sustrae de su circulo social con el que está acostumbrado a con

vivir isto trae como consecuencia inmediata un desajuste emocio- 

nal lleno de angustia y aparente soledad, el cual si no es atendi

do en el momento oportuno y con programas sociales que le conven

gan, pueden regresar con esas amistades negativas., perdi ndose - 

en esa forma el objetivo principal de nuestra readaptaci6n pre— 

tendida desde un principio. 

Cabe aclarar desde luego que este proceso de readaptaci6n - 

social encuentra menos obstáculos cuando se trata de delincuen- 

tes ocasionales o primodelincuente y no as¡ cpn los habituales - 

2)— Cambios Criminales. La aplicaci6n de la teoria en las Dife
rentes Asociaciones. Edit. Illinois, U. S. A. 1955. Pág. 111, 

120. 
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en los que ambos se deberá seguir programa distintos. 

En' conclusi5n, consideramos que readaptar socialmente im— 

plica devolver a la sociedad un hombre que ha delinquido, con - 

una actitud atil para sí, para su familia y la comunidad a fin

de que se comporte como el coman de los hombres y no transgreda

las normas juridico- penales nuevamente. 

De tal forma tenemos que la readaptaci6n social del ex - de- 

lincuente no debe hacerse esperando la creaci6n de un hombre per

fecto moralmente. Lo que si importa es hacer del ex - delincuente

un hombre que, aunque no moralmente perfecto, pueda conducirse, 

una vez en libertad, al igual que los demás que, por otra parte, 

tampoco son socialmente perfectos. 
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D) .- LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MlNlMAS SOBRE READAPTAC10N SOClAL. 

La Ley de Normas Mínimas sobre Readaptaci6n Social de Sen— 

tenciados, publicada en el diario Oficial de la federaci5n eldia

19, de mayo de 1971, marca desde sus inicios un gran adelanto en

el ámbito del Derecho Penitenciario en M xico, Toda vez que has- 

ta momentos antes de su elaboraci¿)n y aplicaci5n el delincuente

parecía encontrarse en un completo estado de marginaci6n; Ya que

la colectividad solo se venia preocupando por castigar al indivi

duo que violaba las normas jurídicas de la sociedad, sin impor— 

tarle que el mismo se readaptara o no y menos aún de la nueva vi

da que llevaría el mismo al ser recluido en un penal. 

En efecto, la ley que nos ocupa es el resultado de una se— 

ria reflexi6n que abarca desde los más agudos problemas t¿cnico- 

jurídico en la materia hasta sus complejas ramificaciones políti

cas, inevitables y necesarias. Nadie ignora que la política cri

minal, en su Vasto alcance, comprende lo mismo la prevenci6n del

delito que la humana y científica aplicaci6n de las penas. Pero

en Mbxico, y hasta muy poco tiempo, la Política Criminal había - 

vivido a la deriva. 

Es por ello, que en dicha ley se ve plasmada la respuesta del

Gobierno de la Repablica a la impostergable necesidad de estruc- 

turar un sistema penitenciario acorde con nuestros mandamientos

Constitucionales y con el grado de desarrollo alcanzado por el

país. 

A continuaci¿)n y debido al poco espacio que nos permite la

presente tesis comentaremos solo algunos de los 18. Artículos - 

que consagra tan importante ley, ya que un estudio minucioso de
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la misma nos llevaría todo un tema por su rico y Vasto contenido

humanistico. 

Articulo 2Q. Basa la organizaci6n del Sistema Penal en el - 

trabajo, la capacitaci¿)n para el mismo y la educaci6n como medios: 

para conseguir un fin, la readaptaci6n social del delincuente. 

Articulo 4Q. Al personal de un centro penitenciario deberá

de examinársele, se tomará en cuenta vocaci6n, aptitudes, prepa

raci¿n acad mica y antecedentes personales del candidato, si se

quiere readaptar a un reo, debemos comenzar por readaptar prime

ro a los custodios, que sea personal capacitado en sentido lato

y en sentido especifico. 

Artículo 6Q. Se refiere al tratamiento individual de cada - 

recluso y para ello se vale de todas las ciencias y disciplinas

científicas que permitan la reincorporaci5n del delincuente a la

sociedad. 

La fraccibn Segunda, trata de una dísposici6n administrati- 

va para ayudar a la readaptacibn social del delincuente en insti

tuciones especializadas a los peligrosos, menos peligrosos, los

que tengan problemas psiquiátricos, as¡ como los enfermos del

cuerpo, y por 51timo en instituciones abiertas a los reos, que

despuls de practicarse un estudio integral de personalidad y di- 

versos presupuestos administrativos se les tendrá bajo este sis- 

tema de cárcel sin rejas. 

La fracci5n Tercera hace una distincion para que no se con- 

taminen los que están en prisi6n extintiva; pues - no debe juntar- 

se a quienes no se les ha comprobado plena culpabilidad, a los - 
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a tienen sen-. encia condenatoria; as¡ mismo a las mujeres se

s debe separar de los hombres. La visita conyugal la cual debe

ntenerse para cue subsistan los vinculos familiares del reo o

reclusa. 

Articulo 72. El régimen penítenciario tiene como caracteris

ticas el ser prcgresivo, el estudio se hará por técnicas másavan

zadas según los datos que aporte la ciencia y serán éstas, cien

as humanisticas necesarias que permitan conocer la personal¡-- 

iu intima del individuo delincuente. El cual constará de tres - 

aces, estudio, dii- n¿ st. co y tratamiento, y según la etapa de

la sentencia, este tratamiento será clasificado, de la readapta- 

ci¿ social del delincuente. 

Articulo 89. Como continuaci6n del anterior, trata una face

adaptadora socialmente del delincuente, el tratamiento prelibe

icional. consta de cinco etapas, la primera podemos llamar, perio

lo de esperanza, se estudia al interno, en uni6n de sus familia- 

res para que estos cooperen, y hacer posible una efectiva reincor

poraci6n social. 

La segunda Etapa, es aquella que comprende medidas, colecti

vas aplicables a cierto número de reos. 

La tercera Etapa, es aquella mediante la cual se concede ma

r libertad, pero dentro del establecimiento penitenciario. 

El Cuarto Periodo, es aquella mediante la cual se traslada

sl reo a una instituci5n abierta: llamada cárcel sin rejas. 

La última, es mediante la cual se va permitiendo al reo, sa

ir los fines de semana o salidas durante el dia a conseguir tra
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bajo y regresar por la noche a dormir. 

Artículo 9Q. Trata del Consejo Tlicnico interdisciplinario - 

que está detenido para la aplicaci¿n individual del sistema pro- 

gresivo, sistema preliberacional remisi6n de la pena, libertad - 

preparatoria o retenci6n. 

Articulo 100. Se refiere a la posibilidad fáctica en la --- 

cual se deben tomar en cuenta los deseos, vocaci6n, aptitudes, 

capacitacibn liberal, as! como las posibilidades del reclusorio

para que se destine al trabajo de los internos. 

110. Trata de otra face de la readaptaci5n social del delin

cuente, la relativa a la educaci) n, orientandose ista hacia los

más diversos fines que en forma de terapia educativa integral ne

cesita el interno seglin como se deba tratar, y de ser posible se

rá atendida esta educaci5n por t1cnicas en educaci6n especializa

da, la que rebasará el ámbito meramente acadimico. 

120. Establece el caso en el cual se tenderá a desarrollar

en forma especializada al servicio social penitenciario. 

130. Se translada al reglamento interno, el cual trata de - 

las infracciones y correcciones disciplinarias, los mbritos y -- 

premios de cada reo, y establece un procedimiento sumarísimo en

donde se le deberá oir personalmente en caso de que el recluso

no este de acuerdo con la correcci6n desciplinaria. 

Se prohibe el castigo, tortura o violencia física contra

los internos y la odiosa distinci6n que en algunas cárceles se - 

práctica, en los cuales se práctica existiendo para ello pabello

nes especiales desde el punto de vista econ6mico, distinci5n que
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debe desaparecer pues atenta contra la dignidad humana. 

14Q. Establece las medidas necesarias que de acuerdo con un

tratamiento compatible con todas aquellas posibilidades con lo

anteriormente establecido tiendan al fortalecimiento de la rein

corporaci5n social del interno. 

150. Establece la creaci¿n en cada estado de un patronato - 

para reos liberados. 

Articulo 16Q. Establece la preparaci6n del dos por uno, o - 

sea aquella mediante el' lual un recluso que trabaje dos días, - 

tendra` como beneficio un día con la condici n de que & ste obser

ve buena conducta. 

Cuatro son los factores que intervienen en la concesi6n de

un día de prisi5n, el trabajo, la educaci5n, la buena conducta

y sobre todo la readaptacibn social. 

Como se ha podido apreciar, la Ley de Normas Mínimas es ani

camente un trazo de normas mínimas de lo que deberia abarcar, - 

sin embargo, todos los aspectos escenciales del tratámiento t c

nico, finalidades, personal, tratamiento preliberacional y asis

tencia a liberados, remisibn parcial de la pena y normas instru

mentales. Con base en nuestra Constituci5n, la ley de normas mi

nimas extiende sus garantias no s6lo a quienes ajustan su con— 

ducta a las leyes, sino tambi n a aquellos que la infrigen. 

Es importante señalar que tal Ley tiene aplicaci6n directa

e inmediata en el Distrito Federal y Territorios Federales as¡ 

como en los reclusorios dependientes de la Federaci6n, de acuer

do con la facultad que le concede el articulo 18Q, Constitucio- 
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nal. Por lo tanto, la presente ley es respetuosa de las prerro- 

gativas' de los Estados, a quien la Constituci6n autoriza a esta

blecer el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones. 

En consecuencia, consideramos que la Ley de Normas Mínimas

Sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados ha fijado, en línea - 

general, los elementos del tratamiento: el trabajo con funci6n

terap&utica y sentido recuperador; la educaci6n entendida como

pedagogía colectiva y abierta, por ende, en luz de vertientes - 

gobernadas por una idea: socializar al prisionero; la comunica- 

ci6n entre el preso y el mundo libre cuya expresi6n más aparen- 

te es el rl-,gimen complejo de las visitas, entre ellas la intima, 

con su catálogo de difíciles cuestiones; el sistema disciplina- 

rio, lo mismo en el orden de la sanci5n que en el premio, gober

nados por el principio de legalidad, que involucra tipificaci6n

y procedimiento; Y, en fin, otras muchas medidas innominadas - 

en funcibn de los progresos penol6gicos que reclaman el trata— 

miento penitenciario, ya sea con alcance general o con carácter

individual, en funci6n de las necesidades y problemas específi- 

Cos
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C A P 1 T - U L 0 vil

PROBLEMATlCA DEL EX- DELlNCUENTE

A).- PROBLEMATICA SOClAL. 

B).- PROBLEMATlCA JURlDlCA. 

C).- PROBLEMATlCA ECONOMlCA. 

D).- PROBLEMATlCA PSlCOLOGlCA. 



A).- PROBLEMATICA SOCIAL DEL EX- DELlNCUENTE

Cuando un individuo egresa de la prisi6n, es natural que en

11 se mánifieste una serie de cambios de tipo social, los cua— 

les si no son debidamente atendidos y controlados puede acarrear

le serias consecuencias que en un momento dado suelen transfor

marse en una verdadera problemática de tipo social, que bien

pudiera terminar con su reingreso al propio penal. 

Pues ya que en la actualidad aun cuando el ex -delincuente

que egresa de las prisiones haya cumplido satisfactoriamente con

la sanci6n a la que se hizo acreedor por haber infringido la -- 

ley, no encuentra oportunidades que le ayuden y lo motiven para

su readaptaci'On social, pese a que algunos centros penitencia— 

rio proporcionen cartas de buen comportamiento y posible readap

taci6n social, la sociedad a la que se trata de reinsertarse si

gue teniendo el concepto err6neo de que jamás podrá estar en

condiciones normales para comportarse en la misma, lo cual se

deja sentir simplemente con la desconfianza que se da al ex - de- 

lincuente. 

Es por ello mismo que en el presente estudio tratamos la -- 

problemática social del ex -delincuente, que 16gicamente se mani

fiesta como una consecuencia inmediata a la reclusi6n, o sea, 

de la cárcel. Lo cual y salvo que haya sido preparada por efica

ces transiciones, produce en el individuo una última y dramáti- 

ca desgajadura. El contraste de las maneras de vivir entre la - 

sociedad libre y la que se encuentra dentro de las cárceles es

demasiado grande. La disciplina desaparece, la monotonia cesa, 

las amistades tiene otro sentido común de ver las cosas. El ape
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nas ayer recluso ha perdido su situaci>n profesional o laboral; 

los viejos amigos y tal vez la propia familia rechaza al hoy li

berado. Sblo le dan la bienvenida sus antiguos colegas de presi

dio, con quienes formará inevitablemente una sociedad dentro de

otra sociedad. Y la historia se repite, la incubacibn ha sido

perfecta: el futuro reincidente está en vias de actuar. 

En efecto, cuando un liberado trata de reincorporarse a la

sociedad, 4sta le manifiesta su rechazo en diferentes formas, - 

sus antiguas amistades l o resagan, tal vez por el falso temor - 

de encontrarse inmiscuidas en problemas con la justicia al ver- 

se relacionados con ex - delincuentes cuyas causas del delito co- 

metido en su pasado desconocen al igual que sus nuevas tendencias,, 

optando consecuentemente por retirarle su amistad. Cuando recu- 

rre al apoyo familiar lo nico que suele encontrar es un repro- 

che del comportamiento ¡ licito que lo llevo a presidio y a cau- 

sa del cual la misma familia tuv6 que sufrir las consecuencias, 

quedando en el desamparo econ6mico. Y cuando se lanza a la bus - 

queda de un nuevo empleo, es rechazado una vez más, debido a

la desconfianza emanada de sus antecedentes penales que la po- 

nen al descubierto en un plano de ex -delincuente capaz de vol- 

ver a cometer otro ¡ licito, que en esta ocasi6n repercuta en

los intereses de dicha empresa. Por lo tanto, el Gnico apoyo

que encuentra, si es que as¡ se puede llamar, es el que le brin

dan sus viejas amistades del presidie, mismos que al sentirse - 

identificados con l lo reincorporan a su sociedad, y los cua- 

les seguramente lo induciran nuevamente a cometer otros deli— 

tos cerrándose en esa forma el circulo vicioso. 
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A esta dinámica cara de la moneda corresponde otra, lamenta

blemente relacionada con la antes expuesta: la gradual desinte- 

graci6n familiar que amenaza al individuo desde que ste ingre- 

sa a la prisi5n; el hogar roto, deshecho o desorganizado; la -- 

sustituci5n del esposo o del concubino por otro hombre; la su— 

plantaci6n del padre , cuya lejana y borrosa fijura se torna ex- 

traña para los hijos; la desconfianza de la compañera, que ha - 

formado quizá en la soledad, un nuevo estilo de vida al ex- de-- 

lincuente que retorna. A veces, el recluso abandonado forma una

nueva familia en prisibn, al travis de la visita ya sea casual

o provocada de alguna mujer que al poco tiempo se transforma en

compañera del prisionero. 

Por su parte el Dr. Sergio Garcia Ramirez, expuso en el Se- 

gundo Congreso Franc s de Criminologia "... que quien egresa de

una prisi6n atraviesa por cuatro etapas tipicas: face explosiva, 

euf5rica y de la embriaguez por la libertad de nuevo conseguida, 

durante la cual este niño social, como alguna vez hemos califi- 

cado al liberado, ha de aprender a vivir nuevamente, inclusive

en áreas elementales; face depresiva de adaptaci6n dificil, y

en la que el medio familiar se siente hostil, los amigos huyen; 

face alternativa, en que se lucha contra la sociedad que lo re- 

chaza y volver al camino del delito, en donde los demás esperan

e incitan al retorno; face de fijaci6n, que puede correr en dos

sentidos: el retorno al delito, que convierte al hombre en rein

cidente y más tarde en huisped habitual de las prisiones, y el

de la adaptaci6n a la vida normal ... 1, ( 1) 

1)— Manual de Prisiones. Edit. Porr a; Mixico 1980, 22. Ed. - 

Pág. 197. 
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Ahora bien, es importante señalar que la problemática social

del ex - delincuente encuentra una de sus bases escenciales, en - 

los diferentes programas de readaptaci6n social que le son apli

cados al individuo en tratamiento desde el momento mismo en que

ingresa a una prisi5n y el cual prosigue a n cuando ste egresa

de la misma, haci&ndose notar, que en la mayoría de las ocasio- 

nes se da una franca apatía de parte del personal t8cnico encar

gado de llevar a cabo los programas de resocializaci6n del pro- 

cesado o sentenciado. Aclarando desde luego, que si bien escier

to que los programas encaminados a la readaptaci5n social del - 

delincuente debe proseguir aGn despuls. de que bste alcance su - 

libertad, los mismos resultan ser ineficientes a las necesida— 

des requeridas para cada caso en especial, no tanto porque se - 

encuentren mal planteados y proyectados, sino porque además no

se llevan a cabo como debiera hacerse. Esto se debe en gran me- 

dida a que con su libertad el individuo en tratamiento muestra

un mayor desinteres por el mismo, el cual, aunado a la apatía

por parte del personal ti!cnico a cuyo cargo está dicho trabajo, 

da como resultado inevitablemente un fracaso en el tratamiento

acarreandole como consecuencia una problemática en la vida so— 

cial del liberado. 

Por otra parte cabe mencionar que. aun cuando en la actual¡ 

dad el personal ticnico que labora dentro de las instituciones

penitenciarias encargado de poner en marcha los programas de -- 

readaptaci6n social, cuentan con una capacitaci6n y grado de es

j# 

tudios especializados para desarrollar con mayor eficacia su la
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bor encomendada, no pueden llevar a cabo los mismos con la efec

tividad* debida que requiere el caso concreto de cada individuo

que en ellos se encuentran, ya que por una parte se presenta el

problema con que la poblaci6n de reclusos sigue siendo demasia- 

do numerosa en proporci6n al personal té!cnico,, lo cual impide - 

que ese personal pueda prestarles el tiempo y atenci6n suficien

te que requiere el recluso para que su tratamiento de readapta- 

cibn social sea acertado, a n cuando en la actualidad la refor- 

ma penitenciaria haya descentralizado la misma, creando nuevos

y mejores inmobili-arios para tal efecto. lo cual en si marca ya

otro gran adelanto en el sistema penitenciario Mexicano. 

Sino que aunado a lo anterior nos encontramos constantemen- 

te que los jefes y directores a cuyo cargo está la administra— 

ci n y seguridad de dichos centros penitenciarios, sigue obsta- 

culizando los programas planteados por su personal t cnico para

mejorar no solo el control y seguridad que debierá tenerse con

la poblaci6n recluida y lo que es aun más importante, las modi- 

ficaciones que pretenden llevar a cabo para que la readaptaci6n

sea más efectiva y segura, haciendo quedar dichas intenciones - 

como mero proyecto argumentando generalmente que no existe pre- 

supuesto necesario para llevarlos a cabo. 

Esta problemática que se adhiere a la del delincuente, se

deja sentir con la sola presencia que se sigue dando lamentable

mente en la venta de drogas, bebidas alcoholicas, enervantes, - 

el desinter s que muestra el recluso para someterse como es de- 

bido a los programas educativos y la forma en que considera los
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trabajos que realizan dentro de las instituciones penitenciarias, 

mismos que aceptan por un doble inter s. En el aspecto econ6mi- 

co, por que afin cuando les reditae un mi1nimo de ingresos econ6- 

micos, lo cual ya quiere decir algo, y por otra parte, por que

4b

en l ven la forma de distraerse con el mismo para que la ten— 

si6n y presi5n de su privacion se deje sentir menos, con lo --- 

cual se demuestra una vez más el total fracaso del programa que

se pretenda dar al delincuente en su readaptaci6n social, mismo

fracaso que como ya argumentamos con anterioridad, trae aparej 

do, lo que posteriormente constituirá una de las bases más s6lí

das en las que se edificará la problemitica social del ex- delin

cuente. 

Es por estas raz5nes que urge la imperiosa necesidad de ha- 

cer una reforma verdadera en la politica penitenciaria que pro- 

siga con una efectiva y certera asistencia post - institucional - 

que esti de acuerdo a las necesidades del caso concreto del in- 

dividuo liberado. 

Para ello consideramos que una reforma penitenciaria de ba- 

ses criminol6gicas y con diversificaci6n de establecimientos, :- 

no puede ser pensada sin tener a la comunidad social por compa- 

ñera y aliada pues, tarde o temprano, será recipendaria de quien

egresa de la prisi5n para reinsertarse en su seno, ya que lo

cierto es, que la ayuda a quien fue delincuente constituye un

deber de toda la sociedad, deber de comprensi6n y cooperaci5n, 

y no como se ha venido pensando que con tal ayuda solo se bene- 

ficia principalmente el ex - delincuente. Ahora bien, si hacemos
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un análisis detallado de dicha política nos encontraremos con que

la sociedad tambi n resulta beneficiada, ya que la misma encerra

ría en si una acertada forma de prevenir el delito, de lo contra

rio de nada servirían los intentos y esfuerzos de regeneraci6n - 

que se lleven a cabo en las más diversas prisiones. 

Por otra parte es importante destacar, que las bases en las

que debe sustantarse la política penitenciaria para que rinda re

sultados satisfactorios son las siguientes: 

En materia de organizacibn adminsitrativa debe tenderse a la

creaci6n de un organismo que tenga a su cargo la centralizaci6n

y coordinaci6n en lo t cnico y administrativo del funcionamiento

de los establecimientos penitenciarios, el control de programas y

r gimen de ejecuci6n penal. Tambi1n debe ser el conducto para la

celebraci6n de convenios con los Estados, con los cuales se da— 

ría tirmino a la anarquía penitenciaria que existe en la mayoría

de los Estados, siendo indiferente el nombre que reciba dicha or

ganismo. 

Dicho 6rgano Estatal deberá ser auxiliado por un instituto - 

nacional de criminologia con carácter y funciones eminentemente

científicas y t cnicas, el cual deberá tener como funci¿n primor

dial, la coordinaci6n científica de lucha contra la delincuencia

realizando investigaciones biol6gicas, jurídicas, sociales y es- 

tadisticas sobre el fen6meno de la delincuencia. Asi mismo debe- 

rá contar con secciones indispensables y personal altamente cal¡ 

ficado para proveer al examen y estudio integral de la personal¡ 

dad de los reclusos y fijar las normas para su tratamiento indi- 
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vidualizado, dándose cumplimiento ene sa forma con lo estableci- 

do por el articulo 78, del Cbdigo Penal vigente. Por altimo, a - 

su cargo deberá estar tambiin la creaci6n y direcci6n de la es— 

cuela o instituto para la formaci6n y capacitaci6n del personal

de prisiones. 

En materia de trabajo penitenciario, el Estado debe procurar

la industrializaci5n de los establecimientos mediante una buena

organizaci6n interna de talleres que cuenten con los adelantos - 

tecnol6gicos de cualquier empresa, librando al recluso de toda - 

explotaci6n de que pueda hacerseles víctimas, para que en iste - 

sentido se di tambiin cumplimiento con, lo establecido por el arti

culo 18, Constitucional. El trabajo agrícola debe ser fomentado

y tecnificado en los establecimientos penitenciarios que así lo

permitan. 

En materia educacional, consideramos que constituye un deber

ineludible del Estado proporcional a los reclusos previo estudio

de sus aptitudes y desarrollo educativo, los diversos grados de

instrucci6n escolar y los diferentes tipos de educaci6n que pre

ven nuestras leyes y dentro del espíritu que informa a la polí- 

tica educacional de Mbxico. 

Las actividades culturales y recreativas as¡ como la educa- 

cián física y los deportes deben contar con una organizaci¿n -- 

id6nea y permanente dentro de los penales. Instruyendo asimismo

al recluso en las artes y oficios como educaci6n especial. 

El estudio integral de la personalidad de los reclusos, de- 

be hacerse sobre la base de un examen bio- psiquico y sociol¿gi- 
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co que determine su tratamiento individualizado. 

En 11 deben participar midicos, psic6logicos, psiquiatras, - 

trabajadores sociales, pedagogos y soci6logos, sirviindose de - 

cuestionarios y cartillas penitenciarias que integren el expe— 

diente personal de cada interno, debidamente calificado por sec

ciones y en el que habrían de hacerse las anotaciones correspon

dientes en el curso del tratamiento, mismo que deberá ser pro— 

gresivo. Con dicha clasificaci6n de presos deberá conducir a la

separaci6n de las diversas categorias de delincuentes. 

Por lo que hace a la salud, es indispensable que existan los

principios de higiene y medicina preventiva en los establecimien

tos penitenciarios, toda vez que mediante la conversacibn y mej2

ramiento de la salud física y mental del recluso, se crearan las

condiciones indispensables para poder llevar a cabo en 6ptimas

condiciones, los programas de readaptaci6n social. 

La disciplina debe mantenerse con firmesa inspirándose en un

bien coordinado con un sistema de estímulos y sanciones que im~- 

pliquen mediante la calsificaci6n y control de la conducta, la - 

concesi6n o disminuci6n respectivamente de ventajas reglamenta— 

rias. En la imposici6n de sanciones debe imperar la legalidad, - 

el uso de la fuerza debe emplearse en forma racional ya que los

reclusos no deben recibir tratos humillantes ni inhumanos. 

Por altimo, la labor post -institucional de los Patronatos - 

para reos liberados, no debe ser una actividad de carácter pasi- 

vo como hasta ahora se ha manifestado, si se quiere lograr el -- 

coronamiento de la resocializaci6n de los liberados con la correc
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ta protecci6n y tutela que debe darseles al reintegrarse a la vi

da social
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B).- PROBLEMATICA JURIDICA DEL EX - DELINCUENTE

Cuando un sujeto comete algun ¡ licito la obligaci6n inmedia

ta del Estado es la de sancionar o castigar esa acci6n a trav¿s

del organo judicial, independientemente de que al respecto se -- 

den una serie de variables entre las cuales se destacan la pre— 

sencia de delitos que quedan impunes, lo cual se debe comunmente

a la falta de interis de la parte agraviada para denunciar los - 

mismos ante la representaci6n social, o que pese al inter s pues

to tanto por el denunciante como por las autoridades encargadas

de velar por el orden p blico se da la presencia de individuos - 

que hábilmente suelen sustraerse a la acci6n de la justicia. 

Por otra parte existen otros casos en que lamentablemente - 

la ley resulta ser aplicada en forma errbnea, pero que en otras

tantas se hace en forma acertada. Esto se debe en gran medida a

que el ser humano ha tenido esa peculariedad de contar con acier

tos y fallas en su vida cotidiana, y es el caso que abn cuando - 

los jueces y magistrados son seleccionados cuidadosamente para - 

desemp eftar mejor ese cargo como impartidores de la justicia basán

dose en sus conocimientos y experiencia altamente calificada, s

to no infiere de ninguna manera que sean perfectos y que por tal

motivo en ocasiones e involuntariamente lleguen a ser justos al

sentenciar a los procesados, lo cual en si constituye ya un gra- 

ve problema no solo para el delincuente sino tambi1n para el que

no le, es. 

En el primer caso, por que existen ocasiones en que sus san

ciones o penalidades resultan ser demasiado severas y por lo -- 

mismo de ninguna manera se ve justificada el fin de la pena como
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elemento preventivo y readaptador, y en el segunda caso por que

no siendo culpable el individuo es condenado erroneamente como

si lo fuera causándoles daños que en ocasiones resultan ser di- 

ficiles de reparar. 

Es por ello mismo que no podemos hablar de un sistema inte- 

gral de justicia ahi donde el Estado ha dejado sin reparaci6n un

sacrificio individual injusto. As¡ pues, el que ha sido condena- 

do y enviado a presidio no s6lo pierde su libertad, sino tambi1n

otros derechos de carácter patrimonial y su buen nombre. Y si la

condena ha sido injusta consideramos que no se reparan esos da— 

ños con la sola revisi6n del fallo. 

Pues si bien es cierto en que convenimos que los errores ju

diciales son inevitables, por buena que sea la regulaci6n proce

sal, y aun suponiendo muy celosos a los jueces y magistrados, -- 

aunque a veces, y como ya hemos señalado con anterioridad el ce- 

lo excesivo es realmente la caúsa de detenciones y privasiones - 

injustas. Existen otro tipo de causas que motivan los errores ji 

diciales pero que debido a su inmensa variedad hemos optado por

señalar en forma genirica como intrinsecas o del proceso mismo, 

y las extrisecas o que nacen fuera del proceso, pero que influ- 

yen en bl. Las del proceso son la falta de diligencias y veraci

dad en las pruebas y neglicencia o ligereza en la apreciaci6n de

las mismas, es decir, son todas aquellas que se encuentran for— 

mando o constituyendo el proceso mismo, tales como la mala eva— 

lucaci6n de las pruebas que las partes ofrecen para acreditar la

inocencia del procesado, y en si todo ese amplio conjunto de di- 
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ligencias que deben practicarse y apreciar debidamente dentro -- 

del e
procéso pero que al hacerlo se hace err6neamente.. Las extrin- 

secas o las que nacen fuera del proceso tales como la presi6n de

la opini6n pablica, politica y en ocasiones la econ6mica, las -- 

cuales contribuyen en ciertas ocasiones a la mala impartici6n de

la justicia penal. 

Por otra parte los c6digos penales mismos que se han creado

para defender el orden juriodico establecido ya que sus preceptos

constituyen una seguridad para los ciudadanos y la mejor defensa

de los derechos que la sociedad les reconoce. 

Han clasificado a los habitantes de un pais, relacioandos - 

con el delito, como delincuentes y no delincuentes. Estos grupos

tienen diferentes obligaciones y deben ser tratados de distinto

modo porlas autoridades, desafortunadamente nuestra realidad le- 

j3al
nos demuestra lo contrario,, ya que hay lamentables confusio- 

nes que dejan apreciar una falta de sentido com n. 

Ahora bien, nadie negará que es una verdadera incenzates

percibir una finalidad con la pena y las leyes respectivas y, 

con un desconocimiento de la realidad, obtener un resultado con- 

trario al perseguido. 

El dinero que los contribuyentes aportan al estado para re- 

formar o corregir al delincuente, sirven en realidad para empeo- 

rarlo y corromperlo. 

En efecto, es bien sabido, que la mayoria de delincuentes - - 

que por diversos motivos llegaron a delinquir y no obstante que

dicha falta haya sido pagada conforme a lo establecido por la -- 
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ley. Una vez que se encuentran libres siguen siendo objeto de -- 

constantes presiones por parte de las autoridades policiacas, ya

que por lo regular la policía tiene un papel sumamente grave en

la prevenci6n de los delincuentes, pues debido a su constante y

agresiva persecusi6n, cuando estan libres los siguen amenazando

con volverlos a detener sin causa justificada, asegurJndoles en

esa forma una carrera criminal. Y es por sta raz5n que la poli- 

cia contribuye parad(5gicamente a lo que hemos definido una de -- 

las partes , mis agudas de la problematica jurildica del ex- delin-- 

cuente. 

Lo anterior obedece en gran parte a un inter s de carácter

econ5mico por parte de los integrantes de la policía ya que debi

do al estigma que les ha dejad6 la justicia a dichos sujetos co- 

mo delincuentes, es aprovechado por la policía para justificar a

base de presiones físicas y morales una serie de extorciones ha- 

cia el ex - delincuente, lo cual hace que dichos veladores del or- 

den p blico participen en forma directa en la fabricaci6n de de- 

lincuentes. 

Otro aspecto que nos parece interesante destacar, ya que en

cierta forma contribuye tambi n a la probl matica jurídica del

ex - delincuente, es el referente al auto de formal prisi6n y sus

consecuencias inherentes que acarrea al sujeto que le es aplica- 

do el mismo. 

El articulo 298 del Cbdigo de Procedimientos Penales vigen- 

te obliga a la identificaci6n del acusado tan pronto como se le

dicte el auto de forma prisi6n, sin embargo, cabe hacer menci6n
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que desde el nombre de este auto todo parece destinado a vejar, 

molesta e infamar y cometer injusticias. La prisi¿n es una pe- 

na aplicable a los delincuentes y el calificativo formal no pue- 

de significar más que una de estas cosas: que se trata de algo

serio y no de una simple broma, o que se trata de algo meramente

de forma y no de substancia. Pero en ambos casos hay inseguridad

del ciudadano y contradicci6n con los principios. 

Delincuente es la persona que comete alg5n delito, y la bni

ca autoridad que puede, decretar que existib un delito y de que

l es responsable, el acusado, es la autoridad judicial mediante

sentencia ejecutoriada. Antes de 6sta la impqtaci6rí resulta ser de - 

carácter calumnioso. 

Si tomamos la palabra formal prision en el primero de los - 

sentidos arriba mencionados, la aberraci6n llega al máximo pues

a' unno delincuente se le aplican las consecuencias que deben so- 

portar l nica y exclusivamente los delincuentes. Si aceptamos el

segundo sentido, no se elimina el reproche de injusticia y de

inseguridad para el ciudadano honrado, pues si bien el auto de

prisi6n es de pura forma, el sujeto lo resiste como de puro he— 

cho: ya es un preso y en ese instante tambi1n estií haciendo infa- 

mado en tanto no se demuestre lo contrario. 

Y como si fuera poca la señal de infamia, se le pone otra

de fuego indeleble y definitiva, no vaya a ser que la primera se

desvanezca con el solo transcurso del tiempo; se le obliga a so- 

meterse a las molestas operaciones de identificaci6n que lo reba

jan ante sus ojos y a los espectadores y que lo incorporan, en - 
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que despu&s se le anote al pie de su tarjeta de identificacibn - 

que sali( libre por que el juzgador se equivoco. 

Consecuentemente consideramos aue mientras no se dicte sen- 

tencia que haya causado ejecutoria declarandolo culpable no hay

delincuente, estas molestias y vejámenes que infama como una ver

dadera pena que deja una yaga en el individuo ante la sociedad, 

no deberia de permitirse sino a partir de esa declaraci6n legal

antes mencionada. ZCuantas personas han sido fichadas y en la - 

postre resultan ser absueltos e infamados casi siempre por lige- 

reza de las autoridades judiciales! 

Por lo tanto y de acuerdo a lo antes expuesto, consideramos

que éstos herroes judiciales y adminsitrativos de los cuales solo

nos hemos concretado a citar algunos de ellos por la falta de es- 

pacio que debe dedicarse a un estudio exhaustivo del mismo los

cuales constituyen la problemática jurídica del ex - delincuente, 

pero basta decir que i1sta al igual que las otras anteriormente - 

citadas en éste capitulo, las cuales se encuentran en su escen- 

cia Intimamente vinculadas, hacen del ex -delincuente un nuevo

criminal en estado latente. 

Es por ( 5sta raz6n que conviene que las autoridades encarga- 

das de velas e impartir justicia tuvieran un poco más de senti- 

do coman y analizar sus actos antes de ponerlos en marcha, ya - 

que como hemos podido señalar, por lo general, acostumbran ha- 

cer las cosas para despu s pensar en sus resultados, cuando lo

correcto deberia de ser, pensar ai-i¿ de hacer para que en 4ste mismo - 
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sentido la politica criminal y juridica fuera más acertada y -- 

efectiva



102

C) PROBLEMATICA ECONOMICA DEL EX - DELINCUENTE

Uno de los problemas más agudos al que se enfrenta el ex - de

lincuente al encontrarse en libertad es sin lugar a duda, el de

sejuste econ5mico que atravieza y del cual seguramente no sal— 

drá en tanto, no existan oportunidades para salir del mismo, o en

su caso personas que lo ayuden a solucionarlo. 

Es bien sabido que aun, cuando existe el Patronato de Asis- 

tencia para Reincorporaci6n Social, el cual entre sus diversas

funciones está el de proporcionar trabajo a los liberados ya sea

canalizdndolos en empresas estatales o pirvadas, s os resultan - 

ser desafortunadamente de carácter eventual, señalando asimismo

de antemano, que solo un pequeño porcentaje de liberados es el

que recurre al amparo de dicha instituci6n. 

Ahora bien, la mayor parte de los liberados que se aventu— 

ran a buscar trabajo por si mismos, se encuentran cosntantemente

con la amarga realidad de ser rechazados en la mayoría de las -- 

ocasiones, lo cual se debe generalmente a que casi todas las em- 

presas a las que solicitan alg n empleo ya sea Estatales y Priva

das ponen como uno de sus requisitos indispensables el que pre- 

senten cartas de antecedentes no penales, y al ver que el libera

do presenta los suyos con su anotaci6n respectiva de habor sido sen- 

tenciado por alg n delito, es rechazado inmediatamente en la ma

yor parte de las ocasiones. 

Lo anterior se hace sin importarles las causas del por qu 

fue sentenciado, ni los moviles que lo impulsaron a cometerlo,- 

asi como tampoco el hecho de que haya cumplido satisfactoriamen- 

te con su sanci6n respectiva. 
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Tal pareciere que dicho castigo no hubiera bastado con el - 

tiempo en que fui privado de su libertad, sino que tal situaci6n

sigue prevaleciendo en el ex -delincuente a n al egresar de la -- 

prisi6n pues esa mancha en su pasado parece ser una yaga que lo

condena indefinidamente. 

Al respecto en su libro sobre colocaci6n laboral de libera- 

dos del Reformatorio de Lorton, en Estados Unidos, Angela ------ 

Hurly señala que 11 ... el verdadero castigo de los liberados co— 

mienza despuis de su encarcelamiento, por las dificultades con - 

que tropiezan para encontrar empleo ... 
11 ( 1) citado por el doctor

E. Cuello Cal n. 

Sin embargo, existen ocasiones en que los liberados llegan

a colocarse en alg ib trabajo estable, pero cuando en su pasado -- 

sus propios compañeros descubren esa mancha que los identifican

como exdelincuentes, lo utilizan como un medio para obstaculizar

su ascenso a puestos inmediatos, evitando de esta manera que el

liberado pueda hacer una carrera que lo ayude a superarse. 

Por otra parte, si bien es cierto que en la vida cotidiana

de cualquier trabajador se da una infinidad de barreras que difi

cutan su ascenso en los escalafones jerárquicos debido a la poll

tica que existen en la mayoria de los trabajos, la cual se encuen

tra basada sobre todo en el egoismo y envidia. Con el liberado

esta situaci6n se vuelve más caotica, ya que sus propios compa- 

ñeros no podran aceptar facilmente que un exdelíncuente sea ca— 

paz de superarlo y al ver la oportunidad de desacriditarlo con - 

su pasado lo harán inmediatamente para impedir que pueda ascen— 

1)— La Moderna Penologia. Edit. Bosch, 1958. Pág. 570. Vol. I
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der

Cabe aclarar, que cuando un liberado llega a encontrar aco- 

modo en un empleo fijo es porque en la mayoría de las ocasiones

resulta ser que tuvieron la suerte de que algan pariente o amigo

los logri acomodar en el mismo, pues de lo contrario y como diii

mos con anterioridad, esta oportunidad de encontrar trabajo fijo

resulta ser casi nugatoria, por los motivos antes expuestos. 

Sin embargo es importante destacar, que respecto a los ante

cedentes penales hay algunos que son fáciles de cancelar, lo

cual solo sucede en caso de que el liberado haya obtenido una

sentencia absolutoria que cause ejecutoria; pues en tal caso so

lo basta con presentar la copia certificada de la sentencia ante

la misma Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, 

para que ésta a su vez tenga la obligaci5n de cancelarlos en un

lapso de tiempo no mayor de dos meses, devolviendole al intere- 

sado las copias maestras del laboratorio de identificaci6n así

como el negativo de la misma quedando en esta forma automática— 

mente cancelados, evitando asim-Jsmo que el día en que le sean

requeridos por cualquier empresa en la que dese ingresar a labo

rar no salgan como un impedimento, pues en tal caso, la carta de

antecedentes ni siquiera mencionarí que estuvo detenido o proce- 

sado. 

Por otra parte. cuando el liberado se encuentra constante -- 

mente con una problemática econ6mica al tratar de conseguir em— 

pleo que le ayude a solucionar sus necesidades más indispensables

y al ver que en cada ocasi0n que lo intenta resulta ser rechazado
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como consecuencia a esa marca indeleble que le han dejado tanto

la sociedad como la propia justicia, irá agudizindose en l ca

da vez más tal sítuaci5n hasta el grado en que tales circunstan

cias lo obligan a buscar por otros medios la forma de satisfacer

esas necesidades, los cuales en la mayor parte de las ocasiones

lo obligan a realizar actos ilicitos para logarlo, ya que ste - 

camino además de ser más fácil parece ser que es el único que en

cuentra como alternativa para salir de su problema inmediato, -- 

sin saber que dicha conducta le acarreard posteriormente conse— 

cuencias mayores. Ahora bien, si decimos que éste fen6meno se - 

da en la mayor parte de los casos, es porque también estamos cons

cientes de que existen algunos otros casos en que tal vez por -- 

suerte o por alguna otra circunstancia llegan a liberarse de la

reincidencia delictiva. 

Con lo anterior no hemos querido contradecir lo que expusi- 

mos en el capitulo referente a las cuasas econ6micas de delin— 

cuencia, pues en el mismo qued6 debidamente aclarado que la mise

ria actuaba como mero factor que marcaba la posibilidad para for

mar el ambiente propicio para delinquir y en el que, desde luego

qued6 asentado que a muchos individuos tal situaci5n los estimu

laba para superarse positivamente y en esta medida poder huir del

propio fantasma de la miseria. 

Y en este caso, no solo se hace la aclaraci6n de que el li- 

berado cuenta con ese estigma que lo identifica como tal, sino

que aunado a ello cuenta con la adversidad de la miseria, ésto

sin dejar de tomar en consideraci6n que el individuo que ha vivi
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do la amarga experiencia de haber estado recluido en un centro pe

nitenciario, y debido a que en la actualídad existe poco control

con la poblacibn penitenciaria que en ella se encuentra, forma - 

el ambiente propicio para que el individuo se considere primo -de

lincuente, se contamine y corrompa, o en el caso de los habitua- 

les perfeccionen sus t cnicas delictivas. Por consecuencia cuan~ 

do se encuentran libres ante la presencia de una problemática

econ6mica que de ello deriva, toman como camino equivocado, la

reincidencia delictiva coino forma de solucionar y satisfacer sus

necesidades inmediatas. 

Por otra parte nos parece interesante aclarar que los indi- 

viduos que egresan de las prisiones, lo hacen contando cun un ri

diculo fondo de ahorros formado durante el tiempo en que estuvie

ron laborando dentro del penal, mismo que debido al porcentaje - 

irrisorio que perciben resulta ser insuficiente para satisfacer

sus necesidades más elementales. Lo mismo puede decirse del que

se les entrega quincenalmente dentro de las prisiones por haber

laborado en las mismas. 

Al respecto algunos autores como Marco del Pont, nos mani— 

fiesta " ... que las cantidades de dinero que perciben tanto el - 

liberado como el recluso, representan un grave avance que los be

neficia sin merecerlo. ya que la cárcel es la forma de castigo - 

que impone la sociedad misma a trav s del Estado cuando ista re- 

sulta ser lesionada por el individuo que transgrede las leyes pe

nales, y que por tal motivo la misma debe caracterizarse por ser

lo más duro y severa posible para que en esta forma sirva como - 
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escarmiento y. evite la reincidencia en el delito ... 
11 ( 2) 

Dicho criterio nos parece aberrante, pues en tal caso esta - 

riamos retrocediendo a los tiempos en que la prisi5n no cumplía

con la funci6n de readaptar o rehabilitar al delincuente, sino

por el contrario, se caracterizaba por infundir un cierto temor

no tanto a la norma jurídica, sino más bien al lugar en que cum

plirlan la sanci6n correspondiente por haberla vulnerado, es de

cir, que estaríamos cambiando un sistema de resocializaci6n por

uno de carácter represivo y consecuentemente las personas que -- 

egresaban de las mismas salían no solo peor de como habían ingre

sado, sino que al hacerlo lo hacían con un firme prop6sito de

venganza a la sociedad dandose como consecuencia inmediata un

acrecentamiento en el índice de la delincuencia. 

Ahora bien, en la actualidad las prisiones modernas atravie

san por un momento dificil, y lo cual en realidad no parece ser

novedoso, ya que a travis de su proceso hist6rico nos hemos po- 

dido percatar que el sistema penitenciario en Mixico se ha visto

en la imperiosa necesidad de solucionar y superar los problemas

que se le han venido presentando, mismos que debido a las condi- 

ciones econ6micas y sociales por las que ha tenido que atravesar, 

se han manifestado en algunas ! pocas más paulatinas que en otras. 

As¡ pues tenemos, que en ista ultima decada,_ el sistema pe

nitenciario ha venido manifestando grandes adelantos, sto se - 

debe sobre todo a la influencia y presi6n que se han venido ejer

ciendo los institutos y organismos de investigaciones jurídico - 

penales y en especial los de caracter criminol6gico, quienes a

2)— Penologia y Sistemas Carcelarios. Edit. Depalma 1974, 2¡%. Ed. 
Pág. 71. 
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base de programas actualizados han hecho ver a las autoridades

la urgente necesidad de implantar nuevos y avanzados programas

que ayuden a una efectiva rehabilitaci6n social del delincuente. 

De tal forma tenemos que hoy en dia, se ha optado por decen

tralizar las penitenciarias dando como resultado la creacibn de

nuevos y modernos reclusorios en los cuales se sientan lo más

agusto posible la poblaci6n que en ella se encuentra recluida, 

y en las cuales el mismo personal que labora ha sido escogido

con mayor cuidado que antes, pues ahora se hace un proceso de -- 

selecci5n de personas capacitadas t cnicamente y con un grado de

estudios que les permita llevar a cabo, una labor más efectiva de

acuerdo a las necesidades de esa poblaci6n penitenciaria, para

que en esa misma medida la readaptaci6n resulte ser lo más efec

tiva y segura posible. 

Sin embargo, es importante destacar, que desafortunadamente

dicho avance sigue adoleciendo de inhibiciones representadas -- 

principalmente por los propios Directores a cuyo cargo se encuen

tran las citadas cárceles de M xico. Pues pese a que el personal

que labora en las mismas cuenta con una capacitaci6n y grado de

estudios apropiados que les permite desarrollar mejor sus funcio

nes se ven constantemente acosados por las presiones ejercidas - 

por parte de sus jefes o Directores, los cuales y debido a inte- 

reses propios de carácter econ mico, obstaculizan los verdaderos

prop6sitos y proyectos de rehabilitaci6n . social propuestos por ese

personal t&cnico, argumentando en la mayoria de los casos que los

mencionados programas no pueden llevarse a cabo debido a la fal- 
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ta de presupuesto econ5mico para -ello. 

Lo cierto es, que de una forma u otra las cárceles modernas

siguen siendo el escenario en el que cada día se representa el

doloroso drama del individuo que sufre presiones físicas y mora

les al no acatar las normas establecidas dentro del mismo, aún

cuando las mismas resulten ser nefastas, ¿ sto sin dejar de tomar

en consideraci n que en dichas cárceles se sigan dando la venta

de bebidas alcohi5licas, enervantes y toda clase de drogas, as¡ - 

como del privilegio del que goza ciertas personas que debido a - 

su posici n socio- econ6mica les da la oportunidad de sobornar a

los propios Directores para que hagan dentro de las mismas lo -- 

que ellos gusten. 

Por otra parte, en relaci6n a la educaci) n del trabajo que

se debe llevar a cabo dentro de las mismas prisiones, resulta - 

ser en escencia deficiente e inoperante a las necesidades que re

quiere una verdadera política rehabilitadora. Lo cual a nuestro

criterio reviste una importancia especial, toda vez que en ello

se encuentra basado el espiritu verdadero de lo consagrado en el

articulo 18, Constitucional. 

En efecto, es triste ver que en las prisiones modernas la

educacibn no est¿ debidamente actualizada con programas efectivos

que ayuden al interno a prepararlo en actividades específicas o

ticnicas que le faciliten la oportunidad de ingresar a cualquier

empleo, sin embargo, lo que en realidad acontece, es' que los pro

gramas de estudios estan proyectados para individuos que carecen

de estudios básicos como primaria y secundaria, mismos con los - 



MIN

que cuentan la mayoría de la poblaci5n penitenciaria, motivo tal

por lo que afirmamos que los programas de estudios en el sistema

penitenciario se encuentran actualmente estancados. 

Ahora bien, por lo que se refiere al trabajo que se desemp 

ña dentro de las prisiones es necesario que la actividad laboral

de los internos se desarrollen en condiciones similares a la de

los obreros libres en forma tal que aquéllos queden calificados, 

a la luz de ticnicas modernas, para que el desempeño de futuras

ocupaciones. Si se neces7lta la constante capacitaci6n del traba~ 

jador antes del trabajo, o, y en iste sentido se estará dando ya

una garantia social Constitucional, por obra de la más reciente

edici6n al articulo 123, con mayor raz5n se reclama para el cau

tivo en escencia un trabajador privado de la libertad. As¡ lo es

tablece el artículo 18, de la Constituci6n Federal, al hablar de

capacitaci6n para el trabajo. Lo que en realidad acontece es lo

contrario: el penado se entrega a faenas rudimentarias que har¿!n

de 11, en su hora, un desplazado en el gran mercado laboral; ya

que la sociedad evoluciona aceleradamente y por consiguiente las

condiciones de trabajo tienden a modernizarse paulatinamente dan

do pauta a lo que más tarde pasará a formar parte de la problemá

tica econ6mica del ex -delincuente. 



D) PROBLEMATICA PSICOLOGICA DEL EX - DELINCUENTE

Es evidente que una de las mayores situaciones de estress des_ 

de el punto de vista existencial en el individuo es la p rdida - 

de la libertad, el encierro, la incomunicaci6n con el nacleo fa- 

miliar y con la misma colectividad que lo rodea, el cambio radi- 

cal de un modo de vida de relaciones interpersonales, las limita

ciones psicomotrices, las limitaciones culturales y especialmen- 

te la percepci6n existencial del tiempo. 

El ingreso a una instituci n penitenciaria siempre implica - 

un cambio existencial del modo de vida, provoca una intensa angus

tia y un temor indiscriminado y general en el sujeto que es re— 

cluido en esos centro penitenciarios. 

Ahora bien, cuando el individuo egresa de la prisi6n, este - 

fenomeno antes referido se reinvierte, ya es libre y consecuente

mente empieza a tener nuevamente contacto directo con la comuni- 

dad y su nGcleo familiar, pero como es obvio de comprender todo - 

el cambio radical trae consigo una serie de consecuencias en sus

diversos ámbitos entre los cuales se encuentra incluido el psico- 

16gico, el cual a nuestro juicio resulta ser una de los mas com— 

plejos, es por ello mismo que en la presente tesis hemos optado

por señalar lo que consideramos lo más trascendente tratando de

ser asimismo lo más lacAico posible. 

As¡ pues empezaremos por decir que la adaptaci6n del hombre

al medio ambiente, no le resulta ser nada fácil, dada, las m lti

ples y complejas contingencias que actUan en forma ne gativa y que

le impiden de alg5n modo lograr una adecuada y permanente integra

ci n a su medio soci.al. 
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Es por ello, que muchas son las fuerzas negativas que impiden

neutralizan y amenazan la preparaci5n para la vida en libertad de

un ex -convicto. Ya que como hemos señalado con anterioridad el

liberado se ve envuelto por la sociedad que lo rodea, lo recha- 

za, lo presiona y lo estigmatiza porque de l tiene una imagen

prejuiciada y su entorno jurídico -social presenta desajustes y la

gunas que cierran las puertas de su reencauzamiento. 

Su problemática personal es muy conflictiva, porque aun cuan

do haya tenido un buen ¿ ratamiento penitenciario el reencuentro

con la libertad y consecuentemente un medio casi desconocido, par

ticularmente con motivo de las sentencias largas que lo marginaron

del mundo exterior, acent an con frecuencia los desajustes de su

personalidad, lo cual se manifiesta a trav s de su inseguridad, 

minusvalia, temor, frustraciones, desesperaci n, revanchismo, etc., 

que deforman sus propias posibilidades de adaptaci6n. 

En el medio familiar ha perdido su autoridad y se han roto - 

los lazos familiares o por lo menos se han deteriorado. Significa

una carga econ) mica y un desprestigio social derivado de esa mar- 

ca indeleble que le han dejado la justicia y la propia colectivi- 

dad; por lo tanto, se le critica, reprocha o rechaza, lo cual trae

como consecuencia un desmoronamiento de sus resitencias morales. 

Su problemática econ5mica es aun peor por carecer de ocupa- 

ci6n, por desconocimiento de mercado de trabajo, por la falta de

contacto con los servicios de empleo, por la mala o nula prepara- 

ci6n como mano de obra calificada y los rechazos en el medio labo

ral a causas de sus antecedentes penales que lo ponen al descubie, 



to como un ex - delincuente. 

El resultado solo puede inclinarse por una dualidad de expre

siones: o retorna al delito convirti ndose en un reincidente y - 

despu s en habitual, o demuestra que efectivamente aun con todo

y las trabas que se le presenten en su nueva vida libre se encuen

tra efectivamente readaptado, que ha superado los factores que lo

llevaron a infringir las normas jurídicas establecidas, que es un

ser nuevo y que el delito en su conducta ya no tendrá cabida. 

Es por ello que la asistencia post- liberacional debe entender

se como un proceso que se inicia en el momento mismo que el indi- 

viduo ingresa a un centro penitenciario de readaptaci5n, ya que - 

de las medidas de prevenci¿n, control organizado y capacitaci n

para la convivencia como interno y para el disfrute de su libertad

futura, depende, al final de cuentas, el xito de las tareas que

realicen' y la factividad de su reincorporaci n efectiva al medio

social, que es el objeto fundamental de la moderna administraci6n

de justicia y base sustentadora de una adecuada política criminal. 
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A) ORGANISMOS DE ASISTENCIA

En la actualidad hemos podido observar que uno de los proble

más mas' agudos al que se enfrenta el ex - delincuente al egresar

de la instituci6n penitenciaria es, sin lugar a dudas, el recha- 

zo del que es objeto por parte de la sociedad a la que trata de

reincorporarse. 

En respuesta a ello, el Estado moderno se ha visto en la ¡ m

periosa necesidad de crear Organismos de Asistencia a Liberados

como una continuacibn de la Politica Criminal, debi ndose enten- 

der dicha asistencia como el conjunto de actividades y programas

que ayudan ya sea en forma directa o indirecta a la rehabilita— 

ci5n social del ex - delincuente que estuvo privado de su libertad, 

proporcionándole para tal efecto asistencia de tipo, psicol6gica, 

econ5mica, educacional, m dica y todas aquellas que le sean nece

saria para su rehabilitaci5n social. 

Ahora bien, el Doctor Garcia Rimirez, nos describe que 11 ... 

la Asistencia Postliberacional puede ser ejercida por organismos

gubernamentales, privados, y mixtas, y en los cuales los organis

mos privados estan formados por empresas o sociedades privadas

que act an directamente mediante el concurso de trabajadores o - 

supervisores voluntarios, cuyo campo de acci6n se ha extendido - 

sin pausa y la cual tiende a incrementarse en la actualidad... 11( 1) 

Cabe señalar que los organismos privados de asitencia se - 

encuentran íntimamente vinculados con los gubernamentales, ya - 

que estos ltimos orientan sus actividades y canaliza n los pre- 

supuestos de los primeros antes mencionados. 

Por otra parte la asistencia. que brindan los organismos pri

1)— Asistencia a Reos Liberados. Edit. Botas, M xico 1966, -- 

Págs., 78, 79. 
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vados, consiste sobre todo, en la ayuda econ6mica que proporcionan

a travis de empleos a liberados que carecen de ellos, y lo cual - 

es regulado por medio de patronatos para reos liberados. 

Por lo que hace a los Organismos de carácter Mixto, encon- 

tramos que en su mayoria estan formados por instituciones de tipo

religioso, los cuales act5an con la ayuda y subsidio econ mico de

empresas privadas y donativos aportados por los propios integran- 

tes de la sociedad, mismos donativos que en la mayor parte son

administrados por la llamada Mitra. 

En la actualidad vemos, como esos organismos de carácter re- 

ligi6so entre los cuales se encuentran- brdenes de diversas reli- 

giones eclesiásticas proporcionanun tipo de asistencia más que na

da espiritual, ayudando en esta forma a rehabilitar moralmente al

ex - delincuente. Lo cual si an lizamos detenidamente, veremos que

su ayuda se torna más que nada de carácter psicol6gico. 

La labor rehabilitadora a la que se avocan los religiosos, 

dista mucho a la que proporcionan los organismos Privados y Guber

4namentales, ya que los de carácter mixto empiezan a proporcionar

asistencia desde el momento mismo en que el individuo ingresa a

los reclusorios preventivos y prosigue abn despu s de haber egre

sado de los mismso. 

Ahora bien, cabe señalar que por lo menos un 90V., de esa, po- 

blaci6n que egresa de los centros penitenciarios y reclusorios, - 

al encontrarse compeltamente libres no prosiguen someti ndose a

ese tipo de asistencia de carácter espiritual, ya que en la actua

lidad son muy pocos los ex - delincuentes que una vez libres frecuen
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tan las iglesias, parroquias o templos religi6sos donbe pueden

encontrar a los sacerdotes que durante el tiempo de su enclaus

tramiento recibieron asistencia. 

Esta actitud obedece tal vez al hecho de que al encontrarse

nuevamente libres, desaparece tambi n ese ambiente amargo de de- 

presi6n angustia y soledad en la que se encontraba. Debido a -- 

que con esa libertad con la que cuenta el ex - delincuente tiene

oportunidad de frecuentar a sus antiguas amistades, aclarando na

turalmente, que si bien es cierto que algunos de sus antiguos -- 

amigos lo iran a rechazar por las razones que expusimos en el ca

pitulo que antecede, otros sin embargo lo estaran esperando obvia

mente para que se reintegre con ellos, los cuales en la mayoría

de los casos resultan ser tambi n ex - delincuentes o personas que

reunen las mismas carácterizticas, a caso tal vez con la gran -- 

suerte de no haber pasado todavía por ese momento amargo que re— 

presenta la privaci6n de la libertad. Por iltimo, y no por ser el

menos importante nos referiremos a los Organismos de Asistencia

Gubernamental entre los cuales encontramos principalmente y debi

do a su importancia a los Patronatos para Reos Liberados, mismos

que actualmente han cambiado su nombre en el Distrito Federal por

el de ' Tatronato de Asistencia para Reincorporaci6n Social ... 11( 2)', 

no obstante que en la mayor parte de las entidades Federativas de

la Rep blica Mexicana siguen llevando como nombre el que hemos - 

mencionado primeramente. 

Ahora bien, dicho cambio de nombre obedece sin lugar a duda,. 

a que su finalidad principal se identifica plenamente con su in - 

2)— Diario Oficial de la Federacibn, 31, de Agosto de 1982. 
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ter s por asistir de manera mis amplia a todos aquellos indi

viduos que han sufrido la desagradable experiencia de haberse en

contrado privados de su libertad. 

As! pues, tenemos que los Patronatos para los reos Liberados

se han incorporado como elemento indispensable en el organismo - 

de defensa social contra el delito. Es la instituci6n intermedia

ria entre la justicia que pronuncia las sentencias y los estable

cimientos que ejecutan las sanciones, por una parte, y por la -- 

otra, la sociedad que recibe al delincuente liberado. Su existen

cia esta prevista y autorizada por las legislaciones actuales. 

La ciencia penal atribuye una gran -importancia a la persona- 

lidad del autor del delito. La aplicaci) n de la teoria de la pe- 

ligrosidad permite adaptar las sanciones al delincuente. Frente a

l el Estado Moderno tiene dos alternativas correctivas; o elimi

narlo por medio de medidas de seguridad o aislamiento, o readap- 

tarlo vali ndose de tratamiento de pedagogia correctiva. 

Por otra parte, cabe señalar que una politica social que ver

daderamente pretenda ser efectiva, debe buscar no sblo volver -- 

inofensivo al delincuente sino hacerlo apto; y no buscar sbio su

curaci6n, sino prevenir el delito. 

Las Instituciones Penitenciarias tienen como finalidad prin- 

cipal la de readaptar al delincuente someti ndolo a un tratamien

to racional de educaci6n, trabajo y disciplina, aan cuando en la

actualidad los programas de readaptaci5n social resulten ser de- 

ficientes a las necesidades de la poblaci6n penitenciaria en M- 

xico, debido a la raz6n de que los mismos funcionarios a cuyo -- 
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cargo están las referidas instituciones penitenciarias obstaculi

zan una verdadera politica readaptadora anteponiendo un conjunto

de intereses propios de carácter econ mico. 

Sin embargo, los patronatos tienen a su cargo el tratamiento

complementario de reincorporaci6n a la vida libre. Como institu- 

ciones intermedias tienen dos panoramas que contemplar: los re— 

sultados que ha obtenido el regimen penitenciario que se aplic6

y el medio a que ha de integrarse nuevamente el liberado. 

En conclusi6n, consideramos que el Patronato para reos Libera

dos tiene por objeto prestar asistencia moral y material a quie- 

nes hubieran compurgado una sentencia, se les hubiere concedido

el indulto o disfrute de la libertad preparatoria, orientándoles

y protegi ndolo para lograr su reincorporaci6n al medio social

evitando asimismo una posible reincidencia. 
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B) EXTENSION DE LA ASISTENCIA

Una vez explicados los principales Organismos de Asistencia

as¡ como sus labores esenciales, es necesario que señalemos como

Politica complementaria de defensa social su extenci5n en rela- 

ci5n a sus destinatarios. 

Al respecto es importante que señalemos que en cuanto al al- 

cance que debe tener la asistencia para reos liberados, sta es

y ha sido muy discutida por los diversos tratadistas en la mate- 

ria. 

As¡, tenemos que Enrico Ferrari, sostuvo la hip5tesis 11 ... 

que la asistencia a reos liberados solo debe prestarse a los de- 

lincuentes ocasionales, anicos verdaderamente capaces de enmien- 

da. 

Kriegsmann opina que la acci6n de los Patronatos debe excluir

a los incorregibles, habituales y pervertidos sin remedio. 

Por su parte Cuello Cal6n considera que los delincuentes ha- 

bituales son los que más necesitan de la asistencia postlibera— 

cional. Concordantemente con dicho criterio Wierzbikí, apoya la - 

politica de asistenica a reos liberados que son considerados rein

cidentes, citados por el Dr. Sergio Garcia Ramirez..." ( 3) 

Ahora bien, por lo que respecta a nuestra legislaci6n actual, 

su criterio se ha venido manifestando en un sentido más extensivo

y humanitario, pues considera que para que una politica readapta - 

dora sea realmente efectiva, es necesario tomar en consideraci5n

no solo a los liberados en sentido estricto, es decir no solo por

lo que se refierá unicamente a los adultos excarcelados, sino que

tambi n considera de vi -tal importancia la asistencía que se pueda

3).- Garcia R mirez, Sergio, Op. Cit. Pag. 68. 
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dar a menores que han egresado de centros de tratamiento correc— 

cional y, al lado de estos, tambi1n a sus victirnas de sus delitos

sin dejar de pasar por alto la asistencia que se deba dar a los - 

enfermos mentales que debido a tales circunstancias se ubiquen -- 

dentro del mismo marco de referencia. 

En efecto, en relaci6n a los adultos, consideramos justa la

asistencia que se da tanto a los que han cumplido total o parcial

mente una pena privativa de libertad, as¡ como a los que resulta~ 

ren excarcelados ya sea déntro o a final de su proceso, lo ante— 

rior en atenci6n a que toda privaci6n de libertad, acarrea secue- 

las que exigen la pablica atenci6n hacia el individuo que ha de— 

linquido y por consecuencia resulta necesaria la aplicaci6n de -- 

programas encaminados a su rehabilitaci6n social. 

Ahora bien, por cuanto hace a los menores, es importante des

tacar la asistencia que se de a dichos infractores a travis del - 

propio Estado, el cual utiliza como política rehabil"itadora, la - 

labor llevada a cabo por su personal t¿cnico que presta sus servi

cios dentro de los Consejos Tutelares para Infractores Menores, - 

es decir, Midico, trabajadoras sociales, Psicol6gos, Psiquiatras, 

etc., los cuales mantienen una estrecha vinculacibn con los fami- 

liares, de dichos infractores, para que los programas que se tra- 

cen por el personal ticníco resulte más certero y eficaz. 

Asimismo resulta esencial la labor que debe asumir el propio

Estado en relaci6n a la defensa y asistencia de la víctima del - 

delito, ya sea que se trate de los dependientes econ6micos tanto

del delincuente como del ofendido que a consecuencia de la comi- 

si6n de un ¡ licito caen en insolvencia real y grave desamparo, - 

los cuales mantienen una estrecha vinculaci5n con los familiares
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ya que el Estado está en posibilidad de asumir un papel más direc

to y dinámico en la tutrla de la victima del delito. 

No sin razo / n, algunos tratadistas señalan que el ofendido es

generalmete la parte modular menos advertida del drama penal. En

efecto, consideramos que la reparaci6n del daño no basta, ni ha

bastado nunca para hacer frente a los perjuicios que se ocasionan

con la comisi n del hecho delictuoso, ya que en este sentido y - 

hasta el momento la legislacibn solo se ha venido preocupando -- 

por reparar el daño en forma inmediata y necesaria para la subsis

tencia de la victima, lo cual dejan entre dicho su real efectivi- 

dad. 

Al respecto el Dr. Garcia Rámirez considera que "... para in- 

crementar su eficacia, la ayuda,' Postliberacional debe extenderse

a los familiares y dependientes econ6micos del excarcelado, con - 

el empleo de instrumentos de ayuda, material y moral. Sin duda, - 

la rehabilitaci6n del penado, tanto de prisi6n como en libertad, 

debe tomar cuenta del ambiente familiar de aquel ... 11 ( 4) 

Por bltimo, es importante destacar la asistencia que debe -- 

darse a los enfermos mentales excarcelados que necesitan atenci5n

psiquiátrica, ya que si tomamos en consideracion que debido a su

debilidad mental son los más propensos a caer en la tentaci6n de

la reincidencia criminal además de la gran atmosfera de dificulta

des que les rodea al tratar de conseguir algíin trabajo estable

que les reditae ingresos econ6micos para subsistir, pues ya que

en la actualidad solo contamos con instituciones de asistencia

postliberacional para excarcelados combnes. 

4)— Op. Cit. Pág. 71
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C) CONTROL POSTPENITENCIARIO

Como su nombre lo dice, el control postpenitenciario no es - 

otra cosa que la continuaci6n del tratamiento llevado a cabo en - 

las instituciones penitenciarias o de reclusi6n preventiva con la

finalidad principal de ayudar al individuo que ha egresado de esos

centros a su reincorporaci6n con la nueva' sociedad en la que ha - 

de convivir. 

Por su parte Paludan Müller, sostiene que 11 ... se da el nom- 

bre de asistencia postinstitucional a la atenci6n y ayuda que se

prestan a un individuo que ha obtenido su liberaci6n, con el fin

de ayudarlo a readaptarse a la comunidad libre..." ( 5) 

As¡ pues tenemos que, cualquier medida de prevenci6n social

contra el delito resultaria insuficiente si no es compelmentada

con una adecuada politica postpenitenciaria, ya que no podemos

sostener que aun cuando el recluso haya sido sometido a una serie

de programas terape ticos de readaptaci6n social dentro de las -- 

instituciones penitenciarias baste para su reincorporaci6n social, 

pues para que la misma sea más efectiva es necesario que el libe- 

rado se le siga asistiendo con met6dos que lo motiven y lo ayuden

a su rehabilitaci6n, ya que al dejarlo desamparado en este momen- 

to crucial de su nueva vida, traeria como consecuencia una facti- 

ble oportunidad de que vuelva a delinquir, reconociendo desde lue' 

go que al respecto existen sus excepciones. 

Con referencia a lo antes mencionado Jos Ingenieros dice

que 11 ... un plan eficaz de defensa social consta de tr es partes. 

En primer t rmino, la profilaxis y prevenci6n del delito; en se— 

gundo lugar, la reforma y reeducaci6n del delincuente; en tercero, 

5)— Tratamiento anterior a la excarcelaci6n y asistencia post - 
institucional. Edit. Reus, 4a. Ed. 1960. Pág 44. 
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la readaptaci5n del excarcelado. Sin sta, la segunda es ineficaz. 

La acci6n de la sociedad debe continuar cuando el delincuen- 

te vuelve a actuar en su medio, persiguiendo un doble fin: prote- 

ger a la sociedad mediante una vigilancia o tutela, justificada - 

por los antecedentes del sujeto ... 11 ( 6) 

En efecto, consideramos que si se lleva a cabo un correcto - 

control postpenitenciario del liberado, no solo se estará ayudan- 

do al exdelincuente a su reincorporaci6n social, sino que a su

vez la misma comunidad s'e verá favorecida con dicho control, ya

que con tal politica, la misma colectividad se ve protegida de fu

turas y nuevas transgresiones delictuosas por parte del liberado. 

Pues con la ejecuci6n de la pena, el delincuente tiene la convic- 

ci5n de que es un enemigo de la sociedad, pero al concluirse dicha

pena la sociedad está igualmente convencida de que tiene un enemi

go más, es por ello mismo que la readaptaci6n social del exdelin- 

cuente complemente el programa de lucha contra la delincuencia -- 

comprendiendo los patronatos para liberados y la tutela de inadaptados. 

Es claro que el xito de cualquier programa de asistencia -- 

postcarcelaria depende de las posibilidades econ¿)micas de que se

disponga y de la preparaci5n cientifica y t cnica del personal en

cargado de llevarlas adelante; ya que sin los auxilios econbmicos

indispensables y sin la presencia del personal capacitado para -- 

tal efecto como lo es psicol5gos, m dicos, trabajadoras sociales, 

y t cnicos en general no será posible llevar a cabo una verdadera

y efectiva politica de prevenci5n social. 

Ahora bien, originalmente los planes de ayuda a quienes se

6)— Jos Ingenieros. Criminologia. Edit. Porriza, Mixico 1967, 
2a. Ed. Pág. 241. 
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reintegran a la vJ_ca comunitaria despu s del cumplimiento de la - 

pena son orientadcs per los ya anteriormente comentados Patrona- 

tos, de los cuales el tratadista Cuello Cal5n opina que
11 ... 

son

organismos que cont nuan con el tratamiento penitenciario ayudan

do al liberado para que en el momento crItico en que vuelve a la

libertad persevere en la reforma iniciada en el establecimiento

penal. Pose no sblo la finalidad de favorecer la reincorporaci n

social del delincuente, sino tanbi n una finalidad colectiva, be

neficiosa y utilitaria, en cuanto contribuye a preservar a la co

munidad de los males de la reincidencia ... " ( 7). Adem5s de la la

bor llevada a cabo por las organizaciones privadas que ayudan al

ex- carcelado proporcionandoles en la medida de lo posible aloja- 

miento, trabajo, vestido, as¡ como los medios necesarios para que

puedan subsistir durante el periodo inmediato a su libertad. 

Desde luego, no queremos afirmar que el funcionamiento de es

tas instituciones signifique necesariamente la desaparici6n del

fen6meno de la reincidencia, puesto que por suficientes que sean

los recursos econ5micos de que se dispongan y la preparaci6n del

personal humano que en ellas trabaje, siempre existir n muy seria

dificultades, especialmente con el delincuente habitual y el sic¿) 

pata, cuya adversi¿n al trabajo y su desadaptaci5n social hace -- 

particularmente compleja e incierta la posibilidad de una plena

recuperaci5n; debemos reconocer, sin embargo, que los beneficios

obtenidos, especialmente el funcionamiento de tales organízacio— 

nes . 

Lo que si podemos afirmar es el hecho, de que el dia en que

7)— La Moderna Penologia. Edit. Bosch, 1958. Vol. I, Pág. 569. 
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el cumplimiento de una pena como consecuencia de la comisi6n de - 

un acto delictuoso, se traduzca en la reestructuraci6n de la per- 

sonalidad del delincuente, de tal manera que estudiando los facto

res que lo determinaron a realizar el ¡ lícito y sometido al trata

miento midico- pedag6gico adecuado prosiguiendo con una efectiva - 

asistencia post -penitenciaria regrese al seno de la sociedad de - 

la que fue aislado en condiciones de reintegrarse a ella como ciu

dadano & til, ese día se habrá logrado una conquista decisiva en - 

la lucha contra la criminalidad. 
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C 0 N C L U S 1 0 N E S

I.- Durante la poca prehispánica no se dio la existencia de ni -G

guna fo ma de readaptaci6n hacia el delincuente, debido a su sis- 

tema draconiano, el cual significo en cierta medida un tipo de -- 

prevenci6n de caracter primitivo y exagerado. 

Con la Colonia se empieza a dar un nuevo tipo de legislaci6n

apareciendo las primeras cárceles y una reglamentaci6n sobre las

mismas, con lo cual se empiezan a dar los primeros pasos sobre una

política penitenciaria. 

Y no es sino hasta la poca contemporanea en la que aparece

realmente un sistema penitenciario solido, con una política enca- 

minada hacia la readaptaci6n social del delincuente, con formas de

prevenci¿)n más organizadas y de caracter científico. 

II.- El delincuente es toda persona que en un momento dado de su

vida transgrede con una acci5n u omisi8n las leyes penales, sien- 

do sancionado por el organo judicial, ya que ningun sujeto puede

ser considerado como delincuente hasta que no se haya probado que

lo es, mediante una sentencia ejecutoriada. 

III.- Los factores econ6micos, sociales y psicol6gicos, se encuen- 

tran íntimamente vinculados configurando un conjunto de circuns— 

tancias que en un momento dado suelen contribuir motivando al su- 

jeto para que ste llegue a delinquir, motivo por lo que dichos -, 

factores resultan ser de caricter variable en la motivacibn de un

delito. 

IV.- Los efectos econbmicos de la delincuencia, son todos los egre

sos o erogaciones econ micas que se originan con motivo de la co- 

misi6n de un hecho delictuoso y los cuales no solo repercuten en
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la economia de los sujetos que intervienen en el ¡ licito sino que

tambi n se hace extensivo a sus dependientes, as¡ como a la misma

sociedad en general. 

Los juridicos se dan como una respuesta a las exigencias de

la sociedad, derivados de la comisi6n de hechos delictuosos, los

cuales se basan en una politica criminal fundamentada legalmente

a trav s de C¿ digos apropiados que le permitan al Estado mantener

coactivamente el orden y seguridad pablica. 

Los Sociales, son 1 as manifestaciones que experimenta la so- 

ciedad y el Estado mismo a consecuencia del fenbmeno de la delin- 

cuencia, obligandolos a crear sistemas, de defensa. 

V.- Las Formas de Prevenci¿n, son medidas que tienden a evitar o

disminuir en forma anticipada la comisi n de un hecho delictuoso, 

presentandose en forma directa e indirecta, y los cuales son cana

lizados a trav s de la actividad de Instituciones Privadas y Esta

tales, mismos que a su vez se encuentran formando parte de los Or

ganismos Preventivos. 

VI.- La readaptaci6n, es un proceso mediante el cual se pone en - 

marcha una serie de programas terap uticos de indole educativo, 

laboral, psicol6gico, social; Los cuales se encuentran intimamen

te vinculados para que a trav; s de los mismos se logre reintegrar

a la sociedad libre al sujeto que por diversos motivos lleg(: a de

linquir, devolviendolo en condiciones normales para que pueda con

vivir en la mejor armonia posible, siendo en consecuencia la read

daptaci6n social una forma directa y especial de prevenir la de- 

lincuencia, Y cuyo exito depende en gran Darte del interes y roo- 
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peraci6n que preste el sujeto en tratamiento. 

VII.- Uno de los programas al que se enfrenta el ex - delincuente

al egresar de la prisibn para reintegrarse a la sociedad libre, 

es el rechazo que en diversas formas recibe de la misma. Su fa- 

milia le reprocha su actitud ¡ licita, ya en ocasiones. sta acti

tud los deja en el desamparo e insolvencia econ5mica. Sus anti- 

guos camaradas le retiran su amsitad por el falso temor de ver- 

se complicados en algun nuevo delito, ya que generalmente stos

no solo desconocen los motivos del ¡ licito cometido en su pasa- 

do, sino que tambi1n desconocen sus nuevas tendencias. Y el res

to de la sociedad lo margina debido a la desconfianza que se tie

ne de su nuevo comportamiento, siendo por consiguiente sus ex - 

compañeros de presidio los que comunmente le dan la bienvenida - 

para reintegrarlo a su grupo. 

VIII.- Otro de los problemas que afectan al ex - delincuente es el

de caracter juridico, ya que al egresar de la prisibn sigue sien

do objeto de nuevos y cosntantes presiones por parte de las auto

ridades policiacas quienes basandose al estigma que le ha dejado

la justicia por haber transgerido la ley, lo siguen acosando pre

juzgandolo como delincuente incorregible, acentuandose más esta

problemática con los reincidentes. 

IX.- La Problemática Econ6mica es aun peor por carecer de ocup 

ci6n, por desconocimiento del mercado de trabajo, por. la falta de

contacto con los servicios de empleo, por la mala o nula prepara

ci6n como mano de obra calificada y los rechazos en el medio la- 

boral a causa de sus antecedentes penales que lo ponen al descu- 
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bierto como ex - delincuente. 

X.- Todo cambio radical en -. a vida de un individuo trae consi

go consecuencias de tipo psicol5gico, cuando el sujero egresa de

la prisi6n desaparecen sus sentimientos de angustia, desespera-- 

ci6n, tristeza, soledad, as¡ como sus limitaciones culturales, - 

sociales y la persecuci8n existencial del tiempo; Aparecen nuevos

prop6sitos, ilusiones y esperanzas. Pero cuando stas se ven frus

tradas debido a la conjugaci5n de problemáticas de caracter so— 

cial, econ6mico, y jurídico entre otros, aparece otra más de tipo

psicol6gico al tratar de superar esas inhibiciones. 

XI.- La problematica del ex -delincuente en sus diversos ámbitos

se manifiesta como una consecuencia inmediata a la reclusi6n la - 

cual salvo que haya sido preparada con eficaces transiciones se— 

guida de un efectivo control postpenitenciario producirá en el in

dividuo su ultima desgajadura en el drama penal. Y en el cual la

cooperaci6n e interes del ex -delincuente y el apoyo de la socie- 

dad en general constituyen elementos ecenciales para terminar o

hacer menos agudos stos tipos de problemáticas que no solo aque- 

jan al ex -delincuente, sino a la misma sociedad en sí. Ya que de

lo contrario dará el ambiente propicio para que el sujeto pueda

volver a delinquir. 

XII.- Los Organismos de Asistencia, son Instituciones de caracter

Privado, Estatal y Mixto, cuya finalidad principal es la de pres- 

tar ayuda al sujeto que se encuentra privado de su libertad, des- 

de el momento mismo en que es recluido en un penal y la cual pro- 

sigue aun cuando ste egresa del mismo, siendo esta ayuda de ca— 

racter moral y material. 
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XIII.- La Asistencia debe ser extensiva no szlo a los familiares

del delincuente, sino que tambi n a la víctíma y sus dependientes

econ6micos, ya que por lo general resultan ser los menos adverti- 

dos en el drama penal. 

XIV.- Es indispensable que al delincuente se le siga un control

postpenitenciario que evite el cambio radical del enclaustramien

to a su nueva vida libre, no solo para evitar que sufra un descon

trol en sus diversos ámbitos, sino por que a trav s del mismo se

continua con el tratamien t̀o de readaptaci6n recibido en el penal, 

evitando asimismo que el ex - delincuente vuelva a transgredir la

ley, protegiendo en esta forma no solo al ex - delincuente sino a

la misma sociedad. 
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