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INTRODUCOION 

Al. realizar ~ate trabajo de t:aie no pretendo 

reveler algo novedoso, desearlo en ~eta etapa, sería dema

siado ambicioso. Busco demostrar mi aptitud para escribir 

sobre un tema jurídioo-sociol6gioo con la capacidad, clari

dad y sistema aprendidoe durante cinoo·aílos en mi faeultad, 

LA PAOULTAD DE DERECHO DE LA U.N.A.M. 

Delito y sociedad, tema de nuestra tesis, t~nninos 

inseparables desde el inicio de la sociedad btlsta nuestros 

días, sobre el. tema existen diversas teorías y temas jurí

dicos relacionados, solo que se encuentran por separado en 

diversos autores y en varios libros, tr'1tnre de dar una 

semblanza de lo mas importante sobre el tema. 

CUando nuestros ancestros primitivos establecie

ron las primeras estructuras del parentesco, venerando al -

T6tem (lazo comlin) y formando el clan, surge en esos albo

res de la humanidad la evitaci6n del. incesto, primera pro

hibici6n col.ectiva de l.a sociedad en l.a cu"l el individuo 



- A 

::::i:;c:: ::::::º :e;:~e:ª:º:::º ~~ :!::ª;:ª~,:.fifi®~ 
lo naturaJ. a lo cultural.; por medio del derecho;. pues a1:··':~·:;.';f:_:"j 

haber prohl.bici6n colectiva, de s.l.guna manera hay- derec~~:~~'.L 
normas cultural.es que se han trasformado en ;juridicee, en· "-'i~: .. 

la actualidad. 
"., .. -

•¡'..'O.>.:: 
:.>·:,:·.-·; ~;: 

Surgen las primeras :forma.e de organizacicSn eoc.ia1;\;;t'. ·. 
::_:;'x::-. 

.Las primeras formas de intercambio social, es decir' la ·-··. /'.' 

sociedad nace gracias al derecho y de alguna manera los in~, , 0 

:fractoree de ~l. 

En ~ate trabajo vamos a dar una visicSn global ·de .• :,<;· 
:.::t:·.;-.: 

las diversao teoriae que hay- sobre l.o delincuencia. princi~'.-. 

pal.mente en el Capitulo primero, principales metodologías· ~~'." 

de lee ciencias sociales dando desde luego preponderancia.· 

a1 Eatructura1iemo socio16gico de Levy-Strauss conoci..do maa·~:.-:r 

como AntropcSlogo que como Abogado. 

SocicSlogos, AntropcS1ogoe, Psic61ogcs y Cr1Ínino1~: •.. 

gos provenientes de las :facultadee de ciencias pol!ticee1 

sociología, etc. Pero pocos de una :facu.ltad de Derecho 0 
estudian, investigan :r escriben sobre el delito con un enfo- · 

que sociolcSgico, no queremos decir con el.lo que se equivo-
,-.,._ 

can y no deben tocar dichos tcSpicos, sino por el contrario: 
':_;; 

les damos las gracias porque de alguna manera.iluminan.y 

amplían la ciencia juridica. 

..:: . ..1-; 
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S6lo me cebe decir que como estudiAntea del dere

cho, hay que analizar dichas teorias sociol6gicas y enrique

cer~as con aportes juridicos para poder asi proporcionar no 

un derecho pragmdtico o clínico, sino un derecho valorativo 

y· cultural como proplJ&n.B el Maestro Carranca y RiV!la. 

Al habl!ir de delito tenemos que hablar de le pri

sión analizaremos su origen basta la llamnde crisis de le 

priei6n. 

Veremos como le pena evolucione., como se castiga 

al cuerpo, se le destroza se le quema, se le ahorca, etc; 

basta llegar a la creación de las primeras carceles, donde 

surgen loa tres aspectos del panoptiamo, vigilancia, control 

y corrección, ya no se trata de castigar al cuerpo sino al 

alma, pues purificando el alma purificamos al cuerpo, die

ciplinando al cuerpo en la prisión readaptamos al individuo. 

Al nacer le prisión ne.ce un nuevo tipo de conoci

miento se estudia el delincuente, el delincuente mismo es 

objeto de conocimiento, nace la Antropología criminal, pnro 

transformarse mas tarde en criminología, 

Se verá también ese nuevo conocimiento; le socio

logía criminal a grosso modo en loa paises Capitalistas y 

Socialistas, 



- o ·'~~J.~1::! 
Estudiaremos loe fundamentos juridtcoe de nueet 

legislación sobre el delito, no sin antes ~~·~dt~~¡d~~~;¡ 
históricos de sumo interás_ para 1oa Mexicano~. .~>-.c .. _._._~:·~._:'f· 

~-;' :i·; ',: {:; .: .. _ .. ,.;;..,;;·(-~ 

Terminaremos con una viei6n panorami~':;#,@l'P,.1:o.~;'.t~) 
blemática Latino Americana oontempo~ea ref'erente'.'.al,·Déli:to·''';:i'·' 
y la sociedad. . . ·· .. : · >';'.:.(:~}r.j 

'. ~ "';é .... ····;·'\' 

'·;: 
,;\~~--,: 



CAPITULO I 

Escuelas Sooioldgicae mas Importantes 

1.1 AUGUSTO CÓMTE. (1798-1857) 

Es el :fundador de la eooiolog!a, estudia las 

ciencias tedrioas de eu ~poca, de donde deduce una serie de 

leyes que segun él, gobiernan a la sociedad. 

Comte y Saint-Simon trabajam juntos y elaboran le 

obra "Plan de las operaciones cient!ficas necesarias para 

la reorganizacidn de la sociedad". 

Donde afirman que la po~Ítioa deb!a convertirse 

en f!eioa social, cada rema del conocimiento pasará por 

trae etapees 

a) Le teoldgica 

b) Le metafieioa 

c) La positiva 

..11 

Comte clasifica a lee ciencias de lo siguiente 

manera: l.- Matemáticas, 2.- Aetronom!a, 3.- F'!eica, 4.

Qu!mica, 5.- Fisiología, 6.- Sociología. 

Formando una jerarquía de las ciencias y donde 

la sociología ocupa la cima. 
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En politice positiva Comte trata de dar una defi

nici6n máe formal de sociolog!a. 

Trato de situar a la sociología con el eetudi9 de 

la totalidad de los fenómenos del entendimiento humano y 

las acciones de ellos resultantes. 

La metodolog!a en la eociologia debería de emple

ar el método positivo, que consiste en la obeervaci6n, expe

rimentaci6n·, y metodo hist.Srico. 

La teoria socio1og1oa de Comte se puede dividir 

en: Estática y Dinámica. 

La estática comprende el estudio de ias cualida

des de la existencia de la sociedad, el hecho principal de 

le estática es el orden, que equivales a la armonia entre 

las condiciones de existencia de la sociedad, y el progreso 

corresponde a la sociología dinámica. 

El delito se podría estudiar desde loe dos puntos 

de vista, el estático es decir con respecto al orden, ¿e1 

por que el dellli.cuente quebranta el orden, sus causas y el 

origen? y la parte dinámica ¿que tipo de delito origina 

determinado progreso en una sociedad dada? 



. ' ;\~~~~~-~ 

3 ,, ~'~~~!~~ 
Comte diferenciaba tres p1anos en 1a eooiedad·;·;;·e1·r.:·.-,.:~.:., 

individuo, 1a fam11ia, y 1ae oombinaoiones soc'ia1e.s:;}·~"te~~~:¡1J~i? 
para aru!1isis abstractos se debe de separar a1 individuo_ de:,.··Tc-

1a sociedad pues son ineeparab1es. .. " ~ ·:)'.~J'.0;;. 

. . . ,:· ... :>~.f~~~·:' 
Comte e.El 1as p:emieas para e1 estudio de 1oe .fe*J1;:',~;¡-

~::o;0:::~:~:s s::i::s m::e:ª c::::~::: ya indeperid~za~~r.,~!~ 
--·.>.:~<~·¿. 

Aunque el. todavia esta 1ejos de estudiar a1 de1ito;·::F', 

como fenómeno eocie1 independiente, da 1a pauta para estu

diar1o desde e1 punto de vista .socia1. 

Dando para e11o eu m~todo positivista que ·mas: ·· · 

tarde babrien de usar 1o que se 11amaria 1a esoue1a Ó1dsi~'.(¡~.;-
de crimino1ogia. - ·.1,· 

E1 conocimiento para ~1 ya no es un idea1ismo .

romántico eino oontradicci6n misma, 1a metaf.isioa desde -' - :· 

eete punto de vista es definitivamente caduco. 

As! 1a sociedad se constituye oomo objetividad·_. 

posib1e para e1 conocimiento científico. 

1.2 HERBERT SPENCER (1820-1903) 

Se dedica a1 periodismo donde 11ega a ser direo-.:·:. 

tor de 1a pub1icsci6n ing1esa, "The Economist", 1uego' ea 
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escritor independiente. 

Spencer lee a Carlos Darwin quien publica "El ori

gen de lae especies" captando los novísimos conceptos evolu

cionistas Darwinienos. 

Trata de unificar todas las ciencias de su dpoca 

a nivel te6rico, en eu llamada filosofía sintdtica. 

La base de su teoria es le evoluci6n, "su concep

to de evolución es una integración de le materia y una 

disipaci6n concomitante de movimiento, durante las cuales 

la materia pasa de una homogeneidad indefinida e incoheren

te y el movillliento que subsiste sufre una traneformaci6n -

paralela". 

No llega a demos una definici6n específica de lo 

que es la sociolog!a; pare él la sociología ere la ciencia 

de los fenómenos super6rganicos, o de manera mds exacta de 

la evolución super6rganica. 

Tampoco definió las relaciones entre le sociolo

gía y las demi!s ciencias. 

Hace una recopilación de datos de diversas cultu

ras para tratar de comprobar su evolucionismo. 
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sus ena1og!ae 1o 11evan a eaoar 1as siguientes -

conc1ueionee1 

1.- Tanto la sociedad como 1os organismos mues 

tran un crecimiento 1a mayor parte de su existencia, un 

niBo crece para ser hombre, un pequeBo pueblo se convierte 

en una gran ciudad. 

2.- Al evo1ucionar los organismos y- las socieda

des se vuelven mas complejos. 

3.- Con la evolución de loe organismos y los 

sociedades cambia su estructura oreándose 6rganoe con dife

rentes tunoionee que 1oe anteriores. 

4.- Luego entonces un organismo puede ser consi

derado como una nación de unidades que viven individuo1men

te, as! una nación de seres humanos puede ser consideradn 

como un organismo. 

Spencer 1ogra conciliar su individualismo con el 

organicismo. 

Con eu organicismo aunque á1 no lo hnce, se puede 

deo~~ que 1a del~cuenoia es una enfermedad de le sociedad 

en algunos de eue órganos a1 igual que cuando se enferma un 

individuo. 



1.3 DARWINISMO SOCIAL 

Con los descubrimientos de Carlos De.rwin plasmaT 

dos en su obre"EI origen de las especies" se desarrolla el 

concepto de "Evolución biolog!ca", 

1,3·.1 BAGEHOT W. 

"Fu~ el primero que trató de formular una teoría 

sociológica aplicando loe principios de la selección natu

ral y de la variabilidad a la sociedad política" g/ 

Tiene un libro "Física y política", publicado en 

1872, donde formula el oardoter esencial de la lucha de 

grupos, de (1826-1877). 

Su teoría de la luoba de grupos se podría implan~ 

tar a une teoría del crimen como una de las causas del deli

to, o como mds tarde se llega a llamar la lucha de grupos -

antagónicos, aunque sería, poco oientifioa. 

1.3.2 GUMPLOWICZ L. (1839-1909) 

Sus obras mas importantes son "Raza y Estado 

(1875),"Luoba de razas {1883), "Esbozo de sociología" 

(1875). 
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Afirmaba que la evolucicSn social. y cul.tural. 

el. producto de l.a l.ucba entre grupos eocial.es. 

Sostenía que el ser humano se derivaba de 

eos tipos antiguos, en lugares distintos y momentos 

rentes es por ello que no hay víncul.o sanguíneo entre l.aa 
diferentes razas, deduciendo que existe un odio 

entre l.ae diferentes razas y grupos. 

Sus afirmaciones del. odio entre l.as diferentes -

razas de individuos han servido de base a teorías mas el.a-· 

boradas para justificar el. dominio de una raza por otra y 

podria deducirse una teoría del delito con motivo racial..·'·. 

1.3.3 RATZENHOP'ER G. (1842-1.904) 

Sus obras son: "Naturaleza y· fin de la política

( 189 3), "Estudios sociolcSgicos" {·Hl90), pcSstuma. 

Centra sus postulados en el interés, tomando a la vida so

cial como un conjunto de intereses aprehendidoe en la natu-· 

raleza misma de los hombree. 

"Sobre el orden social nos dice que es la organi- · 

zacicSn de la lucha por la existencia, donde predomina 'el-· 

antagonismo a causa de la dieposicicSn innata en el hombre 

de obedecer sus impulsos primarios y de odiar a sus seme

jantes" ]/ 



Ve a la sociedad atomizada es decir como una se

rie de luchas cotidianas para lograr sobrevivir, el delin

cuente eería dentro de estos postulados el indiv:l.duo que no 

logra reprimir sus impulsos primarios. 

1.3.4 SMALL W. (1854-1926), funda en 1895 el 

•American Zournal. of eociology", su mas grande trabajo ee 

"Sooiology General" define a los intereses "como una acti

tud no eatisfeohe. correspondiente a una eituaoi6n no reali

zada" !f 

El individuo debe de adaptarse para satisfacer -

sus neoesida.dee (intereses), bajo esta premisa el delincuen

te ea el que no se aociabiliza para desarrollar sus deseos 

en forma.pacifica y en oooperaci6n. 

1.3.5 SUJ«NER G. W. (1840-1910), es autor de un -

solo libro importante "Costumbres". 

Estudia las.costumbres y las normas morales, nos 

dice que hay diferentes grupos con sus costumbres propias -

y dif erentea a las de loe demás grupos, ceda grupo tiene -

sus propias costumbres y reglae. 

La sociedad para. él •es un sistema de fuerzas so

- metidas a las leyes que le ciencia tiene que descubrir e -

investigar al igual que les leyes físicas" 



9' 

Oon loa estudios sobre las costumbres se da un pa

so importantísimo en el estudio del delito pues ya se toma 

en ouenta las reglas (costumbres). que rigen a un grupo, el 

delincuente desde esta perspectiva seria el individuo que no 

reepeta las costumbres del grupo, al igual que el individuo 

no delincuente aprehende las costumbres del grupo y las aoa

ta. 

1.4 SOCIOLOGIA ANALITICA. 

1.4.l TOENNIES l!'.(1855-1936), su obra mas impor

tante f'u6 "Comunidad y Sociedad"• (1887). 

Sus idees fundamentales pueden resumirse en: 

Las relaciones sociales son creaciones de la vo-

luntad hwnana de la· oual hay dos tipoe: 

"a) La voluntad eeencial (Tendencia básica instin-

ti va). 

b) Voluntad arbitraria (la forma de volición deli

berada y finalista, que determina la actividad humana con -

relación al futuro" 2/ 

La primera voluntad corresponde. según ~l, a los 

campesinos. artesanos. gente comdn. la segunde voluntad a -

las clases euperiores. p.a. científicos, hombree de negocios, 

personas investidas de autoridad. 
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Con: su hipótesis de lee dos voluntades se podr!a 

_clasificar a loe delincuentes dentro de la. primera. volun1m.d,r. 

es decir aqu:ellos individuos con un atraso en el desa.rrol.1o 

de su vol.untad. 

1.4.2 ~ (l.858-1918}, fu;S un.agudo observad~r, 

como se puede advertir en sus gráficas y en sus ensayos co

mo el "Antagonismo", "La euperordenaoión", "El papel. del. -

extraffo", "La ciudad moderna". 

Su teor!a es al.te.mente abstracta, estudia las for

mas de organización• social, con la comparación· de eituac:t.:o-. ' 

nea análogas diferentes del tiempo y del espacio. 

Decía que l.as ciencias social.es de su epoca ban• -

estudiado sol.o unos pocos tipos de relaciones recíprocas, 

entre ellas las econ6micas y les políticas, pero existen· 

infinidad de relaciones interaotive.s en: la sociedad tal.es 
.-J 

como las de mirarse el uno al otro, comer juntos, estar pre-• 

so y en la misma celda un ejemplo para nuestra. _tesis etc. 

Se podría estudiar al delincuente como ¿que tipo 

de interacciones tiene? tipos de conductas aprendida.e en au 

relaoi6n con otros delincuentes. 

1.4.3 GABRIEL TARDE (1843-l.904), sus libros mas -

importantes son•s "La oposición universal" (1897), "Las leyes¡ 
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de la imitación" (1890), "L6gica social" (1844); 

sociales" (1848). 

·La teoría eociológica de Tarde gira 

proceso de la imitación. 

Para Tarde unas personas son innovadoras· y 

imitadoras. 

Sobra el delito noe dice, loe factores 

nos son la felicidad o la infelicidad, de eatiefa.cción. o 

satisfacción en la difusión de necesidades 

"El incremento de la tasa de la cr1minslidad en eJ>.';> 

mundo moderno se debe" §/ 

l.- La quiebra de la tradicional moral cristiana. 

2.- Desarrollo en las clases mediae y be.ja de un 

deseo por avanzar, por superarse socia1mente, y por una gran 

demanda de lu~os y comodidades, esto lleva a la mob:l.lidad - · 

geográfica y a un debilita!llllento de claeee tradicionales 

que hay en la familia. 

3.- El ~xodo del campo a la ciudad. 
'' j ~ ; • 

·'.·',,~ 

4.- Formación: de subculturas desviadas,. con deb:l.11.;;','. 

·ta.miento en la moral. 
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Las clases superiores se oonviérten cada vez me

nos sei¡urae en e! mismas, como modelo para la conducta so

cial baoia las olseee inferiores. 

Nos dd una eoluoi6n, posible,, ls reunifioaci6n de 

loe lazos familiares. 

1.5. EMILIO DURKHEDl. (1858-19171) 

Su teoría este basada en loe hechos sociales, con

traria al individualismo. 

Loe hechos sociales para Durkheinr. "son ciertos mo

dos de obrar y de pensar, ejecutados repetidadamente, se 

cristalizan como patrones, diferencie.bles de los sucesos par

ticulares que los que loe reflejan, esos patrones, adquieren 

as! un cuerpo, una forma tangible, y constituyen una reali

dad por derecho propio" '1J 

Sus trabajos fundamentales se componen de: "El -

suicidio" (1897), "Representaciones colectivas e individua

les" ( 1899),. "Juicio e de realidad y juicios de valor" ( 1911). 

Nos dios que el delito es un hecho social el cual 

no puede abolirse por un simple acto de voluntad, y todas 

lee sociedades han tenido criminalidad por lo tanto el de

lito es una normalidad estadística. 
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Bl crimen no debe de rebasar ciertos límites, pe

de hecho el crimen ea normal afirma Durkheim·. 

Para el desarrollo de esta t.Seia, cabe citur que 

Durkheim utilizo.' el concepto de "Anemia" en 1893 en eue in

vestigaciones sobre le divioi6n· eooisl del trabajo, concepto 

de gran importancia pera lee futuras escuelas de ln aociolo

gia de la desviación que veremos mRe adelante. 

, "La anemia es un estado social oaraoterisado por 

un debilitamiento general de la oonoiencis colectiva, en el 

que se vuelven poco oleros loe fines del accionar¡ un esta

do de oontueidn ideológios" ~ 

Psr loe efectos metódologicoe de este trabajo ana

lizaremos ls teoría de le "Anemia" con·. respecto s l delito -

en el apartado correspondiente~ 

1.6 MAX WEBER. (1864-1920). 

Se dice que eu sociología ea una sociología com

prensiva, "ee un gigantesco esfuerzo por desentraBnr el pa

pel de la razón en J.a historia soci.al de.l hombre" '2f 

Noe dice que en le sociedad occidental, la bur

guea:!a ea la. protagonista del desarrollo· industrial C8pita

lieta y ee la portadora cultural. de .Sste proceso de rsciona

lizsoidn. 



Weber no oree en el dete:nninismo ecónomico de Marx,. 

en· el cual las fuerzas de producción· determinan los demi!s -

fenómenos sociales. 

Deduce que el capitalismo en general~ es un sis-. ,,,, 

tema de empresas lucrativas unidas por relacionee de mercado· 

Y se ha desarrollado históricamente en muchos lugares y en· 

diversos tiempos. 

La. diferencia del capitalismo comtempo:re.neo radi

ca en su csractsr racional. 

Ya que el capitalismo encarna al racionalismo de 

la época moderna. 

En. su libro "Etica protestante y el espir!tu del 

capitalismo", sostiene que el naoimiento del capitalismo -

maduro fue influenciado por la aparición de la ética protes

tante. 

Weber crea el concepto de "tipo ideal. puro''. lo -

utiliza en sus investigaciones. 

El tipo ideal puro es una concepción mental. esta 

formado por la exageración o acentuacióno de uno o mas 

observables en la realidad. 

.;¡ 
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Sobre l.as numerosas cl.asificaciones de tipos 

l.es se citan con frecuencia l.as siguienteet 

e) Gruno organizado, es una rel.aci.Sn social. en l.a. 

medida en que l.os individuos espec:!.ficoe e:recutan regul.ar

mente l.a :funci.Sn de imponer orden al. gru.po. 

b) Grupo territorial.mente organizado,es un grupo 

cuyo orden de gobienio se interese en un principio por l.e -

val.idez territorial., 

o·) Grupo imperectivamllnte coo:rdinado,es un grupo 

organizadm cuyos miembros eetdn, por vitud de su pertenencia·· 

al. grupo, sujetos al. ejercicio l.egítimo de un control. impe

ractivo. 

d) Grupo pol.ítico, es un grupo imperectivamente -

coordinado, su cuerpo administrativo mantiene el. orden den-· 

tro de una zona territorial. dada por l.a apl.icaci.Sn y l.a ame

naza de 1a fuerza f:!.eica para cumpl.ir eue .Srdenes, 

Dentro de esto.e tipos ideal.ea podemos dar1e un -

enfoque criminol..Sgico p.e. l.as pandil.l.ae,{grupo b), l.a mafia 

(grupo a), l.a pol.icia {grupo d) etc. 

Weber tambien nos hab1a sobre tres tipos de auto

ridads ·i.- El. tipo racional. 1ega1, 2.- La autoridad tredicio~ 

nal., 3.- Autoridad car~smática 
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Haciendo tambi6rr·un estudio muy importonte sobre 

l.as burocracias. 

l..7 Breve Resumen. 

Hemos hecho hasta aqu! un resumen y pequeffo anál.i

sis de l.as principal.es escuel.as sociol.6gicas. 

No no hemos detenido a dar una crítica s ninguna 

escuel.a antes mencionada, sino s6l.o mencionar sus principa~ 

l.es ideas puesto que esa no se l.a f'inal.idad de áate trabajo. 

Partiremos ahora a dar una eembl.anza de lo que se 

conoce como "Sooiol.og!a de l.a desviación" en Norte Am6rica 

y en Ital.ia como Sociol.og!a jur!dico-penal.. 

Empezaremos con l.oa "Enf'oguea multif'actorü•lea" -

donde se toma en cuenta ya como f'actores crimin6genoa a las 

caracter!stioaa "Biológicas y Sociopaicol6gioaa". 

A 6s11a escuel.a se l.e debe el. haber inioindo el. de

serrol.l.o teórico que considera l.aa condiciones sociales co

posibl.es causas del. comportamiento desviado. 

Pues con anterioridad en l.a l.l.amada escuela cl.~ei

oa del. comportamiento desviado, solo se tomaba como base del. 

delito l.oa f'actoree intr!naecoa e individual.ea.del. llamado 

delincuente, dado a que esta sobre l.a base de la ilustraoi&n 
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ee decir "Todos 1os hombree e iguales y racionales" podían 

por ell9, actuar responesblemente como individuos. 

Si de1inquían sol.o ere oul.pa de el.loe mismos y no 

de otros factores. 

Loe repreeentantee me.e importantes do la escuela 

ol.ásioa de l.a oriminol.ogía son Beocaria y Jeremias Bentham, 

Esta esouel.a l.e dá un val.or completamente negativo 

al.a desviación adjudi~ndol.e sol.o causas individuales· as~ 

desarrollo, 

En· oontrapoeición a la criminología olJsica l.e si

gue l.a criminología Biol.ógica-Poeitive, que f~e deearrol.l.a

da por el medico; italiano Cesar Lombroeo, tl»J'O BU origen en 

el. eigl.o XIX en el deearrol.l.o de l.ae ciencias noturulee así 

como a loe trabajos de Carlos Da.rwin, l.a escuela positivista 

se opuso a l.a"Libre vol.untad de l.a escuela clásica" con un 

rígido determinismo, el. cual. decía, "Los. hpmbres mol.deadoe 

por la biología y su medio social. son impulsados sin resis

tencia a sus aocionee, caen bajo diferentes tipos bio!Ógicoe, 

de los cuales cada uno revela una determinada tendencia inna

ta haoia l.a virtud o hacia el. vicio. 

El. matrimonio Norteamericano Glueck empezó por -

apartarse mee de l.a eeoueia biól.ogica positiva para derl.e -
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prioridad a ).as condiciones sociales respecto de la conducta. 

desviente. 

Como variables de la conducta desvie.nte preponen: ... 
..... 

. :, .. , ·~ .. 
a) Los rasgos blísicos y las propiedades caracteris..;· ·•·· 

tioas de los mismos criminalesr 

b) La vida fami1iar. 

o) La escuela. 

d) La organización del tiempo 1ibre. 

El enfoque biológico-positivo ve en e1 de!JVi.e.n'lt.e 

(crimina1), las causas de su comportamiento en las anterior

mente expuestas. 

Loa enfoques mu1tifactoria1es,, todavía contienen 

elementos individuales, sin embargo éstos se ext.ienden a ).a 

dimención social. 

E1 enfoque muJ.tifactoria1 no es una teoría, sino 

le renuncia a ).a b~squeda de una teoría, dado que se redu

cen aquellos factores que se asocian fáci1mente con el com

portamiento desviado en el sentido de que lo malo causa lo 

mal.o. 



Pare un mejor desarrollo de esta téeiá 

a el concepto de desviación social. 

Nace en loe Eet~doe Unidos ante la necesidad 

definir y comprender de manera unitaria una serie de 

menos que anteriormente se analiESban por separado Y' 

eol:Ídn denominarse "problema.e de la sociedad". 

Actualmente el concepto de desviación social ee 

objeto de discusión, sobre todo en relación a este maroo 

teórico Y' en referencia tan"tlo a eu u'bilidad en el ~mbito de. 

la desviación empírica como a sus implicaciones p~ctico

políticae, en un momento en que se esta elaborando un nuevo 

enfoque del problema de la desviación social y-· de la ne~esi_;..; 

dad de una visión distinta de los deeviantes. 

Además el termino desviación. social poeée por lo : 

menos en apariencia una connotación de neutralidad, que los 

t6rminos históricamente precedentes como anormal, inmoral, 

mnlo, etc, no te',"íen. 

Siempre se há hecho una distinción entre conductas 

criminales Y' conductas desvientes. 

"Las conductas criminales son las que violan loe 

códigos penales de cualquier sistema social" • ..1.Q/ 
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El conoepto de desviación social es mucho mes 

amplio' no sólo aba.rea la criminalid~d sino también lee 

enfermedades mentales y en e! conductas no conformietee, -

Michel Poucauit le dJÍ u,n nuevo enfoque a todas estas teorías 

en "Vigilar y Castigar, 1975". 

La criminología en Norteam6rioa ea pRrte integran

te de los estudios sobre la desviación social, en pnrte - -

porque en Estados Unidos los criminólogos tienen una forma

ción predominantemente sociológica y no jurÍdico-legal como 

en Italia; por lo tanto, suelen tomar en cuenta numerosos y 

variados parámetros cuando ee enfrentan al problelDA de la 

criminalidad genera1mente considerada como una caracterís

tica de la conducta, y no sólo una cuestión de definición -

legal, se toma en cuenta además, ia relación entre crimina

lidad y otras manifestaciones de. desviación social, 

El enfoque sociológico de le criminalidad es, de 

origen positivista y se remonta a los estudios de los Fran

ceses Querelet y Guerrit, pare adoptar una configuración -

típica IUIÍB tarde en la obra de Durkheim. 

La base de éste enfoque es la identificaci6n entre 

sistema social dominante y la sociedad en su conjunto, ya 

que isa normas legales y eooielee no son otra cose que ia 

manifestación a distintos niveles de le institucionalización, 

de una misma moral comdn. 
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La primera etapa de ~ste enfoque es la correctiva, 

dirige claramente su aru!lieia en f'unci6n de la soluci6n de 

los problemas planteados por los fen6menos de la desviaci6n 

sooial, se les denomina problemas sociales o aspectos de la 

desorgenizaci6n social. 

Se investigan sus causas on f'unci6n de proponer 

remedios por lo tanto se pasan por alto los aspectos parti

culares de los fen6menos, no importando tanto la formtt con

creta en que se manifiestan, ni en el significado ~ue tienen 

para los protagonistas (los actores), o para el ambiente 

especifico de que forman parte como en el hecho de que, por 

no respetar ciertas normas sociales, sean juzgados nocivos 

para la sociedad en eu conjunto y, por ende, ser eliminados, 

lexoluidos). 

La perspectiva oorreotivs quiere remedios prd'ctiooe, 

como le intervenci6n de agencias y organismos gubeniamentales 

destinados a le soluci6n de éstos problemas. 

Desviaci6n social como conducta que discrepa del 

t~rmino medio de conductas comúnes, es decir desviaci6n - -

social como anormalidad estadística. 

Entonces desviente es todo soto que se opnrte de 

une normalidad considerada como el promedio de las conduc

tas de una deter:ninada sociedad, resulte poco ~til ésta - -

definici6n pues pasa por alto algunos aspectos del fen6meno-
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de la desviaci6n social, pues desviaci6n social 

la excepci6n estadística, sino que tiene adem!l'.e una 

taci6n de menos bueno, menos deseable, o de peligroso y 

nocivo, la frecuencia no puede ser tomada como !ndioe 

conformidad. 

Otra definici6n seria la desviaci6n social como . :·:'~ 

comportamiento gue viola las reglas normativas, las inten-

cionee o expectativas de loa sisteinea sociales y por lo - -· 

tanto tienen connotaciones negativas. 

En asta definici6n se introduce.un tármino de re

ferencia "la norma" y una actitud valorativa, se pretende -

afirmar que por lo general se entiende por conducta deavian

te no a6lo la conducta que se aparta de las normas, sino.

aquella que tiene connotaciones negativas y que se coneide~' 

ra peligrosa o nociva. 

El otro tipo de conducta anticonformista puede 

ocasionar SHncionee positivas, como en el caso del genio o 

del santo. 

Todo 8Cto desviente comporta la violación de lae

reglas sociales que eet8blecen la conducta,ln conducta de 

loe integr.t.ntes de un sistema social. 

La verdadera desviación social, diefuncional -

respecto al sistema en que se produce, consistiría en el 

abandono o en ln impugnación del propio rol. 
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1.8 TEORIAS DE LA SOCIOLOGIA DE LA DESVIACION' 

ANTECEDENTES: 

Dentro de loe arroe 1890 a 1920 ae produce lo que, 

se oonooe como la gran 1nmigraoi6n de gente de Europa a loa" '.;,' 

Estados Unidos. ' 

Se desarrolla una gran industria, formándose loe 

primeros monopolios y las organizaciones de ce:n'Ícter sindical~ 

"La filoe6fie de Kant se adecda bien pues repre

senta un compromiso entre el idealismo y el materialismo. 

·11,1 

"La tarea de la sociología ee investi81'r a la -

sociedad de le misma manera. en que otras ciencias investi

'gBn la naturaleza, para poder intervenir sobre 1e misma" 1J.I 

Surge la llamada escuele de 6hicago en,la Univer-• 

eidad de dicha ciudad. 

Uno de loa problemas sociales mee estudiados en 

la tasa de criminalidad, la incidencia de lee enfermedadee

mentalee, del suicidio y del ~lcoholiemo; pues ~sos son los 

obstáculos que la sociedad debe derribar si desea progresar. 
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La escue1a de Ch:l.cago há centrado sus investiga

ciones a 1os prob1emas vinculados con la dificu1tad de adap

tación a1 urbanismo y a1 creciente industria1iemo. 

"Lo antisocial se define por 1a no participación 

en e1 proceso produotivo, entendido en términos estricta

mente individue1ietas" ~ 

Más tarde surge el concepto de desviación sooia1 

orientado a la recuperación de 1os grupos no productivos, 

asignándo1es una :función ~ sea pasiva o activa, en e1 -

proceso productivo, considerado el.enfermo como e1emento 

necesurio para 1a supervivencia de1 médico, y a1 de1incuen

te pera 1a supervivencia de 1a po1icia, ubogadoe, etc. 

A iste nive1 e1 concepto más usua1 es el de 

in&daptado, 1e inadaptación este determinada en esencia por 

1e necesidad de 1e sociedad organizad~. 11/ 

Lo pato1ógico es 1o que se opone a1 :funcionamiento 

del aparato po1itico dominante y no ee define en términos 

eetad!etiooe o estructure1es. 

1.8.1 E SUTHERLAND Y LJ\ TEORIA DE LA ASOCIACION 

DIFERENCIADA. 

La teoría de 1a asociación diferenciada explica 

1a conducta crim1na1 como conducta eubcu1tura1. 
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Se le encuentra formulada orgánicamente por 

primera vez en la tercera edici6n (1939), de "Los principios 

de criminología" de Sutherland. 12/ 

Es un típico representante de la criminología nor

teamericann, estudia solo a las conductas que violan los 

sistemas penales. 

Las premisas en que se basa esta teoría sons 

l.- La conducta criminal se aprende en el sentido 

negativo; esto contradice a las teorías que afirman que la 

conducta criminal es hereditaria. 

2.- La conducta criminal as aprehende en interac

ci6n con otras personas en el proceso de la comunicaci6n. 

3.- La. parte principal de la aprehenei6n de la 

conducta criminal se produce en el interior de grupos for

mados por relaciones interpersonales estrechas. 

4.- Cuando la conducta criminal es aprehendida 

dicha aprehenai6n incluye: 

a) Las técnicas del crimen. 

b) La específica cans.lizaoi6n de motivaciones, -

impulsos, racionalizaciones, actitudes. 



5,- La dirección eepeoífioa de motivaciones e im

pulsos se aprehende a través de una cierta evaluación de los 

códigos legales. 

6.- Un individuo se convierte en delincuente a -

causa de un exceso de definiciones favorables a la violación 

de la ley, respecto a las definiciones desfavorables a la 

violación de la misma, 

El principio btfsico de la asociación diferenciada 

es que un individuo se convierte en criminal en razón de loe 

contactos oon modelos criminales o en· razón del aislamiento 

respecto a modelos anticriminales, 

7.- Lee nsociaoiones diferenciadas pueden variar, 

en frecuencia, duración, intensidad, 

8.- El proceso de aprendizaje de la conducta cri

minal se da a través de la asociación oon modelos criminalee 

y antioriminalee. 

9,- Si bien 1e conducta criminal es une manifeste

oión de necesidades y valoree genera.lee, puesto que la con

ducta no criminal es tambien una manifestación de lee mis

mas necesidades y valoree, una de lee explicaciones mas 

acertadas sobre la tasa de la criminalidad ee en gran par

te que el crimen se debe a la "Desorganización social", el 
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término 'Deeorganiza.ci6n social' no resulta plenamente. 

tiefactorio y sería preferible sustituirlo por el 

'Organiza.ci6n social diferenciada' "l§/ 

1.8.2 TEORIA DE LA INTEGRACION. 

L03 ESTRUCTURAL-P'UNCIONALISTAS. 

La teoría de la integración pone de relieve las : 

funciones de perpetuación y persistenoia deeempei1ada por la 

inculturación, la educaci6n, la conformidad con las normas,· 

tcm~ndo en cuenta que una sociedad esta constituida sobre 

consenso de los.valores impuestos por la misma sociedad. 

Merton R.K. Escribe un ensayo "Estructura Social. 

y Anomie"(l938), donde nos dice "Nuestro primer propósito es 

descubrir como algunas estructuras sociales ejercen· una pre-.:· 

si6n definida sobre las personas en la sociedad para. que s.i-, 

ga.n una conducta conformista, no porque el ser humano esté 

compuesto tendencias biológicas diferentes, sino porque - -

reaccionan de manera normal a le situación social en que se 

encuentra" n/ 

Merton determina doe elementos fundamente.les cons

titutivos del eistems social en su conjunto: 

a) La estructure cultural. 



b) La eetructuni social formada por loe estatue -

(derechos), y las conductas de rol correspondientes (obli

gaciones). 

En 1a estructuni cultural se pueden disti.ngv.ir -

dos tipos de valores instituoionalizndos, metas o espini.

ciones y los medios (normas legitimas para lograr las metas), 

LE\s sociedades deben de mantener un equilibrio -

entre las metas y normas institucionalizadas, 

"Si algunos individuos no pueden a1oanzar dic!la 

meta por estar en desventaja, habrá una meta sustitutiva de 

aquella mas importante, si ésto no se cumpla, se producirá 

la conducta aberni.nte" 1§1 

Merton nos dice sobre la conducta desviante "La -

conducta anómala puede considerarse desde el punto de vista 

sociológico como un sÍntoma de disociación entre 1as cultu

ni.1mente prescritas y los caminos socialmente estructurales 

para llegar a dicl1as aspiraciones" l!lf 

El mismo autor entiende por Anomia, "La situación 

donde se verifica una disociación entre loa valoree finales 

y los valores instrwrrenta1es, cuando la exaltación del fin 

desmoraliza, y se d~ entonces una sociedad donde se propone 

con fuerza una l!lllts cu1tura1 y en donde el relieve conferido 

a la misma oscurece los medios legítimos para a1csnzar1s; -



de.do a que 1a sociedad impone metas oul.tura1es o de ~xito~ 
~ 

Propone un esquema de las adaptaciones :l.ndividua1es, 

(tipos de reaooi6n mas o menos d\lradere.s)s 

MOOOS DE ADAHACION. METAS CULTURALES. MEDIOS Hfll&')g~IONA.: 

l.- Conformidad. + + 

2.- Innovación. + 

3.- Ritua1iemo. + 

4·.- Retraillliento. 

5.- Rebe1i6n·. 

El primer tipo (conformista), trata de 1ogre.r la 

meta por medios legítimos, (institucionalizados). 

El tipo innovador,acepta iae metas culture.les illl

puestae por la sociedad, pero dll poco énfasis a 1os medios 

1egítimoe para 1ograr dichas metas, utilizando m~todos ai

tarnativoe desvientes. 

En· el ritualismo se reducen o ea abandonan le.e 
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metas ou1tura1es a favor de 1a conservaci6n de 1os medios -

instituciona1izados. 

En e1 retraimiento se recb.azatl! tanto 1as metas 

cu1tura1es como los medios instituciona1izados, sucede una 

retirada. 

En 1a rebe1i6n, éste tipo se co1oca fuera y en 

oposici6n a 1a estructura socia1 vigente aspire. y busca una 

nueva estructura socia1, modificada profundamente. 

Merton define como An6mica "La situación socia1 

en donde se da una disociaci6n entra 1as metas cu1turs1es 

y 1os medíos 1eg!timos socia1mente estructurados" gy' 

Merton 11ama a in teor!a de 1a "Anomia", una 

teoría de a1cnnce intermedio; nace de 1a genera1izaci6n 

emp!rica en base a datos re1ativos y a dmbitos conceptusi-· 

mente 1imitados. 

Las teor!as de a1cance intermedio encajan en una 

teoría mas tota11zadora. 

Una teoría de a1cance intermedio es 1a que se ocu

pa de un prob1ema bien de11mitado, según hip6tesis preoisas, 

y que contribuye a aumentar e1 grado de genera1izací6n teóri

ca de 1a ciencia socia1. 

,· 
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En ].a teor!a de l.a Anomias 

a) El. campo de anál.ieie sel.imita al. eatudio.de 

conducta deeviante. 

b) La hip6tea1a es que l.a conducta deaviante ea -

vincu1a a un cierto ¡p.'0.do de Anomia. 

c) La rel.aci6n entre adaptaciones deaviantea y

Ancmia constituye un aporte al. estudio de l.oa mecanismos 

del. equil.ibrio del. sistema considere.do r-al. mismo tiempo 

de eua procesos de .. cambio. 

l..8.3 LEMERT Y EL "CONFLICTO DE ROLES" 

En ].a teoría de .La Anomia de Merton• ea dit'ícii. 

separar l.os val.orea final.ea de l.os va.Lores inet~ental.ea, 

pues l.oa fines pueden1 cambiar así como l.oa medios no aon'

eternoa. 

Donde rol. se define siempre rígidamen1le en loa 

térm:linoa de una poaici6n social. cuyas coordenadas se insertan 

armónicamente en el. proceso social. gl.obal.. 

Pues el. individuo no es l.ibre en su adaptaci6n en 

rel.aci6n a un sistema de val.orea coherenire, ·aino que eat€·~ 

impl.icado en una serie de rel.aciones asociativas, pwta en -
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la sociedad hay asociaciones o grupos portadores cedo uno -

de las regles propias y valoree específicos; a veces opues

tos loe de un grupo con respecto de otro. p.e. círculo de -

intelectuales, de Abogados, Ingenieros, Sindicatos, etd, Le 

mert le nombra e 6ete modelo de lo social Pluralismo Neotec

nol&gi:co. 

l.8.4 WALTER B. MIT.I.ER Y "0UI/1'URA DE LAS CLASES 

INFERIORES". 

Walter, encuentra en lee clases inferiores un sis

tema cultural aut6nomo, que no es el de le clase medie, ni 

el de lee subculturas delictivas, que elaboran el suyo en -

condiciones de Anomie y en relaci6n y en contraste con los 

valoree de la clase media, relacionados con un conjunto de 

intereses situaciones ambientales y problemas cotidianos -

auton6mos. 

Dentro de 6ete complejo medio ambiento la conduc

ta del individuo perteneciente e lee clases inferiores es 

desviente: 

a) cuando al seguir ciertas normAe culturfllee con

cernientes a modelos de vida propios de lA clase inferior se 

enfrentan con determinadas normas legales, 

b) En situaciones en que son pooibles soluciones 

alternativas del mismo problema, la solución contrastante -

con le ley se demuestre menos costosa y de venta ja inmediata. 



33 

Ea decir por ejemplo wia sociedad prohibe el men

digar y lo tipifica como delito,un miembro de laa olaaea in

feriores tiene como costumbre el pedir limosna, su conducta 

se convierte en deavian1te. 

J..8.5 TEORIA DE LOS VALORES SUETERRANEOS. 

Sykea y ldetza, deducen que los delincuentes no son 

todos antagónicos respecto a los valores de la sociedad de 

la cual forman parte, sino mas bien con frecuencia los com

parten, como lo demuestra el uso de técnicas de neutraliza

ción y racionalización. 

Muchas veces en la delincuencia juvenil hay wia -

serie de valores como el amor por la aventura, por el peli

gro, el desprecio por la monotonía cotidiana, la ambición -

del dinero para gastarlo inmediatamente. 

Estos valoree no son tomados en cu.ente dedo a que 

son "valores subterráneos", valores que se propagan entre -

los jóvenes adolescentes que según éstos autores son par1te 

de la clase ociosa (leiaure-alBaa), la élite que consume sin 

producir m 

1.8'-.& TEORIA DE LAS SUBCULTURAS. 

Cohen nos dice que la delinouencia juvenil es sub

cul tural, gratuita, maligna y destrutiva, robar por el placer 



de robar independientemente de la ganancia Y' provecho, e6lo 

por el prestigio que ee le atribuye (valor y audacia). 

"La aubcu~tura delj_ncuente toma eua normas de la 

cultura circundante, pero las invierta; su conducta ea ju.e

ta segdn loa principios comúnes que rigen su: subcultura." gll 

Otra característica es el hedonismo inmediato, la 

bdaqueda de placer Y' el espíritu de grupo. 

Milton Yinguer distingue entre subcultura y con

tra cultura. 

"La subcultura esta formada por las normas tradi

cionales de una subsociedsd resultante de la modalidad, en 

la medida en que esta se lleva a grupos de distinto origen 

medio a integrar a una comunidad cuyo aislamiento impide la 

aeimilaci6n completa. 

La contracultura es el resultado de la toma de -

conciencia de un grupo involucrado en una situación frus

trante y conflictiva, que elabora un sistema propio de nor

mas en contraste con el dominante. ~ 

Cloward y Ohlin determinan tres tipos de subcultu

ras delincuentes: 
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"l..- La extorsi6n y. otros medios il.egal.es ·para. -

procurt!rse dinero. 

2.- La eubcul.tura confl.ictiva, es un tipo de 

banda en que predomina el. recurso a 1.a viol.encia como :r:orma. · 

de 1.ograr un estatue. 

3.- La subcul.tura abstencionista un tipo de banda 

que se caracteriza particul.srmente por el. consumo de drogas. 

Esta 11ltima se da con 1.a condici6n de dobl.e fraca

so, el. toxic6mano por 1.o regul.ar tiene un pasado de del.in

cuente pero fracas6 en su intento de crearse un estatue con 

medios il.egítimos y tambien con medios 1.egítimos" -12J 

Una crítica e 1.a teoría de 1.ae eubcul.turas sería 

1.a definici6n de el.ases inferiores como diferenciada de 1.a_ 

el.ase trabe ja dora. 

Estudia a 1.as clases inferiores en torno de J.a 

clase media de manera que las subculturas delincuentes son 

estudiadas casi exclusivamente en relaci6n a temas de la 

cultúra dominante. 

Respecto de 1.a clase trabajadora (proletariado) 

hay quienes afirman que tiene autonomía propia, pues en el.1.a 

se origina no solo la respuesta aberrante, sino tambi~n 1.a 

no conformista incluso puede o 1.1.ega a formar una contra

cultura (el Marxismo). 
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1,8.7 LA TEORIA ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA. 

La premisa de ~eta teoría ea que "la estructura 

de la sociedad está constituida por modelos de cultura nOI'

mativoe, institucionalizados a nivel de sistema social e· 1n

ternalizadoe en la personalidad mediante proceso de educacidn 

y eocializacidn. E2J 

"El sistema, es un sistema de acción, se def'ine -

como orientado en relacidn n una determinado situacidn, - -

constituida por un conjunto de obj~toa físicos, ·sociales y 

culturales que tiene relevancia motivacional para el sujeto 

agente" n.J 

Dicha acción está subordinada a la posibilidad de 

obtener gratif'icaciones y evitar Bl'ncionee; la socializacidn 

es un medio por el cual se perpetúa el sistema, es aprender 

cualquier orientacidn que tenga eignif'icancie funcional, 

La accidn social tiene loe aiguientea elementos: 

a) El actor 

b) El acto 

c) La eituacidn 

El acto tiene por definición un fin, es decir una 

eituacidn futuro. hacia la cual orienta. 
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La si tuaci6n puede analizarse en base n dos tipos 

de slementost 

l.- Los elementos sobre los cuales el actor no -

tiene posibilidad de control, (las condiciones de la acoi6n·). 

2.- Aquellos sobre los cuales tiene control, (los 

medios de la acci6n) 

En el enfoque estructural-funcionalista, el des

viente es el inadaptado, yr el origen de la inadnptaci6n es 

psicol6gico, y debe buscarse en una falta de socializaci6n 

que bá estructurado su personalidad. 

Todo desviente es un enfermo ante le sociedad, un 

anormal que tiene que ser curadot es decir, socializado. 

La desviaoi6n social es la categoría que compren

de todas aquellas conductas que de alguna manera obstaculi

zan el :funcionamiento arm6nico del sistema de comunioaoi6n, 

basado en expectativas normativas compartidas, cuyo origen 

se determina en una deficiencia de f'uncionamiento de la per

sonalidad, segun ésta teoría. 

1.8.8 LA SOCIOLOGIA DEL CONFI.ICTO Y LA DESVIACION 

~-
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Para Lewis Coser, representante de lata escuela, 

"el crimen y la conducta desviünte no siempre son disfun -

cionalee para el grupo, la desviaci6n lleva a una mayor 

cohesión moral y 6tica en torno a las normas violadas y a la 

redifinición de las mismas, pues definir lo malo implica -

definir tsmbi6n lo bueno". 

El acto desviante sefiala con más claridad loe 

límites de la conducta lícito y por lo ti!n:to el rechazo co-,. 

lectivo del desviante contribuye a consolidar la unidad del 

grupo. 

Coser distingue la desviación social innovadora. de 

la desviación social criminal. 

La desviación social innovadora. actúa para toda 

la colectividad, y el criminal persigue sus propios objeti-

voe. 

"Simmel nos dice que el conflicto es una forma de. 

socialización, pues para el mantenimiento de un grupo ea 

necesario tanto el consenso como el oonflicto" ~ 

En las sociedades de movilidad social vertical, 

se dá la jerarquía social, la hostilidad hacia loe diversos 

estratos se mezcla con una fuerte atracción hacia aquellos 

que están mas alto en la jerarquía social. 
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"El conflicto ea un medio para descargar la ten• 

si6n antes que alcance un nivel peligroso para la estabili-. 

dad del sistema" 

El conflicto puede ser realista o no 

primero sería un medio para lograr un fin que 

nido el conflicto se desvanece¡ en el segundo caso son ia· 

nW.nifestaci6n de impulsos agresivos racionalizados hacia 

un objeto como en el racismo. 

Los sistemas de estratificaci6n en la sociedad -

contemporánea se basan en las hostilidades manejadas dentro 

de límites bien definidos y antagonismos recíprocos • 

. La identidad del grupo se mantiene gracias al con

flicto con otros grupos pues se reafirma la identidad. 

El conflicto es aquí visto como rivalidad entre 

grupos. 

Loe sistemas sociales proporcionan instituciones 

especifícas que canalizan los sentimientos agresivos y hos

tilidades como "valvulas de seguridad". 

Una funci6n positiva del conflicto sería cuando 

se hace necesaria la correcci6n o creaci6n de leyes, pu~s 

el conflicto que se desarrolla en una situaci6n normativa-

mente determinada act~ como incentivo para el estableci.miem-:.:· · · 

to de nuevas normas, ademas ln sociedad toma conciencia de 
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las leyes antes descuidadas. 

Con respecto de las instituciones frente al con

flicto, tete pUede ser disf'uncional cuando existe poca o 

nu1a tolerancia e institucionalizaci6n del conflicto; cuan

do el conflicto amenaza con la destrucci6n y ateca lo base 

conseneual de un sistema social, esto es originado por la 

rigidez en las estructuras. 

1.8.9 DESVIACION SOCIAL Y CRIMINALIZACION. 

Austin Turk nos dice que una persona ea valorada 

favorable como desfavorablemente, no en base e su conducta 

afectiva, sino en base a las reacciones de loe demÁs o a 

sus percepciones de &1 como ofensor o no ofensor. 

El proceso de estigmatizar y de esignaci6n de esta

tus es. lo crimina.lizaci6n hecha por autoridades políticas; 

le criminalidad ea un "estatua", no una conduota loa cri

minales son un grupo de individuos definidos por no cientí

ficos con propoeitos no científicos. 

La criminalizaci6n, hacerse criminal, por desig

naci6n de las autoridades, es distinto que desarrollar una 

conducta criminal. 
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"Existe, una releci6n· entre senci6n, discriminación, 

criminalización y violación de normas; por lo tanto, decir 

que la criminalización es adecricidn de estatus, implica 

que la conducta de aquellos que definen y traten a otros 

como criminales no es casual, si no que es una respuesta el 

fracaso de los otros, al encarar expectativas, "se defienden 

normas~, no fantas!as o caprichos" 11/ 

Turk usa la noci6n de autoridad y de élite dominan

te para explicar la legalización y legitimación de normas -

culturales. 

Turk hacehincapi~, no sobre la conducta criminal 

de individuos sospechosos, arrestados y detenidos, sino por 

el proceso conflictual en que algunas personas son definidas 

com·o crimirw1ee" 

Lo mas significativo de esta linea de pensamiento 

ea· que el concepto de conducta desviente es tomado como un 

instrumento y arma en el conflicto mismo del que se sirven 

loe mee poderosos frente e los menos poderosos del sistema. 

1.8.10 TEORIA DEL ETIQUETAMIENTO (LABELLING APPR~ 

~}. 

Dentler y Erikson, introduce la noción; en parte 

ya mencionada por Durkheim "Los grupos tienden a inducir, 
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a sostener y a permitir la conducta desviante, p.a. la 

desviación social como conducta creada por el grupo en tan

to le es funcional". W 

Decir que un grupo induce a la conducta desviente 

es afirmar que mientras atraviese los estadios primarios de 

desarrollo y organización del d'mbito de conducta de sus miem-, 

bros, un grupo tenderd' a definir la conducta de ciertos - -

miembros como desvientes. 

Lemert, E.M, define a la desviación social como 

una conducta que viola les normas del grupo, "una conducta 

diferente que en un cierto periodo es desaprobada" )J/ 

Distingue tres tipos de desviación: 

a) Individual. 

b) Situacional 

c) Sistemática 

Les formas de desaprobación de le conducta desvim-: 

te vun desde las multas, a la segregación del ofensor; el 

desviente se encuentra en un estatus ambiguo, d~bil o ilegal 

y se convierte en objeto de explotación. 

Así el desviente permite la existencia de otros 

roles como el de la policía, sicólogos, abogados, jueces, 

etc, 
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1.8.11 DESVIACION SOCIAL COMO ATRIBUCION 

DE ESTATUS 

J.Kitsuse, lleva a los extremos a Lemert, la teoría 

de la conducta desviante debe ser reformulada, teniendo pre

sente cuáles conductas son definidas como desviantes por un 

grupo, y como éstas definiciones estdn ligadas a ciertas 

reacciones sociales que lleven a le discriminación en rela

ción a algunas persones. 

La desviación social es en late contexto, "Un pro

ceso por el cual los miembros de un grupo, comunidad o so

ciedad, interpreten le conducta como desviente, definen a -

las personas que se comporten así como un cierto tipo de -

desviantee, les asignan. el tratamiento que se considera apro

piado para teles desviaciones" l.1f 

La desviaci6n soci&l, pare Kitsuse, no es una con

ducta de rol, como pera los funoionalistes incluido Lemert 

sino sobre todo atribución de estatue, remite le identifi

ceci6n social a lee sanciones de poder. 

Otro autor Howard Becker tambien nos seflala el 

aspecto eminentemente político y no neutral del concepto de 

desviación social y del proceso de atrib-~ci6n de estatus, e 

ciertos individuos 12/ 

Relacione la desviación social con los aspectos 
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que orean 1a regia vio1ada, 1oe criterios de atribuoi6n son 

criterios de poder, 1ae reg1as son oreadas en interés de 

ciertos grupos. 

A1 reepect<l> nos dice qu'B e1 proceso inherente a ).a 

identificaoi6n de 1os deeviantes es eeencia1mente po1ítioo, 

en 1a medida en· que 1a conducta discriminada es 1a que vio1a 

1as reg1as dominantes,. insiste en que 1os ap1ioadores de 1as 

reg1as están interesados,, para ia misma continuidad de su 

trabajo, en que ias reg1as sean vio1adas y por 1o tanto, en

cuentran 1ss condiciones para que ésto se verifique. 

1.8\.12 DESVIACION SOCIAL Y- LA NUEVA IZQUIERDA 

Taabién se 1e conoce como sooio1og!a radica1 o 

orimino1ogía crítica {Ta;r1or Ian, waiton pau1, Young Jook); 

busca una crítica metodo16gioa de 1as orrientes tradioiona-

1es pera un estudio de 1o socis1. 

Se dá una definioi6n de1 oonf1ioto en términos 

revo1uoionarios y 1a desviación eocia1 adquiere un signifi

cado muY distinto; se introduce termino1og!a marxista ai -

que sus conceptos. 

Este movimiento po1!tico-cu1tura1 se sitúa cada -

vez mas como portavoz de 1as demandas radica1es que surgen 

de1 universo creciente de 1os exc1uídos y de 1os marginados; 

y ae pide un cambio aocia1 de tipo anarco-socia1ieta. 

·~ 
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Se dá una nagaci6n da legitimidad a las definicio

nes del sistema, junto con el rechazo de juzgar de acuerdo 

a las reglas que impone el sistema. 

Se trata de modificar las estructuras de la clase 

dominante, la nueva izquierda trata de orientar las conduc

tas deaviantaa hacia objetivos colectivos y mas decididamen

te políticos. 

Cada vez y con mayor frecuencia los detenidos se 

definen as! mismos como presos políticos, y en la pri!ctica 

son tratados como tales por el sistema. 

La criminología crítica nos dice que las teorías 

burguesas sirven solo de control y dominaci6n para las víc

timas de la explotaci6n, los pobres del "tercer mundo, y los 

jÓvenos; la soluci6n del crimen que nos dan es la transfor

maci6n revolucionaria de la sociedad capitalista. 

Sin embargo no analizan los sistemas penitencia

rios de los paises socialistas ni los Índices de criminali

dad no los medios de control social del Estado Totalitario. 

1.8.13 LOS ETNOMETODOLOGOS. 

Afirman que la sociedad es creada continuamente 

por las actividades de los miembros, (retroalimentaci6n cul- -... 

tural), no por las causas y las oonsecuenciae de éstas - -
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actividades, 

El ser humano como un producto final de loa pro

cesos de socialización. 

"El mundo tal y como lo concebimos lo vemos aai 

porque aei fue que noe lo explicaron desde niños, el ser 

hume.no ee perceptor" 1.§1 el mundo ee percibido de igual 

forma por medio del concenso social. 

La respuesta social a la desviación actua sobre

todo, a su identificación, "el proceso de rotulación" - -

(le.belling) 

El mundo de loa etnometodólogoa ea totalmente -

ahistórico, sus generalizaciones empíricas ee refieren im

plícitamente a toda. cultura, y la situación inmediata no se 

analiza en referencia a le.e otras que la han precedido, sino 

en cuanto n creación momentánea de loe actores que partici

pan en la misma. 

El tratamiento del desviante no se interesa por 

lae caueae o en las consecuencias de loe actos cometidos por 

el propio desviante. 

Da énfasis sobra reglas ocultas, (cntegoriaa in

concientea), sobre el estudio de lo obvio de 1a vida. coti

diana que permite que surjan modelos de interacción no -
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directamente emergentes de la situación, 

"La realidad social pera los etnometod6logos es 

une creación del lenguaje y la conducta desviente es estm·.

dieda precisamente desde el punto de vista de como se llega, 

en una determinada ei tu.ación, a definirla oomo tal" ;rJj .• 

1.8,14 RECAPITULACION 

La mayor!a de la literatura acerca de eociolog!a 

de la deeviaoi&n, y lee teorías mas contemporáneas nos 

hablan sobre el termino "paradigma" nos remontaremos a su 

creador Thomee S, Kuhn en su libro "La estructure de las -

revoluciones científicas pare tratar de comprender lo mas' 

exacto posible éste término, tan manejado en la actualidad,. 

Actualmente en loe campos cient!ficos es mas oo~ 

rrecto decir "Paradigma que hipÓteeis" _).§/ 

Kuhn llama paradigma a una teoría dominante, 

Popper llama paradigma a un programa de investigación, un 

modo de explicación• que algunos cient:Íf'icos consideren tan 

satisfactorio que exigen su general aceptación, 

Kuhn divide a la ciencia en "normal" y "extre.ol'

dinaria", la normal es la que hace la mayor:Íe de científi

cos, la mas conocida de acuerdo el paradigma imperante en 

la aotualidad, le ciencia extraordinaria es cuando ol. -
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paradigma vigente ee ·atacado y ref'utado; cuando verdadera

mente ee causa una revoluci6n en el ambiente científico no 

en el sentido marxista sino en el sentido epietemol~gico, 

una ruptura en lae teorías del conocimiento. 

Popper nos dice que una teoría debe ser defendida 

con cierto dogmatismo, de modo que no ee le deje fuere de 

combate antee de que ee hayan explorado todos eus recursos, 

es por ello que tratamos de dar una e!nteeis en el capítulo 

precedente de la mayoría de las teorías acerca de la desvia

ci6n social no tratando de descartar a ninguna antes de tiem

po. 

La te'sis de Kuhn sobre el término paradigma se· pull

de sintetizar en éstos puntoe1 

l.- El paradigma monopoliza el pensamiento cientí

fico, no tolera rivales, cuando el científico empieza a - -

juguetear con Ufü paradigma rival, entonces el nuevo paradig

ma ya esta muerto para ál. 

2.- Entre el fin del reinado de un paradigmn so

bre la mente del científico y el comienzo del reinado de 

otro paradigma solo hay un breve lap.so el cien1dfico solo 

abandona un paradigma para adoptar otro. 

).- Un paradigma nuevo es incompatible con el 

paredígma que sustituye. 



4.- El cambio que he.ce el científico sobre un para

digma nuevo por uno viejo se he.ce ri{pido y decisivo, la 

transici6n no se he.ce paso a paso. 

5.- Una vez inventado el nuevo paradigma se puede 

llevar bastante tiempo ganar la aceptaci6n general. 

Kuhn emplea el t~rmino paradigma en no menos de 

veintidn sentidost 1.- Como logro científico universalmente 

reconocido, 2.- Como un mito, 3.- Como une filosofía o con.e

te1aci6n de cuestiones, 4.- Como un libro de texto, u obra 

cl¿sica, 5.- Como una tradición, 6.- Como una rea1ize.ci611' -

cientÍfica, 7 .- Como una analog:Ca, 8 .- Como una especulaci6n, 

metaf!sica acertado., 9.- Como un hecho de jurisprudencia en 

derecho coon1n, 10.- Como una fuente de herramientas (concep

tuales e inetrumentales), 11.- Como un ejemplo típico, 12.

Como un plan o un tipo de instrumentación, 13.- Como una -

baraja con anomalías, 14 .- Como una f!Íbrica de má'quinas -

herramientes, 15.- Como una figura gestdltica, 16.- Como un 

conjunto de instituciones políticas, 17.- Como un standard, 

18.- Como un principio organizador, 19.- Como un punto de 

vista epistemológico general, 20,- Como un nuevo modo de ver, 

21.- Como algo que define una anche. zona de la realidad. 

Baratta nos habla sobre el paradigma imperante en 

la criminología actual. 12/ 
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E1 paradigma de 1e. "De:f'ense. socia1", pues todo " ... 

nuestro derecho pena1 se 'be.s!l. en dicho paradigmÉl 1a · soÓie:_:. 

dad se debe de de:f'ender de le conducta desviente (de1 c:r:'imi

na1), de la desorganizaoi6n socia1 en bene:f'ioio de l.a mayo-.. 

ria. 

Los modoe que toma 1s desorganización socia1 son 

de diversa intensidad y extenci6n: 

a) Desmoro1izaci6n, inmors1idad, indiscip1ina; 

conductas individua1es indeseab1es. 

b) Delincuencia; afecta valores socia1es y requiere· 

c) Motines; cuando en espacio coincide en muchos 

individuos 1e oposición a 1as normas instituciona1es. 

d) Paro, hue1ga, boicot; cuando ciertos sectores 

se niegan a rea1izar el pape1 que 1es corresponde en loe 

diversos niveles de participación instituciona1. 

Lo anterior es estudiado en 1os capitu1os, primero, 

segundo y tercero de esta té'sis. 

e) Agresión, 1ucha armada, sabotaje; cuando se -

11ega a atacar y buscar ia destrucción de personas y bienes 

-
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f) Revo1uci6n; cuando se busca la destrucci6n• dÉL 

loe polos en la interscci6n·. 

Las teorías de la deevisci6n social se puede divi

dir en las dos escuelas mas importantes, en la teor!a de 1a .· 

•Anomia" y lo teor!a del "Etiquetamiento" (enfoque enoaei-" 

11ador). 

La teoria de la Anomia se puede comprender dentro 

del estructural funcionalismo. 

Pues la teoría de le Anomia, parte de la idea de 

que en todas 1ae sociedades existe el comportamiento desvia

do; pues el comportamiento desviado es un fen&meno universal 

su base teó'rico cient!fica es el rscior..aliemo crítico. 

Durkheim es el precursor de esta escuela, se basa 

esta teoría en la investigeci6n empírica, tomando a. la so

ciedad como un conjunto de sistema. 

El estructurslismo sera analizado en el cap!tu1o 

siguiente con mucho mayor amplitud. 

Teoría del Etiquetamiento (labelling aproach), -

surge de la escuela de Chicego, su mátodo no es estandari

zado, sino se basa en la observaci6n y en estudio de caeos 

concretos. 
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Utiliza basta oier1to sentido le llamada fenomeno

logía, eeta teor!a ee concentra en la eiuaoión concreta de 

la acción y oomprenei6n intuitiva. 

El interaooioniemo simb61ico apoya eeta teor!a con: 

lae eiguientee .premieas1 

1.- El hombre no solo vive dentro de la naturaleza 

eino tambien en torno a un mundo simbólico, y puede ser in

citado a la acción a trav~e de símbolos, como de estÍmulos 

ffeioos. 

"El hombre emplea la palabra hablada o escrita pa

ra expresar el significado de lo que desea trasmitir. Su len

guaje está lleno de e:lmbolos•• .1}/ 

2.- El significado de las cosas depende de la in

teracción social. 

3.- El significado· de roles y normas no es fijo, 

se d~ en la interacción dentro de un proceso de definición 

y redifinición, en el interaocionismo simbólico la realidad 

ea concebida como una conetrucci6n social, se utiliza el -

mátodo del como frente al del por qué. 

En este cuadro se pueden resumir a groeeo modo -

las diferencias de metodologías utilizadas en la investiga~ 

ción de le desviaci6n social. 

.., 
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ENFOQUE ENCASILLADOR 
(Labelling aproach). 

a) Racionalismo cr{tioo. 

b) Enf'oque Estructural 
funcional. 

c) InvestigacicSn social 
empiríca. 

II.- CRIMINOLOGIA. 

2,1 ANTECEDENTES: 

a) Fenomenología. 

b) Interacoioniemo 
simbcSlico, 

c) Etnometodología, 

La criminología como ciencia, dedicada al estudio 

del delito y del delincuente fue una creacicSn Europea, y -

croncretamente italiana, 

"Algunos tratadistas af'irman que se puede hablar 

de criminología a partir de las primeras dácadae del siglo 

XIX, aunque Luis Jimánee de Ael1a nos dice que tiene su 

orf'gen en la publicación de caeos cálebree penales a media

dos del siglo XVIII" ~ 

"Pero realmente como ciencia, surge en la~ áltimae 

dácadae del siglo pasado en Italia, con la escuele positivis

ta y concretamente con la obra de Lombroso, "El hombre de

lincuente" publicada en 1876" ~ 
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Las crisis que sacudfan al capitalismo del siglo 

pasado, la actividad de los sindicatos, los temores de gue

rra, el incremento de la pobreza y otros problemas sociales 

de -Europa, exigían una ciencia que fuese etectiva para el 

control de la sociedad y para mantener el orden, para mu

chos estos problemas eran un regreso a estadi6s anteriores 

y s6lo la nueva ciencia criminol6gica era capaz de impedir 

una regresi6n. 

Nace la sociología con Comte, la sicología y la 

antropología pero hacía falta una ciencia que abordara el 

problema delictivo de una manera independiente, 

El na.cimiento de la antropología criminal fue una 

reacci6n dentro de las ciencias penales contra el individua

lismo fruto del siglo JCVJ;LI ya que esta rema la antropología 

criminal nos dice que el hombre no ea culpable de sus actos, 

pues había causas de las cuales al individuo no tenia con-

trol y que otros deberían• de ocuparse de él, pues se quería 1· 

suplantar el individualismo por el determinismo, 

Se cona':l.deraba que el hombre podía influir en el 

hombre mismo al igual que lo hacia en la naturaleza, pues ei 

delincuente aeg11n el positivismo, tenía una tendencia malva

da innata, 

2.2 Después de este breve resumen sobre el orfgen 
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de 1a criminolog{a pasaremos a dar las definiciones mas - -

importantes de la criminología. 

Pera Rafael Garofalo "la criminología es 1.a cien

cia del delito" W 

Quintillano Saldaña ea su obra "Nueva criminología" 

nos dice que es la ciencia del crimen o estudio científioo· 

de la criminalidad, sus causas y medios pera combatirlos !ti/ 

Constancio Bernaldo de Quiroz, la define: "Es la 

ciencia que se ocupa de estudiar al delincuente en todos sus· 

aspectos" 46/ 

Abrehamsen, la define, "La criminología es la in

vestigaci6n que a traváe de la etiología del delito, y la 

filosofía del delito, busca tratar o curar al delincuente Y' 

prevenir las conductee delictivas" !íJ.I 

Cuello Ca16n, para ~1 "La criminología es el con

junto do conocimientoe relativos al delito como fen6meno -

individual y social" ~ 

Hurwitz, nos dice que la criminología "Es la cien

cia que investiga empíricamente los factores individuales y 

sociales que fundamentan la oonducta criminal, así como la 

fen6menologia del crimen" ~ 



·Merquiaet, nos de la definición de que la crimi

nología "Es el estudio del crimen, considerado como fenóme

no individual y social, de sua causas y de su prevención" 

221 

~. opine que la criminología consiste "en la 

aplicación de la Antropología diferencial al estudio de los 

faotores criminógenos de origen biológico, fisiológico, si

cológico y social, y en la búsqueda de sus bases racionales 

en que apoyar la profilaxis del crimen y la regeneración del 

criminal" .21/ 

Tabio Evelio, nos dice "Entendemos por criminolo

gía a una ciencia casual explicativa, que estudia al crimen 

desde un ángulo muy amplio" ~ 

Bonger, dice "Criminología es la. ciencia que tiene 

por objeto el e$tudio del fenómeno llamado criminalidad en 

toda eu extensión" .2,;y' 

Hans Groas y Ernet Seelig, representantes de la 

eecuala austríaca conciben al crimen como "Une conducta si

cocorpórea y culposa de un hombre, que por ser contraria a 

la sociedad está jurídicamente prohibida y amenazada con 

·une pena donde el crimen es objeto de dos cienciasi 

a) La criminología. 

b) El,derecho criminal. 
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Durkheim, nos dice "llamamos delito a todo acto 

castigado y hacemos del delito así definido el objeto de una 

dioiplina especial" .22/ 

Gttppinger Rana, la define "como una ciencia empí

rica e interdisoiplinaria" 2§/ 

Olivera Diaz, opina que la criminología "Es una 

disoiplina que a la vez que explica y estudia las causas de 

+a conducta delictiva y peligrosa, estudia tambi6n la per

sonalidad del delincuente" 21/ 

Rosa del Olmo en su obra "America Latina y su cri

minología, "la define como "El ~rea del conocimiento que se 

ocupa del control social individue.l y colectivo de aquellos 

que podrían llamarse los resistentes a la disciplina. del 

sistema. 2!/ 

Rodriguez Manzanera la define "como una ciencia 

síntetica, caaw;1l explicativa, natural y cultural de las 

conductas antisociales" 22/ 

Etimol6gicamente criminología deriva del latin 

crimen-criminis y del griego logoa tratado. 

Lopez Rey divide a la criminología eni 
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l.- La criminolog!a oientifica "Conjunto de cono

cimientos, teor!aa, reaultadoa y métodos que se refieren a 

la criminalidad como fen6meno individual y social, al delin

cuente, a la v!ctima, a la sociedad en parte y. en: cierta -

medida al sistema penal. 

2.- Criminolog!c aplicada, mecanismos de reaooi6n 

y de control social. 

3.- Criminología acad:mica, esta constituida por 

la siatematizaci6n de los conocimientos pera efectos didác

ticos. 

4.- Criminología analitica ·"Su finalidad ea deter

minar si las otras criminolog!aa y la politica cumplen su 

cometido" §SJ/ 

Rodriguez M. nos dice que el objeto de estudio de 

la criminolog!a son las conductas antiaocisles. 

Enti:ndase por conducta antisocial todo aquel com

portamiento que atenta contra el bien comiSn {bien connín ea 

lo que es bueno pera W10 y para todos), el delito se dife

rencia de la conducta antisocial porque el delito es la -

acción u omisión que castigan las leyes penales, siendo'que 

existen conductas antisociales que no estan tipificadas en 

ningun co"digo penal. 
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2.3 PRECURSORES DE LA CRIMINOLOGIA ( 

"TOMAS MORO {1478-1535), Inglés, escribe un libro;·• 

titula do "Utopia", publicado en 151.6, Utopia es un pa{s que · 

no existe pero todo es ideal en dicho pa.{s imaginario. 

En su libro van insertas dos ideas criminol.Sgicas. 

importantes, el delito es producido por factores eoón6micos 

y la guerra, y el estado debe de combatir el del.ito. 

JOHN HOWARD {1726-1790), en 1576 ea capturado por 

piratas en donde es encarcel.ado en Brest, Francia, es l.ibs

rado y regresa e Inglaterra, se queda con l.a inquietud de , 
les prisiones y viaja 50,000 mil.l.as estudiando caroe1es, 

deja un estudio sobre l.aa prisiones de Ingl.aterra, Gales,. 

Europa; Bernal de Quiros lo llama "Informe sobre la geogra

fia del dolor. 

JEREMIAS BENTHAM {1748-1832), escribe una obra -

titulada el "Penoptico" referente a la arquitectura de una 

cárcel circul.ar con una torre en medio pera la vigil.ancia, 

que estudiaremos mas detal.ladamente adelante. 

CESAR BECCARIA (l.778-1797), Ital.iano, produjo un 

l.ibro 11amsdo "De los del.i tos y de l.aa penas" en l. 763-64 



Donde analiza los delitos las penas y critica lo 

injusto e inhWDAno de la ley penal de su ~poca. 

MONTESgUIE (ChRrles de Secondat, Baron de), (1689-

1755), Escribe un libro en 1748 "El esp{ritu de las leyes" 

donde ee propone la idea de independi2.Br el poder judicial, 

le abolici6n de penas imftilea y la tortura. 

VOLTAIRE (1694-1778), Estuvo preocupado por la - • 

problemá'tica penal desde 1772, realiz6 escritos en contra 

del eiatema penitenciario de su época. 

~ (1743-1793), realiz6 un plnn de legielaci6n 

criminal en 1780. 

JUAN JACOBO ROUSSOU (1712-1778), en su discurso 

"Sobre el origen de la desigualdad de loa hombrea", (1755), 

reconoce dos formas de deaigu.aldsd, la natural o fÍeica y 

la social o pol{tica. 

En el "Contrato social" (1762), nos dice que el 

hombre se asocia en un pacto a·ocial para vivir en arro.on!a, 

pero el delincuente viola el pacto social, ateca al derecho 

socia~, es un rebelde y traidor a la patria, el Estado lo 

castiga mas como enemigo que como ciudadano, exponiendo 

tembien que el hombre es bueno por naturale2.B y qua la so

ciedad lo corrompe. 
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··"· ... 

Tl!OMAS HOBBES (l.558-1.679), escribe un l.ibro "EÍ - ·. 

Leviattn" donde propone que el. hombre es el l.obo del. hombre,. 

l.o contrario de Roussee.u, y el Leviatán un mostruo (El. Estado) 

que domina el hombre. 

CEBAR LOMB~OSO (l.835-1.909), Italiano nace COll' el. 

antropol.ogía Criminal. (1876), trata de dar una definici6n 

integral. del hombre delincuente. 

En l.878 funda su cruso de Psiquistria y Antropoló

g:(a Criminal. 

ENRICO FERRY, es alumno de Lombroso en l.877 presen

ta eu tésie donde trata de demostrar que libre albedrÍo ea 

una ficci6n, y que debe sustituirse la responsabilidad - -

moral por una responsabilidad social. 

Publicn "Nuevos horizontes", en 1872 hace un es

tudio sobre la pena "Socil'lismo y Criminalidad". 

RAFt,EL GAROFALO (1851-1.934), forma la escuel.s p~· 
sitivs con Lombroso y Ferry, en l.878 publica "Estudios recien

tes sobre penalidad", en l.880 "Criterio positivo de l.a pena

lidad" en 1885 su obra maestra "Criminología". 

2. 4 COMPONENTES DE M CRDHNOLOGIA. 
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La crimino1og!a como ciencia interdiscip1inaria 

esta· compuesta de varias einteeia: 

1.- Antropo1og!a Crimino16gice 

2.- Biología Crimino1ogíca 

3.- Peico1og!a Crimino16gica. 

4.- Sooio1og!o_ Crimino16gica, que es 1a que estamos 

estudiando 

5.- Crimina1Íetica. 

6.- Victimo1ogía 

7.- Peno1og!a, que también hacemos un aná'1ieie. 

No hacemos un ané1ieis deta11ado de cada una 

por respetar espacio metodo16gico. 

III LAS PRISIONES. 

3.1 Breve historia 

ORIGENES: 

La priei6n como verdadera pena fue casi descono

cida en e1 antiguo derecho, emp1e~ndoee principa1mente pare 

mantener seguros a los procesados durante 1a inetrucci6n· 

del proceso. 

Aunque existen ciertos antecedentes de su utili

zaci6n como medida represiva ya en la época romana. 
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"La primera prisión en Roma comienza oon e.que.l · 

~rbol donde se ata al prisionero mientras se prepare. para 

la ejecución o se ls hace un juicio" §]/ 

Le. primera prisión la funda Tulio Ostillo, el - -

tercero de los reyes romanos entre 670 e. 620 A.C. 

Aneo marcio la amplía y se le conoce como cdrcel 

Letonia. 

Apio Cleudio, construye la Aegunda cárcel: se -

llamará Claudina, a la tercera cárcel (387 A.C.) se le llamó' 

la Mamertina. 

Después del siglo XIV el edificio fue convertido 

en Iglesia pues la leyenda dice que San Pedro estuvo ahí -

preso. 

LA PRISION COMO MEDIDA REPRESIVA 

En la sociedad feudal existía la cárcel preventiva 

o le. cárcel por deudas pero no como pena autónoma ordinaria. 

§Y 

Dado a que la sociedad feudal tenía un carácter 

teocrático, una posible génesis del confine.miento pudo .haber 

sido el derecho c~n6nico penal, cuando un monje medieval -
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cometía infraccion~s religiosas, cumpJ.!a una penitencia en 

una. celda, para enmendarlo. 

El objetivo principal de esta pena era el arrepen

timiento, y se fundaba en la gravedad de la culpa y no en la 

peligrosidad del individuo. 

INGLATERRA Y EUROPA SIGLOS XV Y XVI. 

' Con el cercamiento de lns tierras pera la or!a de 

ovejas en Inglaterra, la diaoluci6n de los monasterios, loa 

cambios en los métodos de labranza y la inef!ciencia del 

modo de producci6n feudal, produjo la gran expulsi6n de ia

bradores de la tierra en los siglos XV y XVI en Inglaterra 

y posteriormente en toda Europa occidental'· 

Los campesinos de las tierras expropiadas para el 

pastoreo y los que viv!sn en loe terrenos que bab!en sido 

propiedad de la Iglesia católica, (yn que la reforma protee- · 

tante quit6 terrenos a la Iglesia cat6lica feudal), se queda

ron sin los medios de subsistencia, y empezaron a convertirse 

en mendigos, salteadores y vagubundoa. 

Para fines del siglo XV y XVI se dictaron en - -

Europa occidental una serie de leyes persiguiendo.·a sangre 

y fuego el vagabundaje. 
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En Inglaterra esta legislación comenzó bajo el -

reinado de Enrique VIII, 1530. 

Ejemplos de ello son loe siguientes: 

"Loe mendigos, viejos e inca:pe.citadoe para el tra

ba.jo deberdn proveerse ·de licencia para mendisar, para loe 

vagabundos jovenes y fuertes, tendrán azotes y reclusión" ~ 

Eduard~ VI en 1547, algo semejante; Ordena que si 

alguien se niega a trabajar ee le asigne como esclavo a la 

persona que lo denuncie. 

La reina Isabel en 1752 da un· edicto "Loe mendigos 

sin• licenc·ia y mayores de 14 a!loe serán azotados sin· mise

ricordia y marcados en la oreja izquierda, en caso de rein>

cidencia loe mayores de 18 y que nadie quiera tomarlos a st1 

servicio por dos aifos, serán ahorcados" §2/ 

En francia se dictaron leyes parecidas, "Deepu~e 

de ser violentamente expropiados y expulsados de sus tierras 

y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos cam

pesinos, mediante leyes grotescamente terroristas, a fuerza 

de palos,. de marcee a fu~go y de tormentos, en la disciplina 

que exigía el trabajo asalariado" §§/ 

Surge entonces la primera prisión donde se utili

za 1e fuerza de traba.jo de los presos. 
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En 1539 los Magistrados de la ciudad de Amsterdam 

decidieron fundar una cuso de trabajo, tras varias discusi~ 

nee se inaugur6 en 1596, en un antiguo convento, toma como 

nombre Rasp-Huis" §]/ 

La instituci6n tenía base celular, pero en cada 

celda había varios detenidos, se trabajaba en las celdas o 

en el gran patio. 

El trabajo consistia en tallar madera traída de 

America para obtener colorantes para los hilos. 

"En las ciudades de la liga Anseática surgieron 

casas de correcci6n en Lubeck y Bremenn (1613), Hamburgo 

(1622), Danzing (1630), en Suiza (1614), Basilea (1616), 

Briburgo (1617). 

La finalidad de estos instituciones era aprovechar 

la mano de obra mientras que tambien se capacitaba a los -

detenidos en los nuevos trabajos de la industria naciente. 

Más sin embargo las carceles en Francia surgieron 

para suprimir la mendicidad y no para dar trabRjo a loe -

detenidos. 

Los siglos nII',y· nIII fueron· creando poco a -

poco la primera forma de prisi6n moderna, su antecedente 

bien puede ser la cesa de correcci6n manufacturera. 



67 

En Potuga.1 y Bspaffa casi no existen instituciones 

de este tipo. 

3.2 PERIODOS DE LA PRISION. 

E1ias Neuman, numera custro periodos: 

1.- Primer periodo, anterior a la sanción priva

tiva de la libertad, el encierro del reo es para su ulterior 

;juzgamiento. 

2.- Periodo de exp1otaci6n, el reo es visto como 

fuerza de trabajo. 

3.- Periodo correccionalista y moralizador, encar

nado en las instituciones del siglo XVIII y XIX~ 

4.- Periodo de la readaptaci6n social o resocia1i

zaci6n, sobre la base de individualiza.ci6n de la pena. 

Pasaremos ahora a estudiar los diferentes sistemas 

penitenciarios. 

3.3 SISTEMAS PENITENCIARIOS. 

SISTEMA CELULAR. 

A través de la historia ha tenido varias formas,. · 

·-., .... ;, 

~·· .· 



los calabozos, subterráneos de la inquisici6n, los plomos 

de Venecia, los oubliettes franceses, la hoya de los casti

llos eapañolss, el agujero de la priei6n de Alcatree, las 

celdas de perros de De.chau, o el apando en México" 

Dicho sistema fue adoptado por le iglesia cat6li

ca desde tiempos remotos. 

Algunos ejemplos son, el concilio Benecdictino de ~ 

Aix-la Chepelle en el año 817 se adoptó. 

El hospicio de San Felipe Neri, en e]. siglo XVI, 

en Pensilvania \'lilJ.ian Penn fue eJ. creador de una coJ.onia, 

con ~islamiento tota]. y celdas individual.es, algunos deteni

dos con lecturas restringidas, anonimato y ninguna visita. 

En México eJ. decreto del 7 de octubre de. J.848 

ordena pare J.ns corceles nacionales un sistema celular pri

mitico. 

SISTEMA CARTUJO. 

La orden cartujo fundada en el año de 1804 por 

San Bruno, los miembros se dedicaban a la meditaci6n y ore

ci6n con trabajos simples, hacen votos de pobreza, humildad 

y siJ.encio, practicando dura penitencia y prolongados ayunos; 

Dormían en celdas individwlee, ].as cuales tenian-
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en algunos casos su propia huerta. 

El concilio de Bt!iziers, en 1266 determinó' que los 

condenado~ por jurisdicciones ecleciásticas fueran sometidos 

a aislamiento nocturno, con trabajo y ejercicios diurnos en 

estricto silencio. 

Algunos ejemp¡os son: El llospicio de San Miguel -

(1704), la cá'rcel de Gante (1775), donde por primera vez se 

hace una clasificaci6n de loe celincuentes menores, eepara

ci6n de mujeres, adultos y ni~os, babia atenci6n mt!idica, -

trabajo educativo, disciplina sin crueldad. 

SISTEMA AUBURN 

En 1776 s~ aprueba una ley. para construir dos pri

siones, una en Nueva York y la otra en Albani, solo conetru

yendose la de Nueva York. 

Las care.cteristicae son: Se clasificaba a los 

reclusos en tres clases: 

a) Los. mas empedernidos a un sistema celular abso-

luto. 

b) Los intermedios, tres días de aislamiento abso

luto y el resto de la semana trabajo colectivo. 

c)·Delincuentes jovenes y menos peligrosos traba

jaban durante toda la semana, pero en la noche aislamiento 

para evitar promiscuidad. 
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SISTEMA PROGRESIVOS. 

MONTESINOS. 

Manuel Molina fue su creador, las características 

principales son: 1.- Disciplina militar, .2.- Trabajo abundan

te, 3.- Inetruco:ión muy completa, 4.- Excelente alimentación 

e higiene, 5.- Existencia de "cabos de vara", 6.- Fué la -

primer oe'rcel en tener imprenta, 7.- El ré'gimen es progresi

vo teniendo los siguientes periodos: a) Hierros, se le ponen 

cadenas según la pena que deba purgar, b) De la Brigada de 

depósito, en el que aún encadenados son sometidos a loe tra

bajos más rudos y desagradables, sin tener ningun privilegio, 

o) Del trabajo, el reo ped(a permiso de aprender un oficio, 

de serle concedido pasaba a talleres y obtenia beneficios -

como poder fumar, tener algun dinero, etc, d) Periodo de las 

duras pruebas, que se una semilibertsd condicionada, donde 

se realizaban trabajos y encargos del exterior, fue el des

cubrimiento mas notable de Montesinos. 

MARK SISTEM. 

Fuá' fundado por Alexander Maconichie, miembro de 

la Marina Real Inglesa, en 1840, en la isla de Australia. 

Se mandaba a ose panel a los incorregibles y con

sistia en medir la duración de la pena por una suma de tra

bajo y buena conducta impuestB al condenado. 
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La cantida de trebajo se media con unos vales,· a 

cierta cantidad el reo podÍa comprar su libertad en caso de· 

no trabajar o indisciplinas perd{a vales, se introduce 1a· 

indeterminaci6n de la pena, pues la duración de 1a pena· - '''

depende del trabajo acumulado y del tipo de conducta.de1 reo. 

SISTEMA IRLANDES. 

Fué utiliza.do por Sir Walter Crofton hay un perio

do intermedio entre prisión común y libertad condicional, 

Las etapas de este sistema son: a)Celular ais1a

miento nocturno, b) Similar al cartujo, con trabajo en comdn 

y regla de silencio, intennedio o de autocontrol, c) Libertad 

condicional a 1a buena conducta del reo, 

SISTE:ll!AS ESPECIALES. 

Los Borstal, fundado por Evelin Ruggles Brise en 

1901, es ~ refonnatorio para menores reincidentes entre -

loa 16 y 21 años de edad, 

Le.a carRcterfsticas principales son: l.- Sentencia 

no menor de nueve meses ni mayor de tres affos. 2.- Selección 

rigurosísima, 3.- Diferenciación de establecimientos pare 

nonnales, deficientes peligrosos, rurales, 4.- Existencia 

de grados; a) Ordinario dure tres meses, es un periodo de 

observación en el que no hay visitas, b) Intermedio, 

• .. ",1 
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dividido en dos periodos de tres meses se va a permitir tener 

comunicación con los demás, c) Probatorio, con lectura diaria, 

juego en campo exterior, d) Especial, ya hay mas libertad 

se puede fumar, se forman clubs, 5.- No existen ya uniformes, 

EL REFORMATORIO 

Hay antecedentes Europeos, pero puede decirse que 

se funda en la isla de Randal, Nueva York en 1825. 

Sus caracter{sticas soni 1.- Sólo delincuentes 

jovenes ingresan de 16 a 30 añoe, 2.- Eran condenas locales 

o federales, 3.- El t/rmino de le pene_es relativamente -

indefinido (varia entre un mÍnimo y un ma"ximo legal), 4.

El mriximo de internos es de 800, 5,- Es una prisión de alta 

seguridad, 6.- Se somete al individuo a examen mádico, t~c

nico, psíquico, 7.- Se da. instrucción de oficio !DBnuales, 

8.- Se clasifica en tres categorias a los reos, a) Tercers

categoris, vestidos de rojo y encadenados, son los reinci-

• dentes o que se quisieron t'ugar, b) la segunde •en la cual 

ya no hay cadenas y son manejados por personas de la primera 

categoría, c) Primera categoria llevan uniforme militar, 

tienen grados y un rágimen militar, 9,- Hay una etapa de 

liberación condicional, 10.- Loe reos tenian participaoi6n 

en el gobierno de la prisión, 

3,4 EVOLUCION DE LA PENA. 
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Penología es el estudio de los diversos medios.de 

represi6n Y. prevención del delito (Pena y medidas de seguri

dad), de sus m~todos de aplicación y de la actuaci6n Pos

Penitenciarie, entendiendo por reprimir; Contener, refrenar, 

moderar. 

Pare. Ferri la pena bá pasado por cinco etapas: 

Primera etapa.- En la cual vamos a encontrar el 

Etspecto simplemente de la pena "Venganza privada", no babÍa 

limites, cada quien se desquitaba como podía, la primera -

limitación fue la "Ley de Talión" (ojo por ojo y diente por 

diente), en la cual solo se puede retribuir al sujeto con 

un mel identico al que osusó. 

Segunda etapa.- En que la pena tiene unmpecto re

ligioso se da el derecho a castigar a los sacerdotes, en las 

sociedades primitivas e los brujos, hechiceros, mas que al 

poder civil. 

Tercera etapa.- En que la pena tiene un :fundamento 

~tico; en est" etapa le pena tiene el sentido de castigar y 

moralizar al delincuente, siempre tomando la pena como un 

ejemplo. 

Principia por imponerse la "venganza p~blica", en 

que para les faltas mas graves se hace necesaria le inter

vención del Estado, acaparando la acci6n penal, absorbiendo 

mayor nfunero de conductas punibles, hasta que el Estado -

poco a poco logra un monopolio de la pene pues se considera 

de inter6s público, y no privado, el que un criminal sea -

justamente castigado. 
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Surge as{ el paradigma de la "defensa social" en· 

la que el Estado protege a la sociedad de los desvientes_, 

Cuarta etapa.- Ferri la denomina Etico-JurÍdica, 

porque no solamente tiene los aspectos 6ticos, sino va a -

intervenir el interés del mundo jurÍdioo (Escuela cl~sica -

del derecho penal), 

Quinta etapa.- Ser!a una etapa social de la pena 

(Escuela positiva), en el cual el delincuente es considerado 

como un "enfermo social" mas que como delincuente. 

Se equipara al delincuente y al enfermo mental, se 

encierra al loco y al delincuente se lea áÍsla, se les estu

dia, se lea disciplina y vigila como analizaremos mas adelan

te con la tesis de Michel Fouceult. 

DEFINICION DE LA PALABRA PENA: 

La etimología de lb. pLüabra pena ('\'l:OLV), indica -

que es el resultado de un acto social cometido, 

"La pena es tradicionalmente, el castigo impuesto 

por la autoridad legítima al que bá comeñido una :falta o 

delito, implica tambien cuidado, sufrimiento, a:fliccidn, 

dolor" §§/ 

Alfonso de Castro Nufies (1605-1670), la dsfin!a 

como "la IJ'lSidn que inflinge un daño a~ que la sufre, o por 

lo menos que de suyo puede inflingirlo, impuesta o contraída 

por un pecado propio y pasado" §5Z/ 
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Castellanos Tena, la considera como el castigo· le

galmente impuesto por el Estado al delincuente para consel:'-·· 

var el orden jur{dico" 12/ 

Novoa Monreal, Nos dice que "Es un mal jurídico 

conminado por la ley a todos los ciudadanos e in:f.'l.ingido a 

aquellos que delinquen, como retribuc:!.6n del delito, y el 

fin es evita.r hechos delictuosos" ']]/ 

Von Lizt, la define "Ea el mal que el juez penal 

inflinge al delincuente a causa del delito, para expresar la. 

reprobación social al acto y al actor" 'J.21 

Viera, la considera como "LB medida que priva de 

un bien jurídico; determinada en la ley, impuesta por el -

Estado por medio de los organos Jurisdiccionales competentes 

al cu.lpsble de una infracción penal" 'J.)/ 

Sebastian Soler, opina "Es un mal amenazado pri

mero y luego impuesto al violador de un precepto legal, como 

retribución de un bien jurídico, y cuyo fin es evitar el -

delito" W 

La moyoria de las definiciones se poarian englobar 

dentro de la teoría del etiquetamiento, pues por medio .de 

una sentencia judicial se declara culpable al delincuente 

sujetándolo a una pena, tambiin las definiciones manejan -
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el paradigma de la defensa social. 

Pasaremos e analizar la llamada cr{eis de la pri-
~ 

ei6n, en la. sociedad contemporanea. 

3.5 CRISIS DB LA PRISION. 

Morrie nos dice que la prisión es en la pra'ctica, 

el poder ~ltimo que el Estado democrtítico, ejerce sobre un 

ciudadano¡ y sin embargo carecemos de una jurisprudencia 

sobre la pena de prisión" 12/ 

Por lo regular la mayoría de los paises ocultan 

eu sistema penitenciario, loe mismos ciudadanos de cualquier 

pe!e guardan silencio bacia las ctrcelee de su ciudad al -

igual que con loe manicomios como si con esas actitudes - -

dejara de haber delincuentes y locos. 

Jung nombraba a e'sta forma de actuar ocultar 

nuestra propia "Sombra", "Cuando el individuo bace una in

tento para ver su sombra, se da cuenta y a veces se aver

güenza de cualidAdee e impulsos que niega en e{ mismo ••• 

la sombre es el ledo oscuro de nuestra personalidad y en 

lugar de enfrentarnos con nuestros defectos los proyectamos 

en los demás. 12/ 

Las ciudades y los individuos ocultan la parte -
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oscura (las ca'rceles y manicomios), muy dif{cilmente un tu

rista visitarti la cárcel de la ciudad que quiere conocer. 

El problema de las c~rceles deber!a de tratarse en 

forma abierta en todos los paises pues solo aei tomarían• loe 

individuos conciencia de este grave problema no negándolo • 

. Problemas more.lee acerca de la prisi6n1 

"La mayoria de les personas privadas de la libertad 

que estefn en prisión preventiva, ee trota de procesados en 

espera de sentencia, •• dichas personas son inocentes -

basta que se compruebe lo contrario (teoricamente), sin - -

embargo sus derechos, son seriamente limitados en la mayoria 

de loe casos son mezclados con delincuentes sentenciados" J.21 

Hay personas que siguen privadas de su libertad 

por no poder pagar su fianza por el juez. 

Actualmente la prisi6n sigue cumpliendo una funci6n 

moral, la conciencia social exige castigo de la falta come

tida. 

La concepoi6n penitenciaria moderna intenta por 

medio de la prisión dar un tratamiento reeducetivo con el 

fin de rehabilitar socialmente al delincuente. 

A ciencia cierta la verdad ee que teoricamente no 

se han decidido sobre cual o cuales son los fines de la pena-
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privativa de la libertad. 

Algunos piensan que del;>e de servir de castigo a1 

delincuente, otros que su fin ea reformar al infractor, y 

loa que quieren dar un tratamiento al delincuente similar al 

que se de en los manicomios. 

"La investigaci6n criminologíca sobre la prisi6n 

há versado sobre estos puntos: a) Biología de la prisi6n, 

b) Su caracter criminÓgeno, c) La comunidAd penitenciaria, 

d) La eficacin sobre los métodos del tratamiento" 1!}/ 

La prisi6n tambien a sido muchas veces escenario de 

brutalidades, violencia y conflictos raciales. 

Tambien acarrea la llamada prisionali~ci6n o ins

tituoionali·zaci6n, (en las penas largas mas frecuentemente), 

que consiste en una rigidés, rutina y monotonía que conlleva 

a actividades y comportamientos especiales, que llevan a una 

dif{cil incorporuci6n del individuo a la sociedad. 

Desde el punto de vista econ6mico las penas de -

corta duraci6n acarreen un costo enorme, ptrdida del empleo 

del reo, separaci6n de la familia, la probabilidad de que 

aprenda mas conductas criminales. 
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61~ 
~¡\}.\?i. 

El profesor Quiros Cusr6n A. en su investigaci611' 

"El costo social del delito", hace un cálculo de lo que. -

cuesta, la conservaci6n ds edificios, equipo y mobiliario, 

sueldos al personal penitenciario etc, para el delito de 

homicidio se calculó un costo de .S 5,613,00 pesos ll!.N. en 

el ario de 1967 •. ]!2/ 

"Entonces, tambi:n la econom!a milita contra el 

penitenciarismo y ¿como olvidar en esta relaci6n de obsta

culoe a los intereses creados, a la corrupci6n, al burocra- .. 

tiemo? ~ 

Norvel Morris, da unos principios rectores para 

tomar la decisión de encarcelar al individuo. 

l.- Parquedad, debe de imponerse la sanci6n menoe 

restrictiva (punitiva) que sea necesaria para alcanzar pro

p6sitos sociales definidos, 

2.- Peligrosidad, la predicción de criminalidad 

:f'utura debe descartarse como base para la determinación de 

que el reo debe de ser encarcelado, 

3.- Merecimiento, no debe de qplicarse ninguna 

sanci6n mayor que la que merece el último delito o serie de 

delitos por cuyo motivo se esta juzgando el acusado. 

4.- Declaraci6n de culpabilidad por un fallo judi-. 

·cial o confesión aceptable respecto de un delito para el oual-



80 

la priai6n se encuentra estipulada lagislativemente. 

Se dan alternativas para tratar de resolver la crÍ

sia da la prisi6n. 

Reformista, como la de Morris que sostiene la d~

aeparici6n de una parte del sistema actual penitenciario, 

sosteniendo tambien la de mantener ciertas instituciones 

para los criminales más violentos y peligrosos. 

La postura redioal que propone lB desaparioi6n de 

le cárcel de aqui a una o dos generaciones. 

3.6 EL DELITO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL. 

"El delito como fentmeno social, surge por prime

ra vez al organizarse el Estado, cu=do loa hombres estable

cen las normas cuya violeci6n constituye lo que se llama de

lito"!!:!/ 

El punto de viste social del delito lo vimos en -

las teorías sociologicas más importantes sobre la desviaci6n-, 

se dará por ello, s~lo un estracto. 

La. criminología estudia lee conductas entisocislea 

en esta connotaci6n se ve el carácter social de las conduc

tas antisociales y del delito, pues no se puede dar el deli

to sin sociedad que lo tipifique como tal, 
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Dado a que el Estado tipifica a el delito por me

dio del Derecho, el delito pasa a ser un fenómeno eooio-ju

r!dioo-pe~l. 

En este contexto se estudia a las instituciones ;r 

estructuras sociales, que tengan relación con el delito, 

Se toma en ouerita loe factores externos (eociale~) 
y no internos (Biologiooe o pe{quioos) de le conducta orimi-

nai. 

Le. postura mas radical serfa la marxista por su -

caraoter revoluoionar.1.6 apoyado en el determinismo eoontmico, 

Presentaremos a continuación a grosso modo d~e 

perspectivas sooiolÓgicaa,1a moderada y le radical. 

HIPOTESIS FUNCIONALES. 

l.- Los actos se tipifican como 

criminales porque lesionan la 

moralidad de la gente. 

HIPOTESIS DIALECTICAS. 

l.- Se tipifican· los aotos 

como criminales porque con

viene al interés de la ola

dominante calificarlos aa!T 

2.- Se rotula como criminales a 2.- Se rotula a las pereo

lae personas porque sus sotos nas como criminales porque 

hsn rebasado los limites de así conviene a loe intere-
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tol.erancia de J.a. conciepcia 

de l.a comunidad, 

3.- Las el.asee inferiores -

tienen mas probabil.idad de 

sufrir arresto porque co

meten mas del.itos, 

4.- El. crimen es una cons

tante de l.ae sooiedades,

todas l.ae sociedades ne

cesitan y producen crimen, 

5.- A medida que J.as socie

dades van especial.izándose 

en ia división del. trabajo, 

l.oe confl.ictos contractual.es 

se irán acentuándo en cada -

vez mas l.eyee, mientras que 

l.ae normas penal.es irá'n per

diendo importancia. 

ses de ~a el.ase dominante. 

).- Las el.asee inferiores 

son rotul.adas como crimi

nal.es y no l.a burgueeÍa, 

porque el. control. de l.oe 

medios de producción por 

l.a burguesía l.e da a ésta 

a l.a vez el. control. del. 

Estado y de l.a apl.icación 

de l.a l.ey, 

4.- El. crimen varia de -

una sociedad a otra se

gún J.a estructura pol.íti

ca y econdmica de cada -

sociedad. 

5.- A medida que l.ae so

ciedades capitalistas se 

industrial.izan, la divi

sión entre el.ases socia

l.es se acentl1a y deberé'.n 

-dictarse y ejecutarse -

mas y mas l.eyes penal.es 

para preservar la estabi-
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lidad temporaria evitando 

enfrentamiento violento; de 

les clases sociales. 

6.- Las sociedades socialistas 6.- Las sociedades socialis• 

y capitalistas deben tener vo- tas y capitalistas deben te-··· 

lmnenes similares de criminali- ner tasas de criminalidad - · 

dad mientras que los Índices - considerablemente diferentes 

de industrialización y burocra- puesto que el conf1icto de 

tizaci6n sean comparables. 

7.- El delito hace que la 

gente adquiera conciencia 

de los intereses que tienen 

en común. 

8.- El cr:l'.men origina un 

v!nuulo mas estrecho y con

duce a llll!l meyor solidaridad 

entre los integrantes de la -

comunidad. 

clases será menor en las 

sociedades sooialistae·y por 

ello se reducirá tambi~n· el 

volumen de criminalidad. 

7.- La calificaci6n determi

nAda de gente como criminal 

permite un mayor control so

bre la clase proletaria. 

8.- El crimen desorienta la 

hostilidad de loe oprimidos 

dirigiendola contra su pro

pia clase en lugar de la de 

sus opresores. 
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C A P I T U L O I I 

La sociología criminal en los paises capitalistas, 

DIFERENTES llfETODOLOGIAS. 

a) Poaitiyiamo. su creador fué Augusto Comte (1798-

1857), con la filosofía positiva que segdn· él es la "clave -

de la reforma social de la humanidad, lo suministra la cien

cia positiva, cuya culminación ea la sociología que institu

ye la religi6n de la humanidad" ~ 

Comte nos dice"la filosofía es la doctrina general 

de los conocimientos, humanos, de los datos de las ciencias 

positivas pues, ~ saber que no se 1\.mde en hechos observa

dos es ficci6n y engafio" ~ 

La filosofía positiva es un método, en la cual 

Comte instituye su ley de los tres estados; La humanidad 

progresa no se estanca, es el resultado de un desarrollo his

to'rico en donde la humanidad ha pesado por tres estados suce

sivos el; Teolo'gico, durante el cual el hombre explica loa 

fenómenos por la intervenci6n de agentes sobrenaturales es-
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tado que a su vez comprende tres subdivisiones, fetichismo, 

politeiemo, el estado metafÍaioo ew el que ae explica todo 

con entidades abstractas como son las nociones de cauaali

dad, finalidad de la natiiral.eza; YI por Último el. estado· poai

tivo en el. cual mediante la observación de l.os hechos de lo 

(positivo) se trata de descubrir las leyes, ell.o ea, lee re

l.acionee objetivas de loa feno'menos. 

Cada estado tiene su propio modo de filosofar, he.y 

fil.osofía teológica, fil.oeof!a metafisioa y la fil.oeofía po

sitiva. 

El. metodo positivo nos dice J.a manera de observar 

por medio de tres procedimi.entoa, l..- Observación propiamen

te dicha, o sea, examen directo del feno'm'eno. 

2.- Experimentación, contemplación del. fenómeno 

modificado por circunstancias artificiales para hacer una 

exploración mas perfecta, 

3.- Comparación, consideración gradual de una se

rie de cosas en6.logas en que el fenómeno se vaya simpl.ifican

do oada vez mas. 

Se puede decir que el. l.ema del positivismo fue 

"Orden y progreso". 
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Para la nueva filosofía el orden constituye siem

pre la condición fundamental del progreso y reoÍprocamente 

el progreso viene a ser la finalidad del orden. 

La delincuencia perturba el orden atentando cxmtra 

el progreso de la sociedad desde éste punto de vista. 

La filosofía positiva explica e interpreta las -

ciencia e, nos dice que la religión y le. moral se fundan en 

leyes sociolo'gices. 

La filosofía es en Comte una teoría de la ciencia, 

pues el ve en la ciencia el t!nico camino para establecer e 

incrementar el poder del hombre sobre la naturaleza. 

La meta de las ciencias, es 19 formulación de 

leyes, porque la ley permite la previsión,yla previsión 

dirige y guía la acción del hombre. 

En reeumen, ciencia es previsi6n¡previsión por

tanto acción. 

Comte nos dice "Nosotros hemos reconocido que la 

verdadera ciencia, consider<'-dEl segilii aquella prensión 

racional que car:•cteriza su principan superioridad con res.,.

pecto a la pur<l erudicción, con suerte esencia1mente en -

leyes y no en hechos, aunque estos sean indispensables para, 

su establecimiento y su sanción. 
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Desde este punto de vista la criminología positi-· 

vo debe de descubrir leyes para poder prevenir la delincuen-· 

cia.. 

Las leyes son relaciones constantes de los hechos 

establecidos mediante. la observaci6n y el experimento. 

INFLUENCIA Y DESARROLLO DEL POSITIVISMO 

El influjo de Comte en la esfera de las ·ideashá 

sido notable, mas e~ en la sociología francesa (Durkheim) 

'hlf.sido muy influida. 

En Inglaterra, Enriqueta Martineu, Jorge Leivee, 

John H. Bridges y Ricordo Congreve, en Italia Carlos Cattaneo 

Y José Ferrari, en EspaBa., Luis Simarro, Pedro Estaaen, ~ -

Pompeyo Gener y José ~'.!.r;uel Guardia, en Brasil cabe seflalar 

que su bandera lleva el lema ComtiE\no "orden y progreso" 

Miguel Lemus es representante de las ideas de Comte en Bras:l:J., 

en Chile Juan Enrique y Luis !8rraquine, en México Gabino -

Barreda, Justo Sierra, Enrique ArogÓn, en Alemania surge el 

neopositivismo, Ernesto L9as, Eugenio Pühring, Ricardo -

Avenarius, Guillermo Schoppe y Ernesto Mach, en nuestra 

filosofía actual con la critica de la ciencia ha continuado 

y se a formado en cuatro momentos: 

a) Atomismo l6gico, de B. Russel; 
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b) El análisis filoe6fico del lenguaje, de L. - -

Wi ttgenetein; 

c) El círculo de Viena, de R.l"rank y M.Schlick; 

d) El positivismo 16gico, Carnep, Popper, Ayer, 

Morrie" -ª.2/ 

Dentro del derecho fue Hans Kelsen quien con ener

g{a digna de admiraci6n y con inexorable rigor de pensamien1lo 

introdujo el poei tivismo con su "teoría pura del derecho" -º.§.! 

El punto de partida de Keleen, desde el cual pre

tende fundamentar la independencia met6dice de le ciencia del 

derecho, es la dietinci6n entre el juicio del ser y el juicio 

del deber ser. 

La ciencia del derecho segun Kelsen no tiene que 

ver con la conducta fáctica de los hombres, sino solamente 

con lo jurÍdicnmente preceptuado, por ello no en una cien

cia de hechos como la sociología, sino une ciencia de normas 

su carácter oientÍfico solo eet" garantizado si se limita 

estrictamente a su misi6n y se mantiene "puro" su método, 

lejos de dogmas de carácter religioso o ético, 

Rechaza Keleen toda doctrina del derecho natural 

"el contenido de las normas jurÍdicss no esta, predetermi

nado en modo alguno por la rez6n, la ley moral o una teleo

logía inmanente, sino que se arbitrario, una norma jur{dica 

no vale porque tiene un contenido determinado, sino porque-
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bá sido creada de un: modo determinado, legitimado, en ~ltimo 

término por una norma fundamental presupuestada. 

El positivismo jurÍdico puede ser sintetizado as!: 

Las explicaciones de Kelsen 0610 son comprensibles, 

y en late caso enteramente consecuentes, si se les pone como 

base el concepto positivista de ciencia •. 

Este como sabemos, excluye de la ciencia toda meta

física, toda ~tica material y toda doctrina de valoree, e6lo 

reconoce como ciencia de un lado las ciencias casuales basa

das en la experiencia, de otro lado le 16gica y las Matemii'

ticas como doctrina de las "Pormae pUr>'s" de loe cuerpos y 

de loe niimeros. 

Kelsen se did cullnta acertadamente que la ciencia 

del derecho no tiene que ver, o no primariamente, con la 

conducta efectiva de los hombree o con los fenó'menoe peiqui

coe como tales, sino con normas jur{dicas y con su contenido 

de sentido. 

Por ello no puede ser una ciencia natural que - -

describe hechos e investiga su enlace casual. 

Pero entonces, si es que realmente es una ciencia, 

s61o puede ser, segdn el conoepto positivista de ciencia, -

una doctrina de las 'Fol'"!ll8s puras• del Derecho. 
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En éste sentido Kelsen dice que la jurisprudencia 

tiene solo que considerar las formas da un fenómeno de cuyo 

contenido se han de ocupar la sociología y les disciplinas 

hietÓrics s. 

Declarer carentes de valor sus conceptos porque -

por necesidad son puramente formales, equivaldr{a a recha

zar los conceptos de le geometr{a porque Únicamente aprehen

den las formes de los cuerpos, sin decri nada sobre su con

tenido. 

Kelsen se enfrenta, ciertamente, a la opinión de 

que la teoría pura del Derecho sea sólo una lógica juridica. 

Así como las definiciones del c{rculo y del cua

drado son funciones de la geometría y no de la 16gtca, pero 

de hecho Kelsen ve en la ciencia del Derecho, por ál elevada 

a la teoría pura del derecho, solo unEl doctrina acerca de 

los conceptos formnlee del Derecho, cuyo contenido hl'. de -

resultar solo de su función 16gic• dentro del sistema, que 

en ciArto modo oscila libremente, de esa doctrina del dere

cho. Cierto que la teoría pura del derecho no es solo una 

l~gica en el sentido de unu doctrina sobre el pensamiento; 

es una ciencia de lo que puede considerarse necesario se¡¡Ün 

el pensamiento en toda ciencia del derecho sin perjuicio de 

sus contenidos procedentes de la experiencia. 
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La critica que ~ tenido há sido que a "Teoria pura 

del Derecho no le importa el contenido de la norma (si es 

juste o injusta), lo importante es saber que es lo que la 

norma designa y aplicarla. 

Tampoco importa en si quien establezca las normas 

jurídicas, si fue un Gobierno Democratico, Fascista o Socia-. 

lista, s61o importa l.a formalidad de la ley, teoria aparen

temente apolítica, pues el no tener basee pera criticar un 

Gobierno de facto, lo aprueba. 

b) l"uncionaliemo, se le puede considerar como un 

competidor del positivismo por el predominio en la sociolo

gía contempori1nea. 

Pare comprender que es el funcionalismo debemos 

de entender que se entiende por la palabra funci6n. 

Sorokin emplea le palabra funci6n en el sentido 

matemdtico, significando una variable cuya magnitud esta -

determinada por la magnitud de otra". 

Los Antropólogos A.R. Radcliffe-Brown, Ralph1inton 

y Bronielaw Malinowski, la conocen como la aportaci6n que 

una parte hace al todo, une modalidad de este significado 

es cuando el termino función se .amplia para designar las 

aportaciones que el grupo hace s sus individuos. 
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El punto de vista funcional se refiere a la impor

tancia de la integración de las partes con el todo (o a la 

interdependencia de las partee), 

El funcionalismo sustenta la hipÓtesis de que 

todos los fenómenos sociales abarcan en los dos últimos sig

nificados de función, van juntos y que la teor!a sooiol6gioa 

deber!a de concentre.rae sobre ellos. 

Los ·funcionalistas ushn con frecuencia la expreei~n· 

de "sistema social" definie'ndolo como un sistema real en que 

le.e partee de.sempeñe.n funciones esenoiales para la subsisten

cia y finalmente pera le expansión o fortalecimiento del -

todo, en consecuencia son interdependientee y estsn mas o -

menos integrados, 

El. punto de vista funoional. se conoce antes por -

la Biol.og!a y Antropol.og:!a cultural que en le ciencia social, 

dado a que la biología es una ciencia organizada el.rededor 

de la idea de que cede Organismo, realiza una o varias fun

ciones esenciales pbrD l.a conservación del organismo, ( in

terdependencia de los 6re;anos). 

En psicología con la escuele de lo Gestelt (con

figuración), que sostenía que todo elemento del proceso 

mental, si se quiere obtener un conocimiento verdadero de 

~l, debe ser estudiado en relación con el to~o, porque el 

significado de cada elemento var{a conforme e la configura

ción-
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total de que forma parte. 

En Etnología y Antr;pología cultural con Franz -

Boas (1852-1942), quián eecrib{a en 1657 "El arte y el esti

lo caracterietico de un pueblo s¿lo pueden comprenderse -

estudiando sus productos como un todo, con Malinowski (1664-

1942) en su obra "Teoría de la cu~tura" (1944), hace con la 

Antropología una teoría funcional eistem~tica como veremos 

mas adelante. 

Como ejemplos de obres funcionalistas podemos c~tar 

a Rober s. Helen y Lynd publicaron "Middletown" ea un estudio 

de una comunidad Norteamericana {en Indiana), deducen que es 

un sistema social y cultural relativamente cerrado y que -

BP.ti.eface lee necesidades de sus miembros, dichas neceeida

dee se enuncian en terminas diná'micos, ganarse la vido.

(adquirir loe medios necesarios parfl eubeietir), hacerse un 

hog::ir (incluidos el matrimonio y la crianza de los niffoe), 

preparar a loe jovenes, dedicarse a lae prácticas religiosas 

participar en actividades de le comunidad, cuidar de la salud 

p\Íblica. 

Loe resultaáoe fueron hacer una diviei6n básica 

de le sociedad, entre gente de negocios y trabajadores; en 

1937. loe Lind publican "Middletown en transici6n", hacen un 

estudio sobre la estructura de las clases sociales, relacio

nes de poder econ6mico y político. 
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William. H. Warner, hace un informe en cuatro 

volúmenes sobre una pequeña ciudad de Nueve Inglaterra, en 

el primer volt1men "La vida social en una comunidad mo.derna" 

presenta el mátodo funcional con los conceptos diguientes: 

Cuando la interacción recíproca se organiza en relaciones 

definidas, produce sistemas de agrupaciones regulares o 

irreguledos, llamadas estructures sociales, que dirigen la 

conducta social de los individuos. 
, 

CadD. una de estas estruc-, 
tu=s, (le familia, le orgnnizacicSn economica, _le Iglesia, 

etc). se manifiesta por sanciones reguledes o irreguladas. 

Finalmente, las diversas estructuras sociales -

están interrelacionados de tal manera, que forman une totali

dad dintmice. 

Esta interrelación integrada del sistema eocinl 

es producida en todas las sociededes por le importancia dada 

e una estructura que dn forma a le sociedad total e integre 

las demás estructuras en une unidad social de un modo muy 

parecido e como el esqueleto proporciona un armazón para las , 
demas partes del cuerpo. 

Albert K. Cohen, con el método f\mcione.l desarro-

1.la la idea de que, en la sociedad norteamericana exist,e -

una "subcultura .Delincuente" §Y 

Pero ninguno de ellos habia hecho una codificeci6n 

teorice del funcionalismo, el Antr?p~logo Bronislaw Ma.linowski, 

roce un intento. 
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Malinowski rechaza la tosca concepción ~el, fun

cionalismo que lo reduce al casi in~til enunciado de que -

todo se relaciona con todo, para evitar éste peligro propo

ne Malinowski el procedimiento de aislamiento, según el cual 

El aislado funcional es la institución en su terminologÍa se 

refiere tanto al grupo social como a los modos consagrados 

de proceder. 

Es su teor!a cient!fice de le cultura" (1944), nos 

dice que toda cultura debe satisfacer necesidades biolÓgicae · 

del hombre tales como la nutrición, la procreación, la pro-

tección contra las fuerzas dañinas del clima, contra loe -

animales y los hombres, debe de proporcionar descanso y re

gulación del crecimiento, y que adem~s toda conquista cultu• 

ral es un refuerzo instrumental de la fisiología humana y se 

refiere e la setisf~cci6n de une necesiclJ;ld corporal. 

Malinowski en "Crimen y costumbre en le sociedetd 

salvaje" ~ 

Hace un verde.dero estudio que podr!a clnsificarae 

dentro de la sociología de la desvieci6n, lanze una crÍtica 

a lo que el llame "jurisprudencia antropológica", ataca -

las suposiciones de varios antropólogos de que el salvaje 

cumple la ley de una manera diligente y responsable a la -

_vez que vive una especie de comunismo primitivo. 

Hace un estudio en Melant!isia, en las islas corali

nas del archipit!ilego Trobiand, Nueva Guineet. 
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Malinowski nos dice "El ihiico procedimiento correc

to es el de descubrir el estado de coses jurídico a base de 

hechos concretos" 22/ 

Vemos pues le necesidad de lo jurídico para poder 

descartar el determinismo económico aiin en boga. 

Pues rechaza le idea de que en Trobiand existe el 

oomunismo primitivo como afirmaban los antropólogos. 

Analiza le canoa uno de los objetos de le cultura 

Melenésioa que se creía de propiedad comdn. 

Melinowski descubre que si tiene duefio le citada 

canoa que dicho duefio ea e la. vez jefe del equipo de pesca

dores que ceda cual tiene su puesto en le canoa, "Timonel", 

"Guardi!Ín de redes", "Vigilante". 

Estudiando la manera de pescar de los trobriendnos 

"Viéndolo de cerca, descubrimos en esta ocupación un sistema 

definido de división de funciónes y un sistema rígido de 

obligaciones mutuas en el que se eitdan lado a lado un 

sentido del deber y el reconocimiento de la necesidad de -

cooperación, además de la comprensión del interés propio, 

de los privilegiados y de los beneficios" 2.!/ 

Afirma también que decir que en una canoa se msni-
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fiesta el comunismo primitivo es como afirmar que hay comu

nismo en una eociedad por acciones. 

Malinowski al criticar la postura de que el sal

vaje obedece lee reglas mecdnicamente, con el m~todo funcio

nalieta analiza la vida económica y religiosa y llega a des

cubrir ¿el por que las obligaciones económicas se observan 

normalmente? 

Su respuesta es, el no cumplir las obligaciones 

coloca a un hombre en una posición intolerable, así como el 

cumplirlas con retraso o deficientemente le cubre de oprobio. 

El hombre que pereietentemente desobedeciera las 

reglan en sus tratos económicos se encontraría bién pronto 

i'uera del drden social y.•econdmico cosa de la que se dan -

perfectamente cuenta loe Trobiand, aunque hay algunos caeos 

en que nativos por holgazanería excentricidad o espíritu no 

conformista, han decidido ignorar las obligaciones de su es

tado legal y se ve como automáticamente se han convertido en 

parias dependientes de algdn blanco. 

El ciudadano honrado estd en la obligación de cum

plir con sus deberes, aunque su sumisión no se debe a ning6.n 

instinto c impulso intuitivo ni aun misterioso sentimiento 

de grupo sino al detallado y elabore.do funcionamiento de un 

sistema en el oudl cada acto tiene au propio lugar y se debe 
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de ejecutar sin falta, 

En lo que respecta a la ley nos dice, los salva

jee tiene una clase de reglas obligatorias no dotadas de 

ningún carácter místico, que no son enunciados en nombre de 

Dios ni respaldados por ninguna sanción sobrenatural, sino 

que sólo tiene una fuerza obligatoria puramente social, 

Viendo qua las reglaa del Derecho son una catego

ría bien definida dentro del cuerpo de las costumbres •. 

Malinowski nos da a grosso modo una interpretación 

antropológica del Derecho interesente para nuestra tésis 

"Las reglas jurídicas destacan del resto por el. hecho de que 

esten consideradas como obligaciones de una persona y dere

chos de otra. No esi:án sancionadas por una mera razón pelco

lÓgica, sino por un~ definida maquinaria social de podero-

. sa :f'uerza obligatoria" 2_g/ 

Malinowski no ve factores biológicos ni psicoló

gicos etc, sino los puramente social.es para la explicación 

del por que no delinquen 1.os Trobiand. 

También nos dice que el snlvaje no es ni un colec

tivista extremo ni un individualista intransigente, sino que 

es como todo hombre en general una mezcla de ambos. 
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Explicando la relaci6n· entre la vida de la tribu 

y el derecho Malinowski nos dice que todas las fases de la 

vida de la tribu Trobiand, .consiste por lo tanto, en un cuer

po de obligaciones forzosas conéidaredas como justas por unos 

y reconocidas como un deber por los otros, cuyo cumplimiento 

se asegure por un mecanismo específico de reciprocidad y pu.

blicided inherentes e la estructura de la sociedad. 

Estas reglas del Derecho civil son elásticas y po

seen cierta laxitud, no s61o castigan el incumplimiento, sino 

que premian a los que cumplen. 

Tembie'n nos dice que la funci6n fundamental del -

Derecho es contener ciertas propensiones naturales, canali~ 

zar y dirigir 1oe instintos humanos e imponer una conducta 

obligatoria no eepontenéa. 

Opina que en todas lee sociedades debe de haber 

una olase de reglas que son demE>siado prácticas para ser -

apoyadas por las sanciones religiosas, demasiado gravosas 

pare ser apoyadas por las sanciones religiosas, demasiado 

gravosas para ser dejadas meramente a la buena voluntad y 

demasiado personalmente vitales para loa individuos para que 

cualquier instancia abstracta pueda hacerlas cumplir. 

En la segunda parte de su obra "Crimen y costumbre 

en la sociedad salva j'e" t).OS he.ble del método que utilizó' -
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"hé tratado de abordar los hechos del derecho primitivo( ••• ) 

con la descripsi6n de lo ordinario, de la ley obedecida y no 

de la ley quebrantada; de las corrientes'pe:nnanentes en su 

vida social y no de sus tempestades ocasionales" iJ¡' 

No estudia el delito ni al delincuente sino sÓlo 

a groseo modo. 

Analiza el suicidio y la hechicería como influen~ 

cies legales, la magia como modo de coerción de la ley- y-· co

mo castigo, pues de BUJ trabajo de cempo se deduce que antes 

que la comunidad castigue a loe desvientes estos prefieren 

euiciderae por dos métodos, el lo•u0 lanzarse desde lo alto 

de una palmera y el otro envenenarse por medi!D de la vesiOU>

la biliar del pez globo (soke). 

Melinoweki señale que loe principios por loa que 

se castiga el delito son muy vagos, que loe m&todos de lle

var a cabo su justo castigo son impredécibles y variables, 

gobernados por el azar y la pasión personal mAs que por cual

quier sietems de instituciones fijas, 

Afirma tambien que el verdadero problema no es 

eetud10r la manera de como la vida se somete a las reglee,

pues de ninguna manera se somete a las regles, el verdadero 

problema es cómo las reglas se adaptan a la vida. 
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Para tenninar la eooiedad do Melaneeia se rige por 

un principio de reciprocidad lato ee hace patente en los di

versos aspectos juridicoa. 

Dado a que la obra de Malinowski no aparece citada 

en los manuales de criminología se nos hizo importante mencio

nnrla ya sea por interea cultural y más adn. el cientifico. 

Actualmente los funcionalistaa están produciendo 

un tipo de teor!a aplicable al estudio de la estructura so

cial y diversidad cultural y la podemos resumir as!: Loe es

tudios empiricoa revelan, requisitos funcionales, la cultura 

del grupo func!ona como mecanismos que satisfacen: o no los 

requisitos funcionales. 

Les necesidades funcionales universales pueden -

pueden satisfacerse de diferentes maneras ejiamplos de ésto 

son las diferencias sociales y culturales, la tarea impor

tante del análisis funcional es descubrir e1 n\Únero y tipo 

de posibilidades culturales en diversas condiciones sociales. 

Merton a manera de critica sostiene que ea preciso 

reconocer que la integreoidn social nunca es completa y que 

toda la sociedad y toda culture contienen elementos que no 

encajan bien en el conjunto. 
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Es engañosa 1a postura de que todas ias partes de 

una cu1tura tienen una f'unci6n positiva, pues precisamente. 

en esta t;sis se_ plantea la existencia de elementos no· fun• 

cionales o• disfuncionales (el delito y las conductas desvien

tes. 

c) Estructuralismo, El estructuraliamo es quizás 

el movimiento intelectual mas en boga en la actualidad. 

Se analizará al estructuralismo desde el punto de 

vista sociológico. 

Con el estructuralismo ha sucedido algo extraordi

nario; mientras que los otros movimientos intelectua1es an

teriores a é1. como el humanismo y el Marxismo contaron• con 

una base ide6logica común, al igual que tardaron en darles 

un nombre, con el estructuralismo por el contrario fu~ deno

minado como tal desde su inicio, pero ha carecido y carece 

aiin de una ide6logia y metodología común. 

Para empezar analizaremos el lenguaj_e o semi~tica 
utilizada por la mayoría de autores estructuralistas pues -

"El metodo estructuralista recomienda al analizar un texto, 

que estudiemos primeramente su lenguaj·e y despues lo que el 

1enguaje dice" 2..1/ 
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Existe una dicotom{a entre los términos s~cronia 
y diacronia amp1ismente uti1izados por 1os estructurs1istae; 

1oe té'rminos derivan, "Sincronia de1 Griego sin-Chronos= jun

to con e1 tiempo es decir co~temporsneidad. 

Diacronia de1 Griego dis-chron= a travez de1 tie111>

po, sucesión: con e1 primer t:rmino 1os estructura1istas· 

a1uden a1 sistema y con e1 segundo a 1a historia" 22/ 

Es as:( como 1a parte 11amada sistematica de1 De

recho corresponde a 1o sincrónico de1 método estructura1 y· 

y 1os procedimientos judicia1es y 1s historia de1 derecho a 

1s parte diacr~nice, 

Es sobre todo a Ferdinand de Saussure(1857-1913), 

en su curse> de "LingÜistica Genera1" obra pó'stuma, a quien 

debemos 1a idee de que toda 1engua es un sistema. una estruc

tura en dicha obra uti1iza. 1os terminos diacra"nico y sincró

nico. 

"Pues Seussure nos dice que 1os signos tienen va-

1or en· cuanto estdn re1scionados unos con' otros dentro de1 

mismo sistema; cada sistema es exp1icab1e y comprensib1e s6-

1o si estd referido e otros sistemas" 2.§/ 

Otra de 1es antinomias que se manejan en e1 estruc-. 

tura1ismo son 1os te'nninos "Lengua y Hab1a". 
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Para Sauaeure, el término lenguaje ea mas amplio 

que el término lengua, "La funci6nc principal del lenguaje ea 

decir algo a alguien" <.rJI 

El lenguaje ea algo natural, " La lengua ea ·un ob

jeto que ee. puede estudiar separadamente, ligada al lenguaje 

ao'lo a travée de una conciencia-colectiva, la lemgua. ea la 

relaci6n concreta de ése fenomeno social y general que ea el 

lengua je" 2ª/ 

El habla por lo tanto es el empleo individual de 

la lengua. 

Tenemos otra dicotomía de t/rminoa; significante 

y significado que son partee del "signo lingÜietico", térmi

no utilizado por Saueeure en lugar de palabra o nombre. 

"El significante ee la huella pe{quica del sonido, 
I 

imagen sensorial, y el significado es el concepto, la lengua 

as! es comparable a una hoj·a de papel; el penaamiento (cone 

ceptos) es el significado anverso y el reverso es el sonido" 

Lo mismo sucede con los termines c6digo y mensaje, 

"cÓdigo ea la relaci6n de signoa socialmente aceptados que 

respeta ciertas normas y lo que se trasmite segun sus combi

natorias es el mensaje" !22/ 

• 
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Pero ¿Que se entiende por estructura? Piaget nos 

indice. "En una primera aproximación una extructurs es un sis

tema de transformaciones que entrsffa unas leyes en tanto que 

sistema (por oposición.a las propiedades de los elementos) 

y que se conserva y se enriquece por el mismo juego de sus 

transformaciones, sin que éstas lleguen a un resultado fuere. 

de sus f'ronterss o reclame unos elementos exteriores" 12}/ 

Algunos teGrioos estructure.listas.muchas veces uti

lizan otros t~rminos en lugar de estructura, como sinó'nimos 

pueden ser el de sistema con Saussure, organismo en biología, 

y modelo en física y matemáticas. 

La postura de Lévi-Strauss es constructi1rista al 

igual que _la de Piaget, pues para Strsuss "la estructura es 

el ajuste que responde a dos condiciones, es un sistema rec

to de cohesión interna¡ y esta cohesión inaccesible para el 

observador de un sistema aislado, se manifieste en el estu~ 

dio de le.e transformaciones gracias e les cuales se encuen~ 

tran propiedades similares en sistemas aparentemente distin

tos" !QY 

"El inter.{s del estructuralismo como movimiento en 

lee ciencias sociales procede de su preteneiGn, impl{cita o 

explícita, según el caso, de proporcionar un nuevo modo de 

ver, o de captar el hombre y sus setos" ~ 
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Antecedentes del estructuralismo: Lévi.-Strauss es 

reconocido por el padre del estructure.lismo, :1 es heredero 

de la escuela sociológica francesa, empezando por su fundador 

Comte que se le puede ver como profeta de un nuevo ci'rden so

cial "el positivismo". 

Le siguieron los sociólogos c1risicos, Durkheim, -

Weber, sin dejar de mencionar a Toennies, Simmel y Pareto, 

éstos sociólogos hecen estudios sociolÓgicos de temas espe

cíficos, Durkheim sobre el "suicidio" y las "Formas elemen..,. 

tales de la vida religiosa" cabe seffalar que Lévj.-Strauss al 

mencionar a Durkheim lo pone como precursor del est:n¡.ctura

lismo ademas de que uno de los libros mas importantes de -

L.St:rauss se llama"Las estructuras elementales del parentes

co" titulo parecido al de la obra de Durkeim; Weber sobre la 

ética protestante y la ttica del capitalismo. 

La originalidad de Lévi-Straues reside en que por 

lo menos nos da una respuesta al problema sociológico ante~ 

rior a él, que reside en el "origen histórico de loe hechos 

sociales y del hecho social mas importante el que Lévi-Strauee 

llamaría culture y que Durkheim habría denGminado "conscience 

collective", ya que Durkheim quiso superar a el positivismo 

de Comte con su sociocentrismo" ~ 

Durkheim necesita explicar el origen' de las ideas, 

no utili7D a Dios ni a la filosofía trascendental, la sol'!l>-
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ci6n dada a este problema esta plantead~ en las formas ele-· 

mentales en• que "Todas las ideas y categorías del pensamien

to tienen un origen social, se originan en la consciencia -

colectiva y los hechos sociales pasan a ser representaciones 

de esta consciencia colectiva" .!Q2/ 

S6lo que Durkheim y Mauss en su"Olasificaci6n pri

mi.tiva" al final de su obra admiten su derrota, dando la -

siguiente respuesta "La emoci6n es, por naturaleza, refrac

taria al análisis, o al menos se presta difícilmente a ~l, 

por ser dem<tsiado compleja, Sobre todo, cuando tiene un ori

gen colectivo, desafía el examen crítico y racional" ];Qf2/ 

Lévi-Strauss en su obra "Las estructuras elementa

les del parentesco'', separa naturaleza y cultura, "Naturale

za es lo comiin a todos los hombres y parte de su dotaci6n·

hereditaria es lo que todos loa hombres manifiestan (univer

salidad de la naturaleza humana) independientemente de la -

influencia de Js sociedad y.la costwnbre, la cultura por el 

contrario es lo no común, lo aprendido, lo social, las noI'

mRB colectivas" 1!II/ 

Lo natural como, comer, respirar, dormir, defecar, 

lo puede hflcer el hombre solitario, pero la sexualidad que 

tambien es l1Eltural en la fase adulta se necesita de dos par

ticipantes, entonces Lévi-Strauss deduce; surge así en forma 

Wliversal "La prohibición del incesto" que f=da así la so

ciedad" 1Q§/ 
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"El individuo as! renuncia a sus derechos eexue.lee 

sobre las mujeres de su• propia familia,creando condiciones 

favol!!!.bles al surgimiento de un contrato social en el cual 

la soluci6n de obtener una esposa esta en el intercambio de 

hermanas pues si yo no puedo poseer a mi hermane, ni tú a la 

tuya, no hay raz6n para prohibir que cada quien posea a la 

del otro" 1.QW 

"La evitaci6n del incesto es, simplemente el pri~ 

mer hecho social y el fundamento de la culture" 119/ le si

guerr las otras doa formas de comunicaci6n social, los bienes 

y servicios (su intercambio) y el lenguaje. 

La mayo~{a si es que no todos los sistemas de paren

tesco tienen la prohibici6n del incesto, (excepci6n de los 

egipcios, pero la excepci6n confirme le regla). 

Strauss analiza sistemas de parentesco formando ~ 

diagramas pera estudiar mejor el intercambio de hermanas en 

una tribu del Brasil. 

Antes de analizar otros libros de L.Strauss, con

viene detenernos un poco para analizar desde el objeto de ft 

nuestra tésis, éstas ideas. 

De les investigaciones de L6vi-Strauss podemos -

colegir que el primer delito que castigó' la sociedad ru.f el 
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del incesto. 

Y que la sociedad y la cultura nacen con la pro

hibición colectiva de una conducta ea decir con el derecho. 

La humanidad permanecio' a nivel natural, salvaje 

en tanto no tuvo la prohibición· del incesto, es e.e! como la 

sociedad y la cultura surgen gracias al Derecho. 

El primer indicio de cultura, es pues el Derecho 

(manifestado por medio de una prohibioi6n colectiva), re

glamentación de una conducta del individuo aún salvaje. 

La pregunta de ¿porque los hombres mantienen en 

pie le evitación del incesto y sistemas de cultura? puede 

ser contestada con los trabajos de L.Strauss sobre el Tate~ 

mismo y el Pensamiento salvaje, Definiendo al Totemismo asi: 

"El Totemismo es un sistema de nomenclatura por ~ 

medio del cual a los seres humanos individuales esi como e. 

grupos de gente, se les atribuyen nombres de objetos natura

les, de ordinario plantas y animales, pero también a veces 

nombres de cerecteristicas geográficas, de condiciones meteo

r6logicas, enfermedades, etc." .!11/ 

Al igual que "Al nombre de la entidad natural lo 

acompafla un complicado cortejo de rituales y prohibiciones, 
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y nociones de unión mistica o complicidad mágica enlazan el 

individuo en cuestión con el objeto tot~mico." gg/ 

L. Strauss nos serta.la que ios hombres primitivos 

ciasifioan y ordenan eu experiencia de los fenómenos natura

les espont~neamente y con frecuencia aparte del valor econó

mico y social de loe objetos clasificados, "La toxonomía, -

sostiene es la primera etapa en el establecimiento de la cien-

cia" 

Después con el totemismo se llegan a formar clanes• 

p.e. el clan de las Aguiias, dentro de la naturaieza, las -

especies de animales se aprirean entre ellos, pero no en el 

clan, pues ei primitivo nos dice somos Aguilas pero casamoe 

con Lechuzas, "Pues el matrimonio con una hermana del clan 

ea visto como incestuoso, ea así como ee distinguen un grupo 

de personas de todas las dem!Ís" 

Surgen un sistema de nomenclatura y de reglas matri

monialee, "Donde el Totemismo usa el nombre de una eepecie 

animal natural para distinguir y aislar un grupo social, la 

casta usa distincionee ocupacionales y la división del tra

bajo a fin de integrar teles grupos y donde el totemismo in

eiate en la exogamia clánica, la cesta requiere (de la ) endo

gamia a fin de mantener la identidad diatintá y la definición 

social del grupo de ocupación". 1!2/ 
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L. Strauss ve el Totemismo como un lengua.je a le 

manera de Seussure como un sastema de signoé y distinguiendo 

el significado y el smgnificante, otro lenguaje para Straues 

sería el de las cestas, el significado es el mismo en los dos 

sistem&s de relaciones sociales y el significante es opuesto 

"exogamia-endogemia". 

Es es!, que desde le entigÜeded se emplean: las pro

hibiciones y reglamentaciones colectivas como el Totemismo 

para la conservación de lo especie y de la' sociedad, o en -

otras palabras como se emplea el Derecho desde el inicio de 

la sociedad, para preservar el orden y evitar el del'ito. 

Utilizando el lenguaje estructure.lista podemos de

cir que el delito es "Diacro'nico", pues el desviente no acep

ta o respeta los códigos morales y jurÍdicoe normativos exis

tentes en su sociedad; los interpreta mal o no los entiende 

(lo sincrtnico es el orden, lo estable, lo que dif{cilmente 

cambia), loe co'digos normativos ser{en sincrcfnicos. 

El estructuralismoblí manejado el llamado relativis

mo cultural que no es otra cosa que le diversidad de lee so

ciedades humanas Lévi-Strauss lo ejemplifica de le siguiente 

manera" Para el observador el mundo aparecerá como un lugar 

ordenado, pero con un nillnero ilimitado de posibles formas 

de ordenación. De eh! le extraordinaria diversidad de las 

culturas humanes, e pesar de la unidad de 10 nature.lew hu

mana" ll§/ 



112 

Las principales te~ie eetructuralietae podrlan desprenderes 

de la obra "Tristes· Tropiece" de L. Strauee que a goeeo modo 

nos dice "El conjunto de co.stumbree de un pueblo tiene eiem>-

pre un estilo peouiliar; dichas costumbres forman eiatemae,

Estoy1 convencido de que éstos sistemas no existen en núinero 

ilimitado, y que las aooiedadea humanas, como los individuos 

en sus juegos, sus sueños o sus delirios jam~s crean de for

ma absoluta; todo lo que pueden hacer es limitarse a escoger 

ciertas combinaciones en un· repertorio ideal que seria posi

ble reconstruir. 

"Haciendo el inventario de todas las costumbres -

observadas, de todas las imaginadas en los mitos, así como 

lea evocadas en los juegos de los niffos y de los adultos, -

loa sueños de los individuos. sanos y enfermos y las conduc

tas psicopatol6gicas (nosotros añadirÍamos oo~ductes desvien

tes), llegerlamos a construir una especie de tabla periódica 

semejante a la de los elemen~s quimicoe".!17/ 

Michel Foucault en sa: obra "Vigilar y Castigar" -

reproduce un discurso sobre las penas infamantes de 1784 en 

Franoia "Es preciso establecer una tabla de todos loa gáneros 

de delitos que se adviertan en diferentes países, De acuerdo 

con el recuento de los crímenes, habrá que hacer una diviei<Sn· 

en especies ••• Esta tabla mf de ser tal, en fin, que pueda 

cotejarse con otra tabla compuesta para las penas y de mane

ra que puedan responder exactamente la una a la otra" 
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Vemos pues, como mucho entes que L~vi.Strauss se~ 

planteara is creaci6n de la tabla de costumbres, los juris

tas franceses vieron la posibilidad de hacer una(tabla perit

dica jurÍdice) de los delitos y sus penas, que mas tarde se , 
llamarian codigos penales. 

El delito ruf evolucionado desde cometer el inces

to en lea sociedades primitivas hasta la actualidad, una de

finici6n estructuralista del delito podrÍa ser "La conducta 

o conductas que van o estan en contra de les estructuras del 

intercambio social (de bienes y servicios) y .de los princi"." 

pios culturales de determinada sociedad; conductas tipifica

das en un cÓdigo penal por le misma sociedad" pero diremos 

como Jimánez de Asoo "La definicicSn de delito nade ensef\a -

a los doctos y nada aclara a.loe profanos" 

El delito es pues un hacho social, es estructura 

yº puede ser analizado como tal al igual que la delincw:>ncia, 

"Los hechos sociales no son ni cosas ni ideas, son estructu

ras" 1dY 

Es así como la sociedad esta formada de "estructu

ras, de parentesco y de filiaci6n, estructures del cambio -

lingÜistico, del arte, del mito, ritual, (nosotros añadire

mos estructuras de lo jurfdico)" ll2f 
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En otro orden de ideas el derecho escrito, en sus 

textos puede ser analizado tambiem· desde el punto de vista 

estructuralista, p.e. Henri Lefebre (citado por el mestro -

Carran~a y Rivas en su obra "Derecho Penitenciario") nos di

ce ¿ qui es un código? Decimos rápidamente que fuera de alguw 

nos casos groseros (el c6digo del camino) un código no con

siste en un sistema de reglas prefabricadas. Todo c6digo -

define un espacio centrado abriendo un horizonte alrededor 

de un texto (mensaje), desplegándolo y por consecuencia cor

cdndolo, cerrá'ndolo ••• Un c6digo ••• es una voz y- una vía: 

a partir del texto-del mensaje-numerosas posibilidades, elec

ciones, palabras diversas, una pluralidad, un tejido más -

que una línea. As! pues un cierto tra~jo sobre un texto 

(mensaje) que produce un sentido partiendo de bosquejos, de 

fragmentos, eso que entraña un movimiento complejo: valori

zaciones y desvalorizaciones, avances empujando los obstácu

los ••• " al respecto Carranca nos dice " L!l primera cita que 

hacemos de Lefebvre coincide de manera impresionante, a nues

tro juicio, con los postulados del tipo y de la tipicidad 

penales. Nuestro C6digo Penal, p.a. no podría calificarse 

exclusivamente como un sistema de reglas prefabricadas. la 

sole regla prefabricada reduce las posibilidades del derecho 

al campo de lo diminuto ••• " 1.gg/ 

En lo referente a la interpretación de leyes, con

tratoe, sentencias, jurisprudencia etc, el método estructurnl 

puede ser tcmbien ampliamente utilizado. 
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"Pues el significado 4e una palabra no se l:!mit·a 

a la definición que se le asigna en. el diccionario; es algo.;_: 

que tambi.fn deriva de le situaci6n social en la que se -pro-·· 

nuncie (o escriba) la palabra, de su posici6n con relaci6n· 

a otras palabras de la frase y de las asociaciones que ésta 

palabra indica implf~itamente al locutor y al oyente" '!g]/ 

El Derecho escrito es un discurso en el que se. apJ.i- . · 

can un código lingÜistico, un c6digo ret6rico, y un c6digo 

ideológico. 

Coda c6digo ~uede ser parte de una inveetigaci6n 

estructurE<lista o todo en su conjunto. 

Puede divillirete el derecho escrito en 

Diacro"nico, es decir la parte histórica, el.desa

rrollo de un juicio (el procedimiento, los hechos), el de1i

to etc. 

, 
Sincronico, el aspecto forma1 del Derecho (c6digos, 

leyes, jurisprudencia, textos lega.les, sentencias, lengÜaj·a 

jurÍdico etc. 

Pera finalizar añadiremos que Lévi-Strauss al ana

lizar los mitos de las sociedades primitivas encuentra simi

litudes el igual que Joseph Cempbell en el "He'roe de_ las mil 
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caras" pues este ~ltimo autor deduce, que todos los mitos -

tienen unas estructuras csracter{eticae1 

El htroe pasa por estas etapas: 

La partida - la iniciación - apoteosis (premiaci6n 

con honores) y el regreso. 

Estos son los componentes esenciales de la aventu

ra del hlroe en loe mitos, con sus respectivas subdivisiones. 

Guardando las debidas proporciones podrÍamos infe

rir que el delincuente recorre su propio mito. 

La partida, abandona a la sociedad se convierte en 

desviente; La iniciación, es encarcelado (pasa por el perÍo

do de las pruebas, en el mito, cruce del umbral, lucha con 

el hermano, lucha con el drago'n., crucifixión, jornada del • 

mar y de la noche etc.), en lo jur{dico per!odo de la readap 

taci6n, estudios sicolóeicoa, sociales y econcfmicos, educo~ 
ci6n etc. Apoteosie, es readaptado¡ El regreso,h( cumplido 

con su sentencia y es liberado y retorne. a la sociedad. 

Por ~ltimo añadiremos que otro gran estructuralis

ta es M:li.chelt Foucolt que há investigado sobre los orÍgenes 

de la prisi6n y el nuevo saber criminologico(tratado en las 

conclueiones) con el método estructuralista. 
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d) Materialismo, "La verdad sincr6nica'parece ser 

la negación de la verdad diaor6nica, y si se miran las cosas 

superficialmente se peneartí que hay que elegir; de hecho no 

es nscesnrio; una de las verdades no excluye a la otra" ~ 

El marxismo pretende ver e6lo una mitad de la rea

lidad, tlnicamente 1e interesan las verdades en su parte dia

crónica~ como veremos al estudiar la dialéctica materialista, 

El método materialista dialéctico fue creado por 

Carlos Marx (1818-1883), 

De Ludwig Feurbach, toma el materialismo imperante 

en Francia y de la filosofía de J.W.F. Hegel la dialéctica. 

Le doctrina materialista se refiere a que todo 

cuanto existe es materia, considera a la materia como lo 

primario y como secundario a la conciencia. 

La palabra materialismo deriva del latin-materia

les, materisl; es una direcci6n filosófica opuesta al idea

lismo que conoce ell. carscter primario de la materia, la 

ciencia como una prmpiedad de la materia" La concepci6n ma

terialista del mundo significa sencillamente comprender la 

naturaleza tal cual ea, sin ninguna coas de aditamentos ex

tre.~os (Engels) ••• se pueden distinguir dos etapas en la 

historia de la evolución del materialismo la premarxieta y 

la marxista" 
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La palabra dial:ctica deriva del griego-dialogo- . 

msi, dialogo; desde el punto de vista marxista es la c:Eencia 

aceres de las leyes mas generales del desarrollo de la natu

raleza, la sociedad y el pensamiento; teoría y m~todo del -

conocimiento de loe fenómenos de la realidad en su desarro

llo, en su automovimiento, con base en sus contradicciones 

internas. 

Hegel formuló las leyes fundamentales de /ete de

sarrollo, o leyes fundamentales de la dialectica y son los 

siguientes: 

1).- La ley de la unidad y lucha de los contrar~oe. 

2).- La ley del tr¿nsito de los cambios cuantita

tivos a cualitativos y viceversa. 

3.- La ley de la negación de la negación. 

Dicho de otra formn "Tesifr-Ant{tesis-sfutesis" ~ 

Respecto de la primera ley podemos dar une. expli

caci6n: La universalidad o carticter absoluto de 1a contra -

dicción significa, primero que la contradicción existe en el 

proceso de desarrollo de toda cosa y que el movimiento de 

los contrarios se presenta desde el comienzo hasta el fin -

del proceso de desarrollo de cada cosa, se puede ilustrar -

de la siguient.e m11nera; En matemé'.ticas + y- - , Referencial 

e integral. 



119 

En mec~nica, acci6n y· reacci6n; En física: elec

tricidad positiva y negativa; En ciencias sociales: la lu

cha de clases. 

De la segunda ley deducimos que la cualidad ea el 

conjunto de todos los rasgos esenciales, gracias a loe cua

les se determina la naturaleza interna de los objetos y fe

n6menos. 

La cantidad es lo que caracteriza los objetos y -

fen6menos por medio de número, magnitud, volumen etc. 

Es así como /sta ley nos dice que los cambios cuan

titativos pequeffos, imperceptibles al principio, acumu1ando

se gradualmente, originan, en cierta etapa, cambios cualita

tivos radicales, debido a lo cual la cualidad vieja desapare

ce y surge unn cualidad nueva, la cual origina, a su vez, -

cambios cuantitativos nuevos. 

Un ejemplo serÍa cuando balentamos el agua a loa 

20, 40 y 90 grados, el agua no pierde sus cualidades (a ni~ 

vel del mar), pero al aumentar la temperatura a 99 y 100 

grados o más cuantitativamente mas caliente se evapora y 

cambia su cualidad. 

De la tercera ley concluimos que todo nace, se -

reproduce y muere en la naturaleza. 
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La negaci6n en esencia es la sustituci6n de lo nue

vo por lo viejo, se niega lo viejo (agua lÍquida como en 

nuestro ejemplo anterior), y se afirma lo nuevo agua evapo

rada. 

La ley de la negaci6n conaiste en que el prooeso 

de desarrollo cada etapa mas elevada niega, suprime a la an

terior, elevándola al mismo tiempo a una etapa diferente y 

conservando aun ciertae caracterfsticas de la anterior. 

Es as! como Marx y Engels desarrollan el materia,, 
.lismo dialectico, mezclando el materialismo francas con la , 
dialectica hegeliana, fundamentando la parte filosofica de 

su teoría. 

Aplicando su materialismo y las leyes de la dialtc

tica a la historia extraen su materialismo hiet:rico. 

I 
El materialismo historico estudia las relación en-

tre la conciencia social y el ser social, las leyes mas ee

nerales y las fuer~.as motrices del desenvolvimiento de la -

sociedad humana, la transformación de la sociedad. 

El miamo Marx lo ejemplifica as! en su man:i:fiesto 

comunista "La historia de todas las sociedades hasta nuestros 

dias es 10 historia de la lucha de clases, 
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Hombree libree y esclavos, patricios y plebeyos, 

eefioree y siervos, maestros y oficiales, en una pe.labra 

opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron -

una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abiar-

ta¡ 

De aqu! se desprende el esquematismo marxista en 

el desarrollo de la sociedad, del socialismo primitivo al 

esclavismo luego el feudalismo pare P"Bar al capitalismo dee

pu4e la revolución proletaria surgiendo el socialismo pare 

paeer al comunismo cient!fico. 

Poniendo 6nfaeis en lo económico, Marx nos dice 

"Loe hombres contren determinadas relaciones necesarias e 

independientes de eu voluntad, relaciones de producción, que 

corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus 

fuerzas productivas materiales. El conjunto de ~etas relacio

nes de producción forme la estructura económica de la socie

dad, la base real sobre la que se levante la superestructura. 

jurídica y pol!tica y a la que corresponden determinadas fozo

mas de conciencia social" 1?.§1 

Es as! como Marx plantee que el proletariado tiene 

que liberarse de la explotación por medio de la revolución 

comunista, "Los proletariados no tienen nade que perder en' 

ella mas que sus cadenas. Tienen en cambio, un mundo que-

ganar" 
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Loa crimindlogos de tendencia marxista no hacen 

mas que seguir estas premisas llamandoae " Criminología, c-;:Í-: 

tica" afirmando que el capitalismo engendra au propia des

trucción y el delito es pnrte de ella, el delincuente es -

producto de la explotación. 

La tinica solución que ellos dan para acabar con ~a 
delincuencia es la revolución proletaria, da'ndole al delin-

cuente une connotación política, ya que dentro de su marco • 

teorico el delincuente es parte de loa oprimidos; preocupan

dose mas por los delitos que cometen loa que detentan el po

der político o econÓmico y le han llamado "Los delitos de 

cuello blanco", evasiones fiscales de millones de pesos, 

fraudes cuantiosos y pol(ticos corruptos. 

Ven al delito y al delincuente desde una perspecti

va (diacró'nica), histórica, perdiendo de vista lo sincró'nico, 

como la mayor{a de la obra de Marx, "El delito ea el produc

to de la lucha de clases" es su principal argumento, no to

mando_ en cuenta las dem/s estructuras, filiación, religión, 

escuela etc. 

En la practica los paises socialistas {que nosotros 

llamaríamos de capitalismo estatal), pues el estado tiene po

der casi absoluto " Cualquier cosa tiene pues, dos significa

ciones, una real y otra burocd:tica" 1,gW, aplican códigos 

penales similares a los de los pa{aes capitalistas, Ohina -

ecepta la pena de muerte. 
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Las revoluciones socialistas no crearon estructu~ 

ras nuevas, perdura el Estado mas fortalecido con una buro• 

cracia, la Familia, el Derecho, inclusive la propiedad pri

vada en muchos casos subsiste, loa delincuentes no atentan 

contra la sociedad sino contra el Estado (totalitario). 

Manejan también les mismas categorías jurídicas -

algunos estructuralistas como Lucien Sebsg dicen que una 

verdadera revoluci6n social deber{a cambiar los sistemas de 

parentesco al igual que creer nueves instituciones,(revolu• 

ci6n socialista por supuesto). 

2. II.- ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

Antecedentes historicos: Su sistema de Derecho -

deriva del Anglosajón es decir consuetudinario no es un De

recho escrito como el nuestro o el francés. 

¿ Que es el Common Law? es de origen ingles, "El 

que se ruí podido deducir del conjunto de costumbres locales 

en el periodo de :forrnaci6n del Common Lew, que comienza con 

el último tercio del siglo XI. Es en 1066 cuando Guillermo 

el Bastardo, Duque de Normandia, derrota a Haroldo, ya que 

con 61 como Rey se introduce el feudalismo en Inglaterra,_~, 
este no Eldquiere cuerpo hasta el siglo XIII, cuando la car-

ta magna de 1215 separe. de la Curia regia (autoridad por la 
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que resuelve el Rey), que oontinuara siguiendo al Rey en sus 

desplilzamientos, la corte de causas comunes (common bench y 

despues common pleae), y la fija en Weetminster, pennitiendo-

1e ae:í resolver sin la presencia del rey" l.,g2/ 

Una primera respuesta, puramente negativa pero que 

puede servir de punto de partida, puede consistir en definir 

el Common Law como asa parte del DGrecho que no halla su -

fuente en las leyes o reglamentos emanados de los poderes -

legislativos o ejecutivos de la federaci6n o de loa Estados. 

El tratadista. Holmes asevera "La vida del derecho 

no há estado en la lÓgica, sino en la experiencia ••• El de

recho incorpora lu historia del desarrollo de una naci6n a 

trav~z de los siglos y no puede ser manejado oomo si no se 

tratare mas que de axiomas y de corolarios de un tratado de 

matem{ticae" ~ 

El decano "Roecoe Pounsl lo ve bajo tres aspectos 

a) como sistema, b) como tradición, e) como é!Ctitud del es

p{titu •• , El Common Law se caracteriza como una t4cnica de 

soluci6n de conflictos, consistente en aplícarlee los prin

ci9ios extraidos de la experiencia judicial, conservRda en 

coleccione" de jurisprudencia" 1Jll 

La uctividad d loa jueces es mucho mes amplia en 

los E.E.u.u. que en nuestro pa{s, los jueces crean ls ley -
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existe por decirlo ae1 una "supremacía judicia1" 

"Todo el derecho vigente en loe Eetedoe Unidos -

estd dominado por una idea dundemental: la que conserva en 

materia jurídica, eu sutonomia. Cada Estado posee, por si 

a6lo, todo el poder legislativo, e1 judicial e incluso el -

ejecutivo~ al congreso federal no puede legis1ar, el presi

dente aotUl3r y los tribunales federales resolver, mea que -

en aquellas materias en las cuales la constitución lea con

fiere competencia" 1.Jl! 

Visión general del sistema de justicia criminal 

(Procedimiento judicial) 

Detencioness 

1.- Puede continuar hasta el juicio. 

2.- Registro administrativo de arrestos, primer -

paso en el cUf.11 la libertad condicional bajo fianza (puede 

estar disponible). 

3.- Ante magistrado, comisionado, o juez de paz, 

el aviso formal de cargo, notificación de derechos. Fijs.ci6n 

de la fianza., juicios sumarios por ofensne menores conduci

dos squi generalmente sin mes proceso. 
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4.- Probación preliminar de evidencia contra el -

acusado puede reducirse el cargo. En algunos sistemas no hay 
audiencia preliminar aparte p8ra delitos menores. 

5.- Acusador pÚblico (Fiscal), cargos registrados 

por el acusador p~blico en base a información subministrada 

por la policía o ciudadanos, Alternativo al dictamen del gran 

jurado; a menudo utilizado en crimenes, casi siempre en deli

tos menores. 

6.- Se revisa si la evidencia del gobierno es sufi

ciente pura justificar el juicio. Algunos Estados no tienen 

sistema del gran jurado¡ otros. rara vez lo usan. 

7.- Ap><rición pare el alegato¡ el acusado elige -

juicio por juez o jure.do, (si hay disponibilidad); se nombre 

consejero c~sesor) legal pera indigentes, es desi~ado aquí 

en crimenes, a menudo no lo hay en absoluto en otros caeos. 

8.- El cargo se puede reducir en cualquier tiempo 

por juicio, alegato o por otras razones. 

9.- Recusación en terrenos constitucionales pare 

la legoliuad de la detención. Puede pedirse en cualquier 

parte del proceso. 
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10.- Declaraciones; La polic{a posee a menudo de

claraciones informales rechaza o ajusta muchos casos sin -

müs proceso. 

11.- El oficial de probación decide la deseabili~ 

dad o mayor acción de la corte. 

12,- Agencias de bienestar, servicios sociales, -

asesoramiento, cuidado medico, etc, para casos donde no se 

necesita manejo c;djudicatorio. 1:J.i/ 

Respecto de la literature: sobre el crimen LÓpez 

Rey opina que en Estados Unidos, la enseñanza de la crimino

logia y la proliferación de la investigación criminológica 

abunda al igual que sus publicaciones, no pudiendo competir 

con el ningÚn pa{s, 

La expl'nsión de la investigación criminológica en 

los E.E.u·.u. se debe a la importancia que como fenómeno na

cional; há tenido la criminalidad en ese pa{s, especialmenie 

en sus formas violentas y organizada; le relativa abundancia 

de medios, favorecida por la outonomía política y administra

tiva de las universidades en general, y de los departamentos 

de sociología, en particult<r, pues virtualmente monopolintn 

la criminología y el aspecto competitivo de los profesiona

les en ese país. 
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Como caracter~eticae tenemos: 

a) Profusa producci6n e inveetigaci6n de muy va

riada calidad, ba'.sada en un empirismo naturalista que, que 

habiendo florecido hace cuarenta años, es todavia utilizado 

como fundamento del conocimiento crimino16gico, parte a su 

vez, de una eociologia igualmente basada. 

b) Debilidad por la formulaci6n de grandes, media

nas y pequeñas teorias y eubteorias del delito, la mayor -

parte de las cu&les reflejan, conciente o subconcientemente, 

una imagen de la sociedad norteamericana que e6lo es parcial

mente correcta; y c) excesiva profesionalizaci6n de lo cri

minol6eico, lo que obliga a una constante publicaci6n de -

tabajos y a una atomizaci6n y proliferaci6n de la inveetiga

ci6n, con trecuente y escaso contenido o fundamento cientí

fico práctico, 
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_2 .III.- INGLATERRA. 

Caracterieticse generales: a) Dada la desconfianza 

inglesa por todo lo que eea construcci6n te6rica y sistema

tica, y eu preferencia por lo empírico y pragmático, es - -

dudoso que en Inglaterra lleguen a publicarse manuales o tra

tados de criminología o que ésta se construya como una disci

plina cient{fica propia. Ello no quiere decir que se niegue 

su existencia o que se mantengan sobre su estructura las -

tésis Europeas de una serie de criminologías especializadas. 

Para darse cuenta de la distinci6n conviene recordar que la 

mentalidad inglesa tiende siempre, en toda actuaoi6n; al 

compromiso. En este respecto, se hli de hacer rtotflr que el 

el cultivo intenso de la sociología tumpoco ha ®do lugar 

a manuales y tratados de sociología. 

b) Como consecuencia de ese empirismo, pragmatismo 

y preferencia por el compromiso, las conclusiones o recomen

daciones criminol;gicas tiende al (untontament), es decir, 

a atenuar toda aserci6n, lo que si es preferible en no pocos 

casos, dad" la incertidumbre de lo criminol.Sgico, en otros 

es perjudicial, ya que a dichA cautela cient{fico profesional 

hay que agregar la, a veces, excesiva de los organismos 

oficialas o administrativos que formulan y aplican después 

lR política criminal. A este respecto, no debe olvidurse -

que en Inglaterra una buena p3rte de la inveatigac16n crimi

nolÓgico se hace por encargo gubernamental y que si bien -
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los dep~rtsmentos u organismos no interfieren en la inves

tigaci6n unn vez concedido el proyec;to, si limitan _frecuen-· 

temente los t~rminos de referencia del mismo o dan·una inter-·. 

pret1rni6n restrictiva a los resultados o sugestiones. someti.;..··. 

dos y: 

c) La investigación criminol6gica., inio.ialmente 

en manos de crimincl'logos procedentes del campo jur:Í~ico, va·· 

pasando a los socicl'logos y, en cierta medida, a paic61ogos 

,1_.: 

y psiquiatras, lo que si bien asegura una diversificaci6n 

sélludoble, dará lugc.r a unu cierta unilateralidad si los -

juristas ingleses siguen sin interesarse en la criminología_ 

Las probabilidades para esa falta de participaci6n son -

grandes, d~de 111 limitada preparación (no solo crimino_1:6gi-_ 

ca) que proveen los Inns of Court y las facultades junto .. con· 

la persistencia en mantener una concepci6n universalista 

del juez. 
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2.IV.-~. 

~; Las caracterÍsticae del conocimiento cri

minol6gíco en Italia son las siguientes: 

a) Disperci6n criminol6gica que explica la auneen

cia de la conatrucci6n sistemdtica de la criminolog!a como 

disciplina propia. Loa esfuerzos para lo que se ].].arna su in

graci6n son loables, pero representan todavía una _concepci6n 

un tanto tradicional de la criminolog!a. 

b) Acentuación de la criminología,espeoialmente -

la de índole m~dico-psicol6gica, como consecuencia de la -

importancia dada a la personalidad del del:!incuente y a la 

llamada criminología clínica. 

c)"Sefiales de una desmesurada profesionalizaci6n 

en la justificación y conducción de proyectos que, en cier

tos cosos, supera la peco recomendable que frecuentemente. 

se da en los Entttdos Unidos de Norteamerica" U2¡' 

ALEMANIA Y AUSTRIA. 

Las caracterÍstices mas acusadas de la criminolo

gía Alemana y Austriaca, lo que no quiere decir que cada - · 

E•utor l>is tenga son i,, e siguientes: 
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a) Subsistencia, que se aten11a en a1gunoe autores 

de 1a c1aeificación neokantiene de 1as ciencias, !o que 1e 

da a 1a orimino1ogia 1a condición de diecip11na autónoma, -

cercana pero a1 miemo rango, a la de une diecip11na natural, 

causas que exp1ica e1 por que un buen numero de autores 1e 

dan importancia a 1as causea de1 de1ito, e la formu1eción de 

una tipo1ogia crimina1 y en ocasiones, preva1encia de un"en

foque bio16gico, aunque ya a1gunos autores lo atenóan dando 

gran importancia a !o sociológico. 

b) C1ars distinción entre delito como evento :l.ndi

vidua1 y delito como fenómeno eocia1 con causa1~dadee propi

as y alin metodo1ogía diversa, 

c) Construcción tambi~n de une crimino1ogía de oe

racter enoic1op~dico o interdicip1inario. 

d) Mejor articulación eiete~atioa y metódica que 

1ae existentes en 1a construcción de crimino1ogÍa en otros 

países. 

Respecto de la enseffanza L<Spez Rey op:l.na que se -

halla casi exc1usivamente en manos de lee l"acu1tades de De

recho, por reg1e genera1, 1a eneeffanza va acompaffada de pr<l'c

ticae e instituciones adecuadas e investigación crimuio1ógi-

ca. 
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E'RANOIA: 

Ooracter{sticas, e) predominio del conservadurismo 

en el enfoque, método y formulaci6n de hip6tesis y conclusio

nes, lo cuol no excluye una cierta renovaci6n, ya visible, 

pero todavía no muy acentue;da. Ese predominio explica la 

escasa consistencia sistezru<tica y aun cient{fica de.lo que 

se presenta como criminología. 

Pese ,, todo el progreso criminol¡;gico, la crimino

logía francesa {no ee ella la única) sigue siendo poco máe 

que un conjunto de disciplinas más o menoe especializadas. 

Es posible que no se pueda llegor a más, pero ei 

así fuero sería preferible abnndonar le t~sis de una crimi

nología como disciplina per se y dedic0rse a construir une 

política criminal mf.s en consonancia con loe transformaciones 

actuales y el futuro inmediato. 

b) Le. importancia asignada a la criminología cl.Í

nica, que as un subproducto de la concepci6n subjetivista 

del delito y del del.incuente, no se justifica sociopoliti

camente ni cientifícomente a 1.s hon> actual.. 

Quiza pudiere. mD.ntenerse que la misma re.fl.eja, en 

parte, un respeto no menos exagerado por el profesionel.ismo, 

de nuestro tiempo¡ .y 
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c) L9 renov.•ci6n se facilitara" mediante una com

binación de lE' tendencia médico-psicológica con una de índoJ.e 

sociopolÍ:tica. 

ESPAílA Y PORTUGAL: 

C~racterÍstic&s: n) S~lvo contadas excepéiones, -

persistencia en una anticuada y siste.,;tic~ terminoJ.ogía -

descuidada y mbrcada reincidencia en una erudicci6n crimino

lÓgic« que, Yte menudo es "nticuode y sin ninguna justifi"caci6n, 

todo ello da a lo que se escribe un acentuado carácter pano

rÚmico descriptivo que poco o nodr; tiene de cr{tico, y menos 

de ant.lítico, y poco que ver con la re•-lidad criminológica 

esp~ñola. 

b) Con excepciones, l~ investigación criminol6gica 

ibérica se encuentre, muy reduc~da, d~da la escasez de medios 

la falt" c>-si total de interés de los gobiernos por la misma 

en ¿'ran medidéi debido '-• la 1'ntima conexi6n entre dP-mocre.~ia 

y la itwes tigi.ción criminológice. 

L.• folt" de prep<;r.3.ción Msic"- pese nl florecimien

to de centros e institutos de criminolopía que realizen casi 

exclusivam<'nte una función docente de indole m0>.rcadamente -

teórica y el hecho imp<ie9to por exigencias muy variadas, de 

que los que se dedicnn " la criminología tienen que compbgi

nur eAt> uctividud con otr<•s que limitnn el tiempo que puede 

dedicarse a aquella. 
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2.V.- CONTROL DEL CRIMEN EN LAS SOCJ:EDADES CAPITA..,;··-': .. .-

~-

Al hHblar de sociede.des capit::.listas entramos en 

contacto con la palobra democr:'· cie (el gobierno del pueblo, 

por el pueblo y pcrD el pueblo); donde se da un amplio - -

mareen y respeto de las libertE<des individuales del ciudada-

no. 

El Estado C•· pi t"list" no ve al conflicto, como un 

e"t'·do p<.tÓlogico de la sociednd, sino que es un hecho iro:nnal 

y frecuente, no existe un 'orien de po z' en el Bentido de 

un est,,do armónico de la socieds.d. 

Los conflictos son consideredos no solamente como 

fr>ctores destructivos en la vi:lu de le: sociedad, sino. como 

un elemento importante de interacción social que puede - -

contribuir al mantenimiento de grupos, así co~o a la estabi

lizsci6n de relaciones interpersonolea, y con esto tienen 

un efecto est--biliz;.,rtor e integrante. 

Pueden ser productivos, modificando el orden noI'

motivo o cre>{ndolo de nuevo, le taree de le solución de 

conflictos no es evitarlos, sino &rreglarlos, es deci'r, no 

se trc.to de epsrt&r los conflictos como toles, sino de impe-

dir o limitar los efectos sociales nee'-'tivos" 

. '~ ·: .· .-~, 
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PolÍticas criminol6gioas: En sentido amplio enten

demos que la politice criminol6gica no se reduce tan s6lo 

e legislar o dee-'1egislar, sino a tomar medidas preventi

vas de carlÍcter soci8l, econ6mico psicolÓgico, etc. 

En las sociedades de consumo vt~rian el control -

social dé sociedad u sociedad, pero en general se puede -

mencionar: a) Política legislstiva. 

b) Políticu judic1"1. 

c) Política penitenciaria. 

d) Prevenci6n "que es la pol!tica de conjunto que 

tiende a suprimir o al menoa reducir los factores de la delin

cuencia o inr.dopteci6n social. 
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CAPITULO III 

LA SOCIOLOGIA CRIMINAL EN LOS PAISES SOCIALISTAS. 

3.I.- Su postura ideoló'gica: Es el llamado Marxiamo

Leniniamo a excepción de China que le llaman el Maoiemo. 

Toma como bu~e el materialismo dialéctico e histo'

rico ya visto en el apartado d) del segundo capítulo de é'sta 

té' sis. 

El primer pa{s que tuvo su revolución socialista 

fue la U.R.S.S. pa{s con el que empezaremos. 

a) La U.R.S.S. "La falta de comunicación entre -

criminólogos socialistas y no socialistas persiste aún, - -

pese a i.¡ue los primeros han comenzado a ooistir a congresos 

••• probablemente el congreso de las Naciones Unidt·s, Londres 

1960, murcu la fecha del movimiento de --proxim&ción en el -

área internacional, pues es el primero en que la Unión 

Sovietice, Ucrania, Rumania, hacen su aparición, despues de 

haber criticado constontemente la primera, en 18 comisión 

social de las Nuciones Unidl<s, les actividndea de é'stf.> en la 

prevención del delito y trutámiento del delincuente que, -

sec;ún la Unión Sovietice, eran cuestiones totalmente internas 

de ce da pa{s. Yugoslavia por el contr,.rio, había Y"' partici-

pedo en el congreso de Ginebra 1955" 



El autor L6pez Rey !.!, nos dice "cebe hacer uno.:.. 

distinción entre los crimin6logos soviéticos y los dema~, 

con los primeros el contll cto personel-profesiono.l s_e esta

blece en une reuni6n o conferencie pero se evaporo. tan pronto 

retornen a su p8is, todo intento pidiendo datos ea ignoro.do" 

Una de lbs c:.rccter!sticas de le literatura. 

criminol6gice sovietic8 es la crf tice de le llamada crimi

nología "burguesa" ya que el crimin6logo socialista -tro.beja 

dentro de una estructuro. socioecon6mica y polÍtica que no 
. . 

ed,nite desvieci6n ideolÓgim1. 

En loa paises socialist8s 18 criminología forma -

parte integrante Je lB ciencie jur!dic& y mas especfficamente 

del derecho penal. 

La teorü· M:,rxiste-Leninista es poco mas que una 

especie de pr<>ematismo que se adereza por una álite polÍtica 

e intelectuE<l, en form" de teoría no claramente expuesta. 

Respecto al régimen dit8torial o totelitariata en 

1" U.R.S.S. Leon Trosky hDbía escrito critic8.ndo la teoría 

del partido de Lenin "8 l proletariado lo dirige el partido, 

"l pbrtido el comite central, y ;el comitc centr8l un dictador" 

que fué Sto.lin .!J!V, form"ndose un centralismo burocnfti~o, 
originando un capit:;lismo estatal. 
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Con onterioridc·d a l« revoluci6n socialista, la 

criminología soviática se acercaba a la Alemana sobre t'odo 

en su concepci6n biotipol6gica. 

En 1925, el comisariado del pueblo crea el insti

tuto estatEtl para el estudio de la criminalidad y del delin,., 

cuente, su misi6n er« el estudio de las ceusos y condiciones 

de la criminalidsd (distinci6n que subsiste tods.via lX>;y)';' 

En 1929 se critica lo investieaci6n criminológica 

debido a los enfoques biosicolo'gicos pues no concuerden con 

la tesis Mc.rxistn de "El sor social hece e la conciencie" y 

se produce. el cierre del centro Entbtal y otros centros, 

bb ciendo 1·etroceder el des'' rrol lo criminológico 30 afies. 

Es así como podemos dividir en dos grandes perio

dos la fluctuación criminológic8: a) Unu criminología 

Leninist1;1 que vunque con lirni tE' e iones, se manifestaba salu

dublemente interdiciplin«rih, periodo que va mF•B ella de 

1924 y b) El estrengulamiento de lo criminológic~ por -

Stalin, 19?.9-1930 ,,fio que se expulsa " Trosky de la Unión 

Soviáticn, d.espu{s lo que se conoce como los procesos de -

Moscú o lns purg~s Stalinistas. 

No es hesta 1956, en el JClC congreso del partido, 

en que Khrushcheu pronunció su discurso acusador contra 

St,.lin y se empezo " .nodifice.r la política del partido, y 
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por ende J.e investigación cientÍfica, a partir de entonces 

J.aa diacipJ.inaa sociaJ.ea ae han desarroJ.ledo un poco mas -

J.ibres. 

La criminoJ.ogia a partir de J.a década de 1960 há 

tenido une rBpida expansión. 

En ¿oa paises sociaJ.istas J.a sociología criminal 

no puede aceptorse como ciencia autónoma pues ésto impJ.ica

r:!.a dar una importancia de primer orden a la crimina lide d -

como probJ.ema sociaJ.. 

La criminoJ.ogia aociaJ.ista rechaza. a eJ. sicoenaliais 

por considerarlo individualista y burgués, ya que su método 

eJ. materiaJ.ista diaJ.ectico pone énfasis a J.o sociaJ. (deter

minismo económico criticado aunque algunos marxistas siem

pre J.o retomen). 

En la Unión Soviética aseguran que eJ. Índice de 

criminalidnd bl1ja, pero los servicios médicos P"iqui'1tricoe 

son aumentE•doe y mejorados, es una nueva té'cnicP decJ.arer 

enfermo o perturbado mental aJ. disidente político. La 

orgtinización mundial de la salud bá protestado. 

"Los crimin6J.ogos Soviéticos mas prominentes, por 

orden alfabetice son: Gerne~,Gertzenson,Iaskovlen,Krasnusbkin 

Kudriavtsev,Ostroumov,Sbargorodski,Shirvindt,ShJ.iapocbnikov-

,, 
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y Utevskii, los tell\l.'s mas frecuentemente tratados por ellos 

son cuuaaci6n, prevenoi6n y personalidad del delincuente, 

delincuencia juvenil, Bien entendido que la cfitica de la 

criminología burguesa recibe frecuente atenci6n. 

Loe soviéticos añaden que por primera vez desapa

reoera' la criminalidud de la humanidad e.l deaepu.recer b~ jo 

el comunismo la lucha de clases, no consideran tampoco a 

la criminología como una cienciu de diversas ciencias, sino 

como una ciencia que debe de ayudsr el Estudo. 

Parece ser; en opinión de LÓpez Rey que la crimi

nología en la Uni6n Sovietice estb saliendo poco e poco de 

su dogmatismo ideolÓgico, 

Nosotros creemos que bajo Stalin al iguol que -

bajo cualquier dictadura la sociología criminal ea prohibida, 

limitada o censurada, pues hay tanta represi6n que la mayoría 

de la pobleci6n inconforme ea considerada desvi.,nte o crimi

nal pues hay muy poca tolerancia para los desvientes. 

La rezón le pertenece ul Esta.do totalitario, lo 

contrario al Estado es irracional, reaccionario o criminal. 

Mientr'dS la criminalidad institucional o del partido 

(criminalidad de cuello blanco) es totalmente silenciada y 

ocultad<>. 
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b) República democrh'ticb Al emane: "!h. influencia 

stalinista tambien olc&nw a impedir el. desurro11o de 1.a 

criminolog:fo Alemnna-ME•rxista por algo mas de 30 años" ~ 

En contraste con la Uni6n Sovi~tica la R.D.A. 

publica estad{stic8s aunque no se mencionan las fuentes en 

los textos. 

Se he• hecho un" criminología Merxista en base al. 

ccidigo penul de 1969, LÓpez Rey menciona varios puntos. 

I.- Le• luchD contr>• el delito y su prevenci6n 

concienle u ltt sociedttd socialista, 81. Estúdo y a todos los 

ciudadanos (A1·ticulo 90 de l<> Constituci6n). 

II.- Los enc••rgos de las e!llpresas, 6rganos del 

Estudo etc. tienen U. obligc.ci6n de educ:er a 1.os ciudadanos 

contra m8quinaci.ones ideolÓgic••s y no tolerar'viol.aciones 

de lo lel."alidrd y disciplin" socialista, los Órganos esta

tbles y ;iuridiccioni:ües se h::•l.lnn obligP.dos a !)restar la -

., sistencia ne ces" ria ( t. r-t. 3 del Código penal). 

Se han hecho investig¿ciones sobre ulcohol.ismo y 

delincuencia, robo, viol1·.ci6n, los al.em&.nes no son tan dog

matices como los sovietices bUnque de todos modos utilizan 

el m~todo M"rxista-Leninistu. 

~·· 
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c) YUGOSLAVIA: "Se le da un enfoque interdicipli

nario, realista y flexible de la criminalidad y de la crimi

nología. !1QI 

Silovic es unq de los investigadores mas' s.ign.ifi..,. 

cutivos es autor del 1
• Crimen y-·-~u?=J Causas", 191.3. 

En 1954 se fundu el instituto de criminología de 

Ljubljana, seguido por otros en diversas ciudades. 

En el presente, los llk>S importantes son el ,Tusti

tuto de criminología y criminal{stica de Belgr~do, fundado 

en 1961 y el antes citado de Ljubljana; El de Belgrado se 
, 

inclina a lo sociologico, mientras que el de Ljubljana a 

lo psicolÓgico. 

L!• investig::;ci6n se he.ce de manera interdiciplina

ria, mas no por ello dejan su mátodo M3rxista. 

d) POLONIA: "En poloniú al parecer en 1971 solo 

existía un manual Kryminología, 1958, por Pawel Horoazowiski" 

l1Y 
La enneñanza de la criminología se lleva a cabo en 

todhs lE1s fucult&des de Derecho, y es obligatoria para los 

que desean especializarse en Derecho penal. 
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Para ellos la criminología estudia al crimen como 

fen6meno sociul y le dHn un contenido amplio, 

e) HUNGRIA1 &jo la influencia del Stalini.smo y, 

sobre todo, despues de le invasi6n soviética en 1956, la 

criminología en Rl.mgria desaparece, es a partir de 1960 sur-

· ge de nuevo. 

"Un representante de la nueva escuela es A. Szabo 

que ve a la criminología como feno'meno social y al hombre -

no solo como actor que desempeña un papel en su propia vida, 

sino tambi~n un configurador de ellL>, se "P" rta ya del dog

matismo Alemdn y soviético y P"rece admitir ya otros elemen-

tos que los derivados del Merxismo-Leninismo" 

f) BULGARIA: La criminología. solo recie~temente 

comienza a recibir cierta atenci6n pero enouadradá dentro 

del dofmRtismo Mc,rxista-Leninist<'., 

Existe el consejo de .investigadores criminol6gicos, 

se hBcen estudios sobre lns cuusos de l~ criminalidod, cate

gorias de delítos, aspectos de la vid~ social y econo'mica 

etc. "Todos loe entudios tiPnen como finalid•d esenci~l de

terminar la eficacia de la aplicaci6n de la. criminalidad" 

MY 

g) CUBA: Los primeros estudios criminol6gicos en -
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Cuba se deben a Israel Castellanos sobre criminales, delin

cuencia femenina, criminal!stica, etc. Deepues aparece la 

criminolog!a de Evio Tsbio, luego loa de Oxomendi de -

Federico Córdoba y Jose Aguet!n Martinez junto con los de 

Jesús Portocorrero. 

En la epoca de la revolución cubana aparece el -

libro de criminolog!a de Antonio Cejas Sánchez (1965) con 

un enfoque Marxista del delito. 

En 1979 se llevo a cabo un seminario sobre cárce-

les. 

Hay tres clases de tribunales: a) Los populares, 

se ocupan de una serie de conductas antisociales. 

b) Los tribunales revolucioni;rios, juzgan una -

variedad de actos que se estiman contrarrevolucionarios. 

Las audiencias es la unica clase de tribunal que 

representa la continuación del ps.sado se ocupan de delitos 

m~s o menos graves. 
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CAPITULO I.V 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

I,- EPOCA PRECORTESIANA1 a) Loa aztecas, "El dere

cho penal Mexicano-bl escrito Kohler es testimonio de severi

dad moral, de ooncepci6n dura de la vida y de notable oohesi6n· 

política. El sistema penal era draconiano" 

Para darnos una idea de 1a justicia penal en l.a 

sociedad precortesiana, reproduciremos dos cu~dros sobre los 

delitos y las penas entre los aztecas y los mayea de la obra 

del tratadista Carránca y Rivas R1 Los principales delitos 

y penas correspondientes entre los A~tecas y eran los - -

siguientes; 

DELITOS 

Treici6n al Rey o el Estado. 

Encubrimiento de tal trai

ción por parte de los pa

rientes, 

Encubrimiento general 

PENAS 

Descuartizamiento 

Pérdida de la libertad (no se 

especifica si en la cafcel o 

en esclavitud) 

La misma pena con que se cas

tiga-
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DELITOS 

Espionaje 

Rebelión del sefior o prÍn

cipe vasallo del imper~o 

azteca, que tr<•te de libe-, 
rurse de el. 

Encubrimiento de los pari

entes hasta el cuarto gra

do, que hDbiendo tenido -

conocimiento de treición 

al soberano no lo· han comu

nicado. 

Ueo en la guerro o en algu

n~ fiesta, de los insignias 

o ar:n!ls reales de México, de 

Texcoco o de Tc.cubr. 

Deserción en lEl guerra 

Indisciplina en la guerra 

PENAS 

el hecho delictuoso cometido o 

que iba a cometerse 

Desollamiento en vida 

Muerte por golpes de porra en 

la cabez~ y confiscación de -

bienes. 

Esclavitud. 

Muerte y confiscación de 

bienes. 

Muerte 

Muerte 
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DELITOS 

Insubordinaci6n en la 

guerra. 

Cobardía en la guerra 

Robo de armas e insigniüs 

Militares 

Dej~r escapar, un soldado 

o gti&rdiifn, aun prisionero 

de guerra. 

Hacer en lE• guerra, alguna 

hostilidad a los enemigos 

sin Órden de los jefes. 

Acometimiento en la guerra 

antes de tiempo 

Adandono, en l& guerra de 

lH bandera. 

Quebl'bnt••miento de ,;J.gún 

bando pubJ.icado en eJ. ejér

cito. 

PENAS 

Muerte 

Muerte 

Muerte 

DegÜeJ.lo 

DegÜeJ.lo 

DegúelJ.o 

DegÜelJ.o 

DegÜelJ.o 
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DELI.TOS 

Maltrato de algiin embajador 

minis·tro o correo del Rey, 

dentro del camino real.. 

Retorno de un embajador sin 

respuesta alguna. 

Incumplimiento del cometido 

por pe.rte de loa embajadores 

Amotinamiento en el pueblo 

Desprendimiento o cambio 

de los mejoren puestos con 

autoridad pública en las -

tierras. 

Dictar un juez sentencia o 

na comforme a 1as leyes 

Reluci6n infiel, por parte 

de juez de ulguna causa al 

Rey o superior. 

Dej,,rse un juez corromper 

con dones (cohec~o) 

PENAS 

Muerte 

DegÜello 

Deg\leJ.lo 

llfuerte 

~luerte 

Muerte 

Muerte 
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Peculado 

P.eculado cometido por 

un administrador real. 

Meilversttci6n 

Ejercicio de funciones, 

en jueces .V m(·gistrados, 

fuer'-' del palHcio. 
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Neg~tiva de cwnplir la sen

tencia, por parte de los -

ejecutores. 

Alteraci6n, en el mercado, 

de las medid.lle est,,blecid.Bs 

por los jueces. 

PENAS 

Muerte 

Muerte y confiscación de bienes e··· 

Esclavitud 

Trusquilumiento en pÚbliéo y 

destitución de empleo, en 

casos ~eve.s, muerte en casos 

grE1ves. 

La misma pena que se nieguen 

a ejecutar. 

Muerte, sindilaci6n en el 

lugar de los hechos. 

Incumplimiento de sus tareas La pérdida. del empleo y dee

en los funcionarios del mer- tierro. 

c&do, 

Hurto en el merc::ido LapidAoi6n en el sitio de los 

hechos, 
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Homicidio, aunque se eje

cute en un esclavo. 
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Privaci6n de la vida de 

otro por medio de bebedi-

zos. 

Privaci6n de la vida de la 

mujer propia, aunque se la 

sorprenda en aduJ.terio. 

Acceso carnal a la mujer, 

cuando conste que ella ha 

violado le fe' conyugal. 

Adulte~io (no se reputaba 

tal el comercio del marido 

con una soltera) 

PENAS 

Muerte. 

Ahorcadura. 

Muerte. 

Muerte. 

Lu pid~ci6n º' quebrantamiento 

-de la cabeza entre dos losas; 

en Icbcatlán, a la mujer acu

sada se le descuartizaba y se 

dividian los pedazos entre 

los testigos, en Ixtepec, la 

infidelidad de le mujer se -

castigaba por el mismo marido 

con autorizaci6n de loe jueces, 

que en público le cortaba la 

nariz y las orejas. 
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Incesto en primer grado 

de consanguinidad o de 

afinidad. 

Pecado nefElndo (sodomía) 

Pecado nefando (sodomía) 

cuando el delincuente es 

sacerdote. 

Alcahuete ria. 
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Prostituci6n en las mujeres 

nobles 

Vestirse de mujer el hombre 

o de hombre la mujer. 

PENAS 

Ahorcadura. 

Ahorcadura, 

Muerte en hoguera, 

Muerte en hoguera: quemaban 

los cabellos con teas de pino 

y embarraban la Cb.bez•, con la 

resina del mismo ~rbol. 

Agravaci6n de la pena en razón 

del rango o sittWci6n social 

de las personas a quienes 

servía de tercera. 

Ahorcadure.. 

Ahorcetdura. 
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Lesbianismo 

Homosexualidad en el -

hombre, 

Comercio c••rnal con -
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~lgunu mujer libre, de 

purte del sucerdote, en 

el tiempo en que est~ -

dedicado bl servicio del 

templo. 

PENAS 

Muerte por garrote 

Empalomiento pan; el eujeto 

activo, extracci6n de las -

entraf'ias por el orificio anal, 

para el pasivo. 

Privaci6n del sPcerdocio y 

destierro. En algunos casos 

muerte. 

Excesos contra la continen- C2stigo riguroso, e incluso 

cia que se profes«, de pL•rte la muerte. 

de los mtncebos o v{r~enee 

que se educan en los semi-

nririos. 

Relr1ciones seyu:c;les entre 

~acerdotes y sacerdotisas. 

La muerte con garrote (secre

t&mente)inciner:Jci6n del cnd~

ver1 dernolici6n de cns!J y con

fiscaci6n de·bienes. 
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Encubrimiento del delito 

anterior. 

Introducción subrepticia 

en los lueares donde se 

educan las doncellas. 
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Conversación clandestina 

entre una sacerdotisa, una 

mujer consagradb al templo 

o una joven educada, con 

alguna persona del sexo -

masculino. 

Robo de cosas leves 

Hurto de oro o de plata. 

PENAS 

Muerte 

Muerte 

Muerte 

Satisf'ección al gre.viado; -

lapi&"<ci6n si la cosa hurtada 

ya no existe, o si el ladrón 

no tiene con que pagar su 

.equivalente. 

Paseo denigratorio del ladrón 

por las calles de la ciudad y 

posterior sfacrif'icio del mis

mo en honra del dios de loe 

plateros. 
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Hurto de cierto nillnero 

de mazorcas de maíz de 

alguna sementera, o -

arrancl1duru de cierto 

número de plantas dtiles. 

155 

Venta de algÚn niño per

dido simulando que es - -

esclavo. 

Venta de tierras ajenas que 

se tienen en administr6ci6n 

Inrrespons·obilidud de los 

tutores r~l. no d;..jr buena 

cuenta de los bienes de 

sus pupilos. 

PENAS 

Pérdid& de la libertad en -

favor del dueño de la semen

tera (una excluyente por ee~a

do de necesidad: robar de.la 

sementera o de los ~rbole~ -

frutales que hay sobre el. 

camino, cuando basta. para re

mediar le necesidad presente). 

Pérdida de la libertad y de 

lo.s bienes, de cuyo producto 

se aplica le mitad al nifio -

pera sus alimentos y del res

to se pag-~ el precio el com

prador p&.ro restituir al dicho 

niño su libertad. 

Esclavitud y pérdida de los 

bienes. 

Ahorcadura. 
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DELITOS 

Disipaci6n en vicios, de 

parte de los hijos que 

han heredndo lu hElcienda 

de sus pe dres. 

Arrog«ncin frente a los 

nobles o en lns hijas de 

los principes. 

Despilfarro en los plebe

yos del patrimonio de los 

padres. 

Despilft, rro en los noblee 

del patrimonio de los padres, 

Vicio y ctesobedicnc1" en 

los hijos jovenes de ambos 

sexos .. 

Injurias, &menfaz,a.s o gol

pes, en le persone del 

padre o de la l!l:." dre. 

PENAS 

Ahorcadura. 

Destierro temporal 

Esclavitud. 

Estrenguláci6n 

Corte del cBbello y pintura de 

las orejas, brezos y mus1os, 

aplicnndose estb pena por los 

padres. 

Muerte a1 activo, y sus des

cendientes no podren suceder 

a sus abuelos en los bienes 

de dstos. 
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Mb1dad en ias hijas de 

1os ae~ores y en 1oe • 

miertilroe de 1B nobleza. 

Hacer algunos ma1eficioe 

Exceso de los funciona

rios en el cobro de los 

tributos. 
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Embriaguez en los jóvenes 

Embriaguez en los hombree 

provectos. 

PENAS 

Muerte 

Sacrificio en honra de 1os -

dioses. 

Tresquilamiento en j;Jdbr~co y 

destitución de empleo, en-·

casos leves; en casos graves 

muerte. 

Muerte a go1pes en el hombre 

y lapidE>ción en lu mujer, 

Si nob1e, privloci6n de nobleza 

y empleo, destierro o muerte; 

si plebeyo, trasquiladura y -

derribo de la cusa (por no ser 

digno de vivir entre los hom

bres quien voluntariamente se 

privo de la raz6n) No esta 

prohibid~ 1n embrioguez en 

ocrtsiones de bodas o de otras 

fiest&s semejantes, en que se 

les permite excederse dentro -
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Mentira grave y perju

dicial. 

Calumnia pública grave 

Acusuci6n calwnniosa 

Falso testimonio 

Hechicería que atr& iga 

sobre la ciud,,d, pueblo 

o imperio culamidt.des -

públicas. 

Riña 
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PENAS 

de sus cases. A los viejos 

septuagenarios en ate~ci6n a 

sus afias, se l.es permite beber:: 

cuanto quieran. 

Cortadura parcial de l.os labios 

y aveces de las orejas; o - - : 

muerte por arrastramiento;···. 

Muerte. 

La misnw pena que corresponde 

al hecho fe.leo denuncie.do. 

La misma pena que corresponde 

al. hecho fEil.so atestigl.lado. 

Muerte abriendo el pecho 

O~rcel si uno de l.os riffosos 

resul.ta herido, el. herido pa

g~rJ gastos de curaci6n y daftos 

CO.USfldos. 

.l't'· 

~-
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b) Los May&s, la civilizaci6n meya 

files muy diferentes de la azteca. 

No tenian tbnta' represi6n como los azt.ecas •; "ni, 

los m~yus ni los aztecas veían a la pena como 

sino como prevenci6n" 

La pena entre los may8s fue una ssbia mezcla del.. - · 

castigo al delh1cuente y al transgresor de la ley- divina •. · 

En l&. comisi6n de un delito se ofendia lo mismo al. EatadÓ. 

que a los dioses (a l& religi6n). 

Adulterio 

Principales delitos v penas correspondientee;;entre. 

PENAS 

Lapidaci6n al. adultero var6n. 

si el ofendido no (dejar.con 

una pes::.da pie:'!.ra sobre le, ..:. 

cabe~ desde lo alto). ,Encuan-' 

to a. la mujer, nada mas su ver

gÜenza o inf&mia o bien la -

pid2ci6n, t»nto al. hombre como 

a lb mujer. O bien muerte .por 

flechGzos en el hombre, O bien· 

arrostramiento de 1.a mujer por-



1.60 

DELITOS 

Sospecha de Rdulterio 

Violaci6n 

Estupro 

Oorrupci6n de vireen 

PENAS 

parte del esposo, y abandono . 

en sitio lejano pero que se 

la devoral"f3n las fieras o -

bien, como remate de le ven

ganza privada,· IUDtrimonio del. 

marido engallado con le mujer 

del ofensor, o bien muerte a 

estec8das, o bien extracci6n 

de las tripos por el ombligo, 

a ambos adulteres. 

Amarredura de l&s manos a le 

espslde, Vbrias hor"s o un 

día. O bien desnudnmiento. O 

bien corte del cabello. 

Lapid:Joi6n con la pttrticipaci6n 

del pueblo entero. 

w.pidi. ci6n con le particip&

oi6n del pueblo entero. 

Muerte. 
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DELITOS 

Relaciones amorosas con 

esclavo o esclava de otro 

duefio. 

Sodomía 

Robo de cosa que no puede 

ser devuelta. (no se admi

te el robo fumélico o en 

Estado de necesidad) 

PENAS 

Esclavitud a favor del duefto 

ofendido. 

Muerte en un horno ardiente 

Esclavitud. 

Hurto L mBnos de un plebeyo Pogo de le cosa robe.da, o es

(eunque sea pequefio el Hurto) clavitud en blgunaa ocasiones 

muerte. 

Hurto a menos de señores o 

gente principal (<>Wlque sea 

pequefio el hurto) 

Traici6n a le patrie 

Traic16n a los subditos de 

Ah chEc Cocom (segÚn la 

crónica de chac-Xulub chen; 

¿.1542? ) 

J;,brudo en el rostro desde la. 

bL• rbe huste 1•. frente, por los 

dos lbdos. 

Muerte. 

En ln gran cueva de la coma

dre je destrucci6n de los ojos, 
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Homicidio aún si se trataba 

de un acto c<..,st.10.l. 

Homicidio no intencional 

(mejor dicho, culposo) 

Muerte no procurada del 

cónyuge. 

Homicidio, siendo sujeto 

ectivo un 'llenor. 

PENAS 

Muerte por insidias de los -

parientes, tal vez.pe~ esta

camiento o pago del. muer:to· 

(curiosa compensaci6n pecu

niaria, despues de la priori

df>d que tenia el tali6n) o 

e3clavitud con loa parientes 

del muerto o entrega de escla-

va. 

Indemniz~ci6n de su importe 

con los bienes propios del 

ofensort en caso de no tener- · 

los, con los de su mujer o -

dem&s familieres. 

Indemniz;1ci6n de su importe 

con los bienes propios del 

ofensor o, en caso de no tener

los con los de su mujer~o demás 

fomilieres. 

Esclavitud perpetua con la fa-· 

milia del occiso. 

. .. 
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Homicidio de un esclavo 

D~ño a la propíed~d de 

tercero. 

Deudas 

Deudos en el juee,o de 

pelota 

163 

Incendio por negligencia o 

imprudencia. 

PENAS 

Resarcimiento del perjuici?• 

Indemnización de su impo:r:te 

con los bienes propios.del~,. 

ofensor o, en cuso de no te

nerlos, con los de su mujer o_ 

demás fnmili&res. 

Muerte, y substituci6n en la'. 

misme obligación por parte .de···· 

los familieree del. deudor,. 

siempre y cuando e1 del.ita a.e 

hubiese cometido sin malicia, 

El señor P"gabú l« deuda por 

su vasallo. 

Esclavitud (el val.ar del escla

vo er-~ por le cantidad perdida 

en el juego). 

Indemnización de eu importe con 

los bienes propios del ofensor 

o en ceso de no tenerlos oon 

los de su mujer o demás fami

liares. 

. t 
··r 
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c) Los 'za.pote coa, l.a del.incuencia era mínima entre 

l.oa zepotecos, sus cércel.ea er<.n auténticos jacal.es sin - -

seguridhd al.guna, a.pesar de el.l.o l.os indígenas presos no -

suelen evtl.dirse. 

Sus principal.ea delitos y penas son: 

DELITOS 

AdUl.·terio 

Robo leve 

Robo grave 

Desobediencia u los auto

rid~ des. 

PENAS 

Muerte perrc l.a mujer si el. 

ofendido l.o sol.icitaba; en caso 

contrario ct'Ueles y not~bl.es 

mutil~ciones, con prohibici6n 

al. marido de volver a junte.rae 

con la mujer al cómplice de 

l.a adúltera multa severa y 

obl.ig«ci6n de trab<> jsr para el. 

sostenimiento de l.os posibles 

hijos, fruto de lo,uni6n delic

tuose). 

Fl.egelAci6n en público. 

Muerte y cesi6n de los bienes 

del lsdrÓn nl robado. 

Encierro y fl¡,gel.aci6n en ceso 

de reincidencia. 

.. 
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d) Los Tarascos, a pesar da los pocos datos que -

se tienen, podemos rescatar de la Relaci6n de Michoaoán al

go. 

Principales delitos y penas entre los terascoss 

DELITOS PENAS 

Homicidio Muerte ejecutada en público. 

Adulterio Muerte ejecutada en pÚblico. 

Hobo Muerte. ejecutada en piiblico. 

Desobediencia a los mandatos Muerte ejecutada en pÚblico. 
del rey. 

La c~rcel entre nuestros pueblos primitivos se -

us6 en forma rudimentaria, alejada de toda idea de re~dep

taci6n social. 

Loa aztecas sólo usaron sus c4rceles {cuehcnlli, 

petlacalli), para la riña les lesiones a terceros fuere de 

riña. 

El Teilpiloyan, como dice clavijero, servía para 
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1os deudores que rehusaban pagar eue cr~ditoa, y para. 1os --

reos que no ·merecián pena de muerte; 

Loa Mayas, por su parte, nade mas usaban jeules 

de madera que utiliza.ben como cárcel para los prisioneros 

de guerra, loa condenodos a muerte, los escl.,vos prófugoa,

los ladrones y los adúlteros. 

Los zapotecos, a su vez, conocían la c&rc~l para 

para dos delitos la embriaguez entre los jovenes y la deso

bediencia a les autoridades, y por Último los tarascos em

pleaban les cárceles para esperar el dÍa de la sentencia. 

La penologia precortesiana no buscaba reformar e_l 

delincuente ni c~.sticar por castigar, ni recompensar exclu

sivamente a la parte agraviada, aunque si mantener las b~e~ 

nas relaciones mediante el restablecimiento de la armonia -

social quebrantada, ere una penologia dependiente de una po- ~ 

deroaa casta militar y sacerdotal. 

No tenián les sociedades precortesi¡mea una distin- '. 

ción entre el Derecho penal y el civil. 

No se lograron grandes conquistas jur{dicas, es ~ 

por ello que el Derecho precortesiano no supervivió. 
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II.- LA COLONIA. 

a) JB colonia represent6 el transplante de las -

instituciones jurirticas españolas a territorio americano. 

La recopilaci6n de las leyes de los Rei'nos.de las 

Indias, de 1680, constituy6 el cuerpo principal de leyes de 

la colonia,_ completado con los Actos Acordados, hasta Carlos 

III (1759). 

Dicha recopilaci6n se compone de IX libros, en el 

libro VII nos encontramos con un tratamiento mas o menos sis

tematizado de policía, prisiones y Derecho penal, el libro 

VIII, con diez y siete leyes, también es importante para el 

tema de nuestra tésis; se denomina de los Delitos, Penas y 

su aplicaci6n. 

Las penas eran desiguales segdn las castas, que.

dando equiparados españolea y mestizos s6lo en ciertos ca

sos p.e. adulterio. 

n Antes de la publicaci6n de las leyes de indias, 

y un poco después, acontecieron en la Nueva España, algunos 

hechoe que vale la pene recordar, con lo que respecta a los 

delitos y penas los actos de ffÍ ( castigos pÚblicos de los 

penitenciados por el tribunal de la Inquisici6n), tuvieron 
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que influir, y en realidad influyeron, en el crLterio del -

Gobierno Virreinal en materia de penologia" 1!§1 

La inquiaioi6n perseguía a loa sospeohoaoa de pac

to con el demonio, a loe judaizantes, a los herejes y a los 

delincuentes comunes. 

El erudito tratadista Raúl Carranca y Rivas cita 

en su libro "Derecho :Penitenciario" a Don Gregorio Mart!n -

de Guijo quien public6 su conocido "Diario de sucesos nota

bles (1648-64)" lfLI 

En su libro Don Gregorio M. nos habla de las penas, 

tormentos de la inquisición, la horca, los azotes, la hogera, 

el descuartizamiento etc. 

La oonfesi6n, por medio del tormento, satisfacía 

a los juristas y a l8s leyes, un 10 de junio de 1687 prendie-~ 

ron a un negro o Lobo asesino, se le tom6 declaraci6n y le 

dieron tormentos toda lP noche, con orden del Virrey de que 

tan pronto confesara lo ahorcasen pero el negro negÓ. 

En algunas ocasiones los actos de fé constituyeron 

una especie de fiesta medieval, lo" personajes de la colonia 

se engalanaban y el pueblo contemplaba, atónito, el terrible 

espectáculo. p.a. un 15 de enero de .1696 hubo acto público 

en Santo Domingo, asistieron los Virreyes, que llegaron a las 
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seis de la mañana, el acto concluyo hasta las cuatro de la 

tarde, lo pena que mas abundó fue la de los azotea. 

b) Algunos hechos relevantee1 

El 3l de mayo de l.697 fue un día terrible en loa 

anal.es de la penología colonial. Cuatro indios fueron ahor

cados por ladronee luego lee cortaron las manos, A otros -

cuatro los azotaron y loa herraron. A estos ~].timos por ro

bar en la iglesia de ~laxcala los vasos sagrados ·y el viril, 

por comerse las formo.e consagra.das. 

Un hecho por dema's atroz aconteció el dos de mayo 

de l.702 el señor arzo.bispo Virrey visitó la cárcel, y habien

do entrado en la sala del crimen, mandó cerrar las puertas 

y prender a todos cuentos allí había, que eran muchos, acu-
• . . sudo el Virrey de holgazan naturalmente monto en col.era, 

Ahorcar, quemar, descuartizar, col7tar las manos -

y exhibir los cuerpos por ser los instrumentos del delito, 

eren penus habituales en el r.táxico Colonial. 

El sHnto oficio comenzo a funcionur un dia 27 de 

junio de 1535, recibio Do~ Fray Juan de Zumárraga, obispo 

de Máxico, el titulo de Inquisidor Apostólico de manos de 

Don Alonso de Marrinque, Inquisidor General de Esp.,f'l.a y Ar

zobispo de Sevilla. 
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El 14 de octubre de 1539 el Arzobispo Zulll!irraga 

mandó abrir proceso a un indio llamado Miguel de TJ.azotla, 

acusado de ocultaci6n de !dolod, hechiceria y pacto con el 

demonio, el indio neg6 los cergos a pesar del tormento, J.a 

sentencia fué que sea entregado al padre fray Pedro para que 

esté recluso en el monasterio de San Francisco de ésta ciu~ 

dad, para que allí sea ilustrado en los casos de nuestra -

ssnte fé. 

Este sentencia puede corroborar, que la privaci6~ 

de la libertad como pena fue de origen cristiano religioso, 

(guardar penitencia), para purificar el espíritu (readaptar

se). 

Martín Cortés, hijo del conquistador y de Do~ 

Juana de Zuñiga también aucumbi6 ante la inquiaici6n debido 

a que tramaba una conapiraci6n para proclamarse rey de México 

y el 10 de julio de 1566 fueron aprhendidos el Mll'.rques del 

Valle, Don Martín y Don Luis Cortés, as! como Don Alonso y 

Don Gil de Avila. Los dos últimos fueron ejecutados, por su 

parte, el Marqu6s obtuvo permiso de pasar a Espaffa donde rin

dicS homenaje a su Me jested. Don Luis Cortés .fué sentenciado 

a muerte, aunque con posterioridad el rey revoc6 la senten

cie, Don Martín Cortés fue sujeto a tormento condenado a 

destierro perpetuo. 



171 

Otro proceso notable fu~ el instaurado en contra 

de Don Carlos cacique de Texcoco, nieto de Net2'.ahualcóyotl., 

pues é1 practicaba diversos ritos no cristianos, f'ue conde~ 

nado y se le quemó en la plaza pública el 30 de noviembre de 

1539. 

Podemos notar que el Derecho Penal era un instru~ 

mento de la clase conquistadora y sirvi~ para privar.al in

dio de su pasado, religión, costumbres, derecho. Además era 

un derecho penal en !ntima vinculación con la Iglesia, de -

donde se deduce que el arma por excelencia para llevar a -
, . 

efecto la conquisto roal, fue eee derecho en que convergie-

ron los intereses del estado con los de ls iglesia. 

Estos son sólo algunos de tantos procesos que lle-
, 

vo a cabo la inquisición durante la colonia. 

Paro fraseando lo que el insigne maestro Carranca 

y Rivas R. nos dice reflexionamos que "Lu Nueva Es¡;&i'ia del. 

siglo XVI, es campo f~rtil para el estudio de 1a eociolog!a 

criminal, ya que los delitos dependen, en mucho del medio en 

que opnrecen" 11§/ 

Daremos una visión panor:mica de l.a sociedad en el. 

siglo XVI " hab{a conquistadores, aventur_eros, :frail.es, mer

cenarios, agustinos,fronciscanos,dominicos, catedráticos de 
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la Universidad, oidores de la Audiencia, Abogados de los 

de los tribunales, familiares del santo oficio. Y entre 

ellos, moviéndose como sombrea, los indios y las castas; 

les castas con sangre mezclada de mil maneras distintas in

dio con negro, mesti7.a con mulatos, mulato con indio,etc" 

Cnrranca y Rivas nos dice sobre la legielaci6n -

,,. 

en 1e Colonia " Una cosa fueron la 1eyee de India_e, docta- ~ 

mente concebidas, y otra el medio en el que se aplicarorl" 

·l2Qf 

Durante la colonia, la crueldad, en alianza con la 

venganza pdblica, instauró una especie de temor penol6gico 

descalificado por toda ciencia y principio humanitario. 

El suplicio deeempei'la, una funci6n jur!diéo - pol!

t~ca, se trata de un ceremonial que tiene por objeto recone

tit.air la soberanía por un instante ultrajada (soberon:fo de 

la corona espai'lol'1). 

Es la fuerza del soberano cayendo sobre el cuerpo 

de su adversario y dominándolo, al quebrantar la ley, el in

fractor ha atentado contra la corona española, es ella o al , 
menos aquellos en quienes ha delegado su fuerza, la que se 

apodera del cuerpo del condenado pera mostrarlo marcado, ven

cido, roto. 

.... 
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El suplicio no restablecía la justicia; reactivaba 

el poder de la corona espaBola y de la ~glesia, pues el cri

minal es un enemigo de la Iglesia y corona espaBola. 

La Iglesia y el Estado formaron un. cuerpo, a·si 

como lo formaron también el santo oficio y la Audiencia, en 

la colonia. 

Consideramos al igual que el maestro C&rronca y -

Rivas que dada la importancia de Don Miguel Hidalgo para la 

historia de México, su proceso puede considerarse el ultimo 

proceso de la colonia, pues fue ejecutado el 30 de julio de 

1811. 

No dejaremos de mencionar a Don Manuel de LE•rdizd

bal y Uribe (1739-1820), ya que "Durt1nte el reinado de Ceh 

los II! (1716-1788), toc6 a su consejero el mexicano (antes 

mencionado), formular un proyecto de código penal, primero 

en el mundo, que por desgracia no lleg6 a ser promulgado" 

"Al igual que dicho jurista produjo un "Discurso 

sobre las penas que rivnliza en calidad con el dra""'tico -

tratado de César Bonnesana, Márques de Beccaria, Dei de li

tti e delle pene, aunque fuá primero este que aquel ••• el -

tratado de Lardizábal es pródigo en sentido humano y calidad 

cient!fica" 121,f 
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Carrahca y Rivaa nos dice de el "HEÍ. sido en México 

el primero, A nivel sistemático y realmente cientÍ:tioo,· en 

advertir la indispensable necesidad de reformar las leyes 

criminales de mitigar su severidad, de establecer penas pro

porcionadas a ln naturaleza de los delitos, a la mayor sensi· 

bilidad de los hombres y al diverso car.icter, uso y costum

bres de las naciones ••• Pugna porque las layes conque sean 

gobernadas l8s naciones se acomoden a la repdblica y no la ; 

repdblica a las leyes. Su talento en pleno siglo JC'IIII mexi-' 

cano, finca la base, por ejemplo, de la moderna CriminoJ!.ogia_ 

cuando escribe ésto: ( no se puede dudar, que el_ clima inf"lu· 

ye en la organizaci6n física y por consiguiente en la moral 

de los hombres, siendo ésta la raz6n porque en algunos pa!~ 

ses suelen abundar mas que en otros cierto género de delitos:· 

respecto a nuestro derecho colonial L'>rdizdbal escribía 

( tal era el estado de Espaf'ia y de toda Europa, cuando se -

esteblecier6'n la mayor parte de nuestras leyes penales: así 

que no debe causar admiraci6n, que en ellas se encuentren 

tantos tormentos, tanto rigor y severidnd, que mas parece 

que se eecribier6n con sangre y con la espada, que con tinta 

y con la pluma. Pero así lo pedían lee circúnstanciae del -

tiempo el cera'cter y costumbres de los pueblos" 1.2.JI 

Pare finalizar doremos los, 

c) Principales delitos y penas en la Colonia. 
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DELITOS 

Judaizar 

PENAS 

Muerte por garrote y posterior 

quemaz6n de]. cuerpo en J.a hogue

ra. A los judaizantes ausentes, 

reJ.ajaci6n en estatua. A J.oa -

judaizantes muertos t:Íempo atrá_s 

y cuya fé no se había d_aac_ubier:

to, exhwnaci6n de loe restos pa.-· 

ra convertirlos en cenizas. 

Encubrimiento de judaizantes. Adjuraci6n de vehementi de loe 

errores del. juda:!amo, en auto de 

fé público dentro de ].a Iglesia 

mayor y Catedral (en eJ. caso de 

J.a ·Ciudad de México). Sobre unos 

cudaJ.soa con una veJ.a de cera en 

J.a mano. Destierro por cuatro 

afio a. 

Herejía,rebeldÍa y afran
cesamiento. 

Herejía (sngJ.iconismo) 

Relajamiento y muerte en la hog 

guera, proceso y e~ecuci6n de J.a 

pena por el santo oficio. 

A los j6venes servicio en los -

conventos.A los mayores de edad, 
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PENAS 

pena que var:laba entre cien y -

trecientos azotes, entre cuatro 

y diez años dP galeras. Sólo hu

bo un cnso (Jorge Ribli), en que 

se aplicó garrote, con relajamien

to al brazo seglar y quemaz6n del 

cuerpo. 

Mentira(emparentada en Azotes (cuando el activo, una in-

elguna forme con la he- dia, sostuvo que se le ap&reci6 

rejía, difomaci6n.y blas- un muerto. 

femía) 

Idolatría y dar licen- Salir con candelas en las manos, 

cia J>"ra casamientos- descalzo en le fiesta relieiosa 

como en su infídelidad que se señálará; oir misa¡ cien 

se ~costwnbrnba. ezotes y servir en las minas con 

hierros en los pies. 

Idolatría y propaganda Relajamiento al brazo seglar y -

política contra la domina- muerte en la hogué'ra, en la plaza 

ci6n española. pública. 
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Idolatría por medio de1 

ea cri:ficio de nifioe, -

cuyos csd!l'.veree se pre

cipitaron en los cenotes 

(proceso> a cargo de :fray 

Diego de Landa) • 
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PENAS 

Se trata de1 famoso auto de 

Man!, tormentos tan severos 

que mu~hos indios quedar5n man

cos, y lisiados, cuatro mil 

quinientos cuarenta y nueve 

colgados y atonnentados, ochen

ta y cuatro eneambenitadoe. 

Múltiples penitenciados, azo

tados, trasquilados penados 

con penas pecuniarias. 

Ido1atr{a (ordenanza para Cien azotes en público (51 si 

el Gobierno de indias, ex- comete idolatria por primera 

pedida por la real Audien- vez) as! como trasqui1adura -

cia de M~xico el 30 de junio si por segunda y si no f'uere 

de 1546) cristiano, azotea, apf'rte de 

Ejercer la aetrologia y 1a 

demonologia(prooeso y eje

cución de la pena a cargo 

de1 santo oficio). 

la exhortaci6n parf< que.reco

noJ.ca a1 verdadero Dios. 

Salir a 1a ca11e, en el auto 

de fe de la fecha. de la senten

cia, en hábito y con insignias 

de penitente vela de cera en 

las manos y soga a1 cuello. 
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Robo Y' asal.to 

Complicidad en asal.to 

Homicidio 

Homicidio, cometido por 

medio de degÜell.o. 

Homicidio en gro.do de 

tentativa. 

178 

PENAS 

Adjurar de sus creencias, .su

frir doscientos azotes y pena 

de gal.eras por cinco afios. 

Muerte en la horca., hacer cuar

tos el cuerpo y poner éstos 

en 1as calzadas. 

Azotes. 

Muerte en la. horca, en el sitio 

de los hechos. 

Muerte por garrote y luego 

arrastramiento del cuerpo po.r 

las cal.les. Posterior encuba.. ~· 

miento del. cuerpo e1 que se ~ 

trajo 1i; acequia. ·de Pa1Bcio 

de donde 1.o extrajeron termi

nada la proceaión, o sea, que 

1a ejecuci6n fue una fiesta -

popular con todo y procesión. 

Sentencia de muerte en la hor

ca, corte de las manos y 
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Suicidio 

Portaci6n de estoques, 

verdugos o espadas de 

mas de cinco cuartas de 

vara de cuchilla, 

Alcahueterfa 

Embriaguez 

Costwnbres Homosexuales 
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PENAS 

fijación de las mismas en la 

puerta del pasivo. 

Colocación del cuerpo en una 

mula de albarda, paseo del mis""..,.· 

mo por la ciudad y _pregón de 

su delito a gritos. Luego_ eje

cución en la horca eón identi-. 

cas ceremonias que a los' ,viv,o.s. 

Por la primera vez pena de 

diez ducadas, diez días de 

cÚrcel y pérdida del inetrwnen

del delito.Por la segunda vez 

la pena se dobla, a parte de 

un año de destierro de la ciu

dad. 

Emplumamiento debajo de la hor-

ca, 

Azotea 

Azotes. 
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Por Último afiadiremos qua al consu:narse la Inde

pendencia, en el afio de 1821, las principales leyes de M~

xico, con car.tetar da Derecho principal, eran: La rscopila

ci6n de indias (1680), complementada con los autos Acorda

dos, las Ordenanzas de Minería, de Intendentes, de Tierras 

y· aguas da Gremios. Como Derecho supletorio estaban la nov'Í.

aima Reoopilación, Las Partidas y las ordenanzas de Bilbao 

(1737); siendo estas ~ltimas el cÓdigo mencantil que regía 

para la materia, aunque sin referencias penales. 

III.- Siglo XIX 

La constitución decretada _el 4 de octubre de 1824 

había establecido que la naci6n adoptar{a un sistema fede

ral sefialando qu13 partes eran las integrentes de la federa .. 

ción, a las que denominaba Estados o Territorios, 

a) Constituci6n de 1857, Mas tarde la constitución 

de 1857 mantuvo igual sistema, es decir consolido el fede

ralismo y la organizaci6n nacional de Máxico. 

Dicha oonstitución de 1857 "l'undamentaba ciertos 

principios de carácter jurídico penal que hSn permanecido -

vigentes lwsta la fecha" .!.2Y 

El articulo 22 decía a la letra: "Quedan pera siem-. 

pre prohibidas las penas de mut_ilación y de infamia, la marca,, 
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loe palos, el tonnento de cualquier especie, la multa exce

siva, 1a confiscación de bienes y cualquiera otras· penas -

inusitadas o trascendentes" 

Con dicho artículo ee plasma la humanización de 1a 

pena en M~xico; la mayor pole'mica en aquella época sobre éste 

articulo versa sobre la desaparición de loe grillos, cadena 

y el grillete, pues eran un verdadero to:nnento, la justifi

cación de dichas imposiciones ere que se usaban para evitar 

las fugas, 

Nuestro ctdigo Penal vigente con un sentido mas -

humano tipifica en su articu1o 154 una excusa condicionada, 

que dice así, "Al preso que se· fugue no se le aplicart ean

ci6n alguna, sino cuando obre de concierto con otro u otros 

presos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violenc:i8 

en las personas en cuyo caso la pena aplicable será de 

seis meses a tres offoe de prisión" 1.22/ 

Sobre la siempre actual controvertida pena de 

muerte, el congreso Constituyente de 1857 aprobó 1.a aboli

ción de la pena de muerte pero los delitos políticos, por 

unanimidad de los setenta y nueve diputados presentes, 

b) Código Penal de 1871. 
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Su autor fue el talentoso jurista Lic. Don Anto~ 

nio ~\art:ínez de Castro, en le. exposici6n de Motivos de -

Martínez de Castro abundan las siguientes esenciales ideas: 

"A la munera del clasicismo penal, se conjuga 1.a justicia -

absoJ.uta con J.a uti1.idad social.; como base de 1.a responsa

biJ.idad pena]. se estabJ.ece ].a moral., fundada en libre a].

bedr:(o,, 1.l' :inteligencia y la vol.untad (art.34 fracc.1.); se. 

se!'la1.a a J.os jueces 1.a ob1.igaci6n de f:i.jar 1.as pene.a e1.egi~ 

das por la 1.ey(art.37,69 y 230); 1.a pena se caracteriza por 

su nota afJ.:i.ctiva, tiene carácter retributivo, ~ se acepta 

1.a de muerte(art. 92 frece. X); para 1.a priai6n se organiza 

el. sistema ce1.u1.ar (art.t30), se reconocen, no obstante, -

aJ.gunas medidas preventivHs y correccional.ea (art.94)" 12§1 

EJ. nrticuJ.o 1.30 decía a ].a 1.etra 1 "Los condenados 

a prisi6n 1.a. sufrire~n coda uno en E<posento separado, y con 

incomunicaci6n de día y de noche, absoluta o parcial., con 

arreglo a los cuntro artículos sigu:i.entes." 

Sobre las medidas prevent:i.vas el artículo 94 dec~a: 

I.- Reclusi6n preventivn en establecimiento de -

educ;.ci6n correccional .. 

II.- Reclusión preventiVD en lb escuela de sordo-

mudos. 
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III.- Reclusión preventiva ·en un hospital. 

IV.- Protesta de buena conducta. 

V.- Amonestación. 

VI.- Sujeción á la vigilancia de la autoridad 

política. 

VII.- Prohibición de ir a determinado lugE1r, Dis

trito o Estado, o residir en ellos." 

La institución de la libertad preparatoria,·tipi

ficad.a en el artículo 98, constituyo para su tiempo un nota

. ble progreso, y a la letra decía: "Llámese libertad prepara

toria: la qué, con calidad de revocable y con la restriccio

nes que expresan los artículos siguientes, se concede a los 

reos que por su buena conducta se hacen acreedores a eaa -

gracia, en los casos de los artículos 74-75, para otorgarles 

despu6s una libertad definitiva". 

Sobre la pena de muerte reza el artículo 143: - -

"La pena de muerte se reduce a la simple privación de la 

vida, y no podrá agravarse con sircunstancia alguna que 

aumente los padecimientos del r6o, ~ntes o en el seto de 

verificarse la ejecución." 
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Sobre la redacción del precpto el maestro Carranca 

muy acertadamente nos dice "La expresión-la simple privación 

de la vida"' trati!ndose del mas al to de los bienes jurídicos 

tutelados por el Derecho, no es la mejor empleada ni las mes 

conveniente". 

Pues como va a ser simple privar de la vida a -

alguien; pare la :forma de ejecutarla el artículo 248 "La -

pena de muerte no se ejecutare en público, sino en la cdrcel 

o en lugnr cerrado que el juez designe, sin otros testigos 

que los funcionarios a quienes imponga éste deber el código 

de Procedimientos, y un sacerdote o ministro del culto del 

reo, si este lo pidiere", 

Este artículo terminR con las ejecuciones públicas 

pero el artículo 250 indicaba que "La ejecución se partici

pare al público por medio de carteles, que se pondn.1'.n en -

los parajes en que se acostumbra fijar las leyes, en lugar 

da la ejecución y en el domicilio del reo, expresando su -

nombre y su delito". 

Por una parte en el art, 248 se prohibe la ejecu

ción en público y por otra el art. 250 se permite o mejor 

dicho se obliga a que la ejecución se anuncie al público y 

para colmo el art. 251 en su redacción quedo así: " Su cuer

po (el del ejecutado) eerd sepultado sin pompa alguna, ya 

sea que el entierro lo mAnde hacer la autoridad, o ya qua 
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lo verifiquen los parientes o amigos del reo. 

La contravenci6n de ;stos, en ese punto, se casti

gará con la pena de arresto menor o mayor según las circuns

tancias." 

Como .nos comenta el maestro Carranca y R. "¿De tal 

suerte que el castigo trasciJBnde sus propios límites y se le 

inflige podría decirse a un cadáver? 

c) Panorama Penitenciario en el siglo XIX. 

Por ~ltimo el panorama en metería penitenciaria 

en el M~xico anterior a la Revoluci6n de 1910 ere "Lee - -

principales prisiones del Distrito Federal eran las siguien

tee1 la Penitenciaria, la c~rcel General y las.casas de 

correcci6n para menores Varones y Mujeres, establecidas 

éstas ~ltimas en tlalpan y coyor1cán, Tsmbien dependía de 

la federación la colonia Penal de les Islas Marías o la que 

se enviaban hombres o mujeres condenados a la pena de rele

gaci6n. 

En cede poblaci6n de la Rep~blica había, en ese 

entoncés, una cárcel que en las cebecer>ls de municipio esta

ba a cargo del Ayuntamiento, y en les cabeceras de distrito 

a cargo de ln autoridad política, lo mismo que en las capi

tales del Estado ••• Aguascelientes csrec{a de penitencia

ría, Campeche también, Snltillo lo mismo, Colima igualmente, 
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Tuxtl.a Gutiérrez otro tonto;Chihunhua, por su parte, sólo 

conservaba la torre que sirvió de prisión a Hidalgo; 

Durongo si tenía penitenciaria, Chilpancingo carecía de el.la,

Guanajuato también Pachuca otro tanto; Guada1ajara, en 

c?mbio, contaba con la escuela de la penitenciar!~, .Morel.ia 

tampoco, Monterrey si; Cuernevaca no, aunque en el affo de 

1815 une. de l.as piezas del pal.acio de Corti:z sirvio de pri

sión al. caudillo More los (dato por demas interesante), ••• 

Oexaca carecía de penitenciaria; Puebla, por su parte si 

ia tuvo, Quar~tsro no, San Luis Potes{ no, Culiacán no, -

Tepic s!, Hennosillo no, Tabasco no, Tlaxcal.a no, Jalep~ no, 

Veracruz no, !Mrida sí, ZBcateces no, La paz no y Quintana 

Roo no'~. 

Solo Tepic,Dursngo, Jalisco,Nuevo León,Pue~la y 

Yucot6n contebon con penitenciarias, ni siquiera la tercera 

parte del país. 

IV,- Siglo XX 

a) Código Penal. de 1929. 

En el año de 1912 sólo se presentó' un proyecto de 

refonnos al c6digo penal de 1871 no recibieron consagración 

legislativa por su inactual.idad Y' por las condiciones inter

ni;.s del pa{s. 
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Fur! hasta el año de 1929, en que el Presidente ;.; 

Portes Gil, en uso de las facultades que al efecto le con

firi6 el congreso de la Uni6n por Decreto de febrero 9 de 

1929, expidió el código penal de 30 de septiembre de 1929, 

para entrar en vigor el 15 de ulciembre del mismo año -

(artículo transitorio). "Se tr'dta.de un c6digo de 1233 art. 

de los que 5 son transitorios". 

"Muy al contrario del c6digo penal del 71, opina 

Carránca y Trujillo, el de 1929 padece de graves deficien

cias de redacci6n y estructure, de constante reenvios, de 

conceptos y basto de contradicciones flagrantes, todo lo 

cual dificultó su aplicaci6n práctica" 

b) C6digo Penal de 1931 

El poco 6xito del código penal de 1929 llev6 al 

propio Presidente Portes Gil a designar nueva comisi6n 

revisor:;, la que elc<boró el hoy vigente código penal de 

1931 del Distrito y ·rerritorios Federales en materia del 

fueron común y de toda l" Rep~blica en materia Federal este 

c6digo fué promulg.;•do el 13 de agosto de 1931 por el Presi

dente Ortiz Rubio, en uso de facult8des concedidas por sl 

Congreso por Decreto de 2 de enero mismo sño, 

Es un código con 404 art. de los que 3 son transi

torios y que su correcta y sencilla redacción españole -
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opina Oarri$nca y Trujillo une una arquitectura adecuada. 

Es importante recordar las orientaciones que tuvo en cuen

ta le comisión redoctors, resumidas de la siguiente manera 

por su Presidente el Licenciado Alfonso Tejo Zabre1 "l!inguna 

escuela ni doctrina ni sistema penal alguno puede servir 

pora fundar íntegramente la construcción de un código penal 

sólo es posible seguir la tendencia eclética y pragm~tica, 

o see pr>':ctiua y realiZ>tble. La formula "No hay delito sino 

delincuentes", debe completarse así "No hay delincuentes si 

no hDmbres" El deli:!:o es principalmente un hecho contingen

te, sus causas son miS.J.tiples; es un resultado de fuerzas an

tisociales, La pena es un mal necesario: Se justifica por 

distintas parciales. Por la intimidr.ción', la ejemplaridad 

la expiación en oras del bien colectivo, lo necesidad de 

evitar la vene;<in,..a privada, etc. Pero fundamentalmente por 

la necesidad de conservar el orden social. El ejercicio de 

la ecci6n penal es un servicio pÚblico de seguiridsd ~ de 

Órden. La escuele Positiva tiene valor cientÍfico como - -

cr!tic0 y como método el derecho penal es 18 fase jurídica 

y la ley penAl el límite de la política criminal la sanción 

penal es "uno de los recursos de lr• lucha contra el delito 

la manerE' de remediar el free"ªº de la Escuela Positiva; con 

recursos jurídicos y pr,.gm¡!.ticos debe bm1c'>rse la solución 

principalmente por: 

a) Ampliación del arbitrio judicial baste los lími

tes constitucionales. 
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b) Disminución del casuismo con loe mismos límites. 

c) Individualización de las snncionee (transición 

de lr,e penas a las medidas de seguridad) 

d) Efectividad de la reparr.ción del daño. 

e) Simpl.ificación del procedimiento, racionaliz~ción 

(organización cientÍfica) del trubnjo en las oficinas judi

ciales. y los recursos de una política criminal con éstos 

orientnciones: 1, Organización pnfctica del trElbajo de los 

presos, reforma de prisiones y creación de establecimientos 

adecuados; 2, Dejar a los niños al. im::rgen de la f'unción -

penal represiva, sujetos u una pol.ítica tutelar y edU!Cativa 

3, Completar la función de l.as sanciones con la readaptación 

de los infractores a la vida social ( cBsas.:de libertad - -

preparatoria o condicional,
1

reeducoción profesional. etc.) 

4, MedidEl s sociales y; económicos de prevención. 

Carscter!sticas novedosas del c6digo de l.931: 

El código de 31, desde luego, abolió la pena de 

muerte, se da la extensión uniforme del arbitrio judicial 

por medio de Bmplias m:lnimas y máximas, sin ma.s excepción 

dice CarráncB y Trujillo que la que señala el artículo 371. 

relAtivo n robos de cuantía progresiva, fijándose reglas 

adecuadas al uso de dicho arbitrio en los art. 51 y 52; 
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El artículo 51 a la letra dice "Dentro de los -

limites fij'ad.os por la ley, los jueces y tribunales a.plica-. 

:rén las sanciones establecidas para cada delito teniendo en 

cuenta las circunstancias ex:teríores de ejecuci6n y las pe

culi&res del delincuente" 1§.Y 

Al respecto transcribirémos el criterio de la su

prema corte por medio de jurisprudencia emitida por la mis

ma. "En las sentencias condenatorias para aplicar la pena -

deberan analizarce y valorarse les circunstancias que espe

cifican los artículos 51 y 52 del c~digo penal y si no ea -

procede en esta fonna debe concederse el amparo para el .efec

to de que se cumpla con dicho re qui si to" 1&]/ 

"Para una correcta individUfllizaci6n· de la pentl -

no basta hacer un~ simple cita de los preceptos legales que 

regulan el arbitrio judicial sobre el particular ni es sufi

ciente hablar de las circunstancias que enumeran con el mis- ' 

mo lenguaje generRl o abstracto de la ley es menester razo~ 

nAr su pormenorizaci6n con lAe peculiaridades del reo y de 

los hechos delictuosos, especificando la forma y manera co-, 

mo influyen en el 6nimo del juzgador paro detenerlo en cier

to punto entre el mínimo y el máximo." 1.21/ 

"La peligrosidad del sujeto activo constituye uno 

de los fundamentos del arbitrio judicial en la adecuac16n -
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de las sanciones, el que no e6lo 

tivo y a le forma de su consume.ci6n sino 

se tambi6n 1.os antecedentes del acusado, 

dor por imperativolega1. debe individualizar los 

noeos su;retos a eu conocimiento y con ellos 1.as 

que al agente del delito deban ser aplicadas, 

no sean el resultado de un simp1.e análisis de 

ciss en que el delito se ejecuta y de un enunciado m!l:e o me . .,. 

nos completo de les csracterfsticas ostensib1.es de1. de1.inc~...:· .. 

ente, sino la concluei6n· racional resultante de1. ·examen .de 

su persona1.idad en sus diversos aspectos y sobre m6vi1.ee·· 

que lo indujeron a cometer el delito" 1§.2( 

"Por regle general e1 cuántum de 1.a pena debe guflr;..;;.; '' 

dar proporción an~lÚica con 1.a gravedad de 1.a infracción .'Y 

con lee características del delincuente; y si e1. e?W.1.ieie -

vslorativo de lee circunstancias de agravación o atenuaci-. 

6n que deben tomarse en cuenta para la individualizaci6n 

de le pena es favorable el reo el monto de la sanción ea 

moverá hB cie el mísmo y en oaso contrttrio hB cia s1. máximo; 

mes si se señale le pena en desacuerdo con e1. aru!lisis que· 

del hecho y del infractor hacen e1. juzgador e impone una -

pena excesiva en releci6n el fndice eei obtenido, hay·· ine

x~cta apl.icación de la 1.ey y se violan garantias de1. quejo.

so" 1&§1 
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Con 1o que respecta a1 art!cwl.o 52 éste nos dice , 
"En 1a ap1ioaci6n de 1as sanoiones pena1es se tendra en 

cuenta1 

1.- La naturaJ.eza de 1a acci6n: u omisi6n de 1os -

medios emp1eados para ejecutar1a y 1a ex1lensi6n de1 da~o -

causado y de1 pe1igro corrido; 

2.- La edad, 1a educaci6n, 1a i1ustraci6n, 1as -

costumbres y 1a conduota precedente de1 sujeto, 1oe motivos 

que lo impu1earon o determinaron a de1inquir y sus condicio

nes econ6?11icas; 

3.- Las condiciones especia1es en que se encontra

ba en e1 momento de 1a comisi6n de1 de1ito y 1os demds ante

cedentes y condiciones persona1es que puedan comprobarse as! 

como sus víncu1os de parentesco, de amistad o nacidos de otras 

re1aciones eociaJ.es, 1a ca1idad de 1as personas ofendidas 

y 1as circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasi6n que 

demuestren su mayor o menor temibilidad. 

4.- Tratdndose de 1oe de1itoe cometidos por ser

vidores pdblicos como motivo de su .emp.leo, cargo o comisión, 

a1 graduar la pena e1 juez tomare en cuenta, es su caso, e1 

lucro obtenido por e1 infractor y 1a necesidad de reparar 1oe 

da~os y perjuicios causados por 1a conducta i1ícita. 
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El juez deberá tomar conocimiento directo del 

sujeto, de la víctima y de las circunstanciae del hecho en 

la medida requerida para cada caso. 

Para los fines de ~ste art!culo el juez requerird 

los dictámenes periciales tendientes a conocer la personali

dad del sujeto y los demás elementos conducentes en su oseo 

a la aplicación de las sanciones penales". 

Se puede notar en éstos art!culos que el juez - -

debera' tomar en cuenta caracter{aticas sociales del delito 

y del sujeto activo del mismo, ya no se ve al delincuente -

aislado, sino que se le encuadra. dentro de una sociedad -

determinada. 

Otra novedad ea el perfeccionamiento t~cnico de 

la condena condicional art!culo 90 que a le letra dice 

"El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena 

condicional, se sujetarán a las siguientes normas: I.- "El -

juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena 

o en la hipótesis que establece la fracción X de este artí

culo, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas a 

petición de parte o de oficio, sí concurren estas condício-

nes: a) Que la condena ..,.refiera apena de prisión que 

no exceda de dos aaos. 

b) Que sea la primera vez que el sentenciado - -
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incurre en del.ito intencional. y adetnlÍs que haya evidenciado. 

buena conducta positiva, antes y de!!pués del hecho punibl.ef ... ·, 

c) Que por sus antecedentes personales º"·modo -

honesto de vivir, asi como por la natural.eza, modal.idadel! y 

móvil.es del delito, se presuma que el sentenciado no vol.ver1f 

a delinquir. 

4) En el. caso de los delitos previstos en el. - -

titulo Dácimo de este código, para que proceda el. beneficio 

de l.a condena condicional. requiere que el. sentenciado satis

faga el. daño causado en loe términos de .La fracción III del. 

articul.o 30, u otorgue cauci6n para satisfacerla. 

deberá: 

II.- Para gozar de este beneficio el sentenciado 

a) Otorgar l.a garantia o sujetarse a l.ae medidas 

que sel.e fijen para asegurar su presentación ante·l.a auto

ridad siempre que fuere requerido. 

b) Obligarse a residir en determinado lugar, del 

que no podrá ausentarse sin permiso de La autoridad que - -

ejerza sobre ál cuidado y vigilancia. 

c) Desempeñar en eL plazo que se Le fije, profe

sión, arte, oficio u ocupaci6n i.{cita. 
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d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y 

del empleo de estupefacientes, psicotr6picos w otras substan

cias que produzcan efecto similares, salvo por preeéripci6n 

m~dica; 

e) Reparar el daffo causado, cuando por circunstan

cies personales no pueda reparar desde luego el daffo causado 

dará cauci6n o se sujetan! a las medidas que al juicio del 

juez o tribunal sean bastantee para asegurar que cumplirá, 

en.el plazo que se le fije, ésta ob1igaci6n. 

III.- La suspenci6n comprenderá le pena de prisión 

y le multe, y en cuanto a les demde sanciones impuestas, el 

juez o tribunal resolverá diecrecionallllente eegifn las cir

cunstancias del ceso. 

IV.- A loe delincuentes a quienes se haya suspen

dido le ejecuci6n de la sentencia, se lee hará saber lo dis

puesto en eete artículo, lo que se asentará en diligencia 

formal, sin que la falte de ésta impida, en su caso, la -

aplicaci6n de lo prevenido en el mismo. 

V.- Loe sentenciados que disfruten de loe benefi

cios de la cadena condicional quedarán sujetos al cuidado 

y vigilancia de la Direcci6n General de Servicios Coordinados 

de Prevenci6n y Readaptación Social. 
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VI.- En caso de haberse nombrado :fiador para el 

cumplimiento de las obligaciones contra!dee en loe términos 

de éste artículo, la obligación de aquel concluira' seis meses 

despu6s de transcurridos loe.tres afloe a que se refiere la 

fracci6n VII, siempre que el delincuente no diere lugar a 

nuevo proceso o cuando en 6ete se pronuncie sentencia abso

lutoria. Cuando el fiador tenga motivos :fundados para no 

continuar deeempeflando el cargo, los expondrEI: al juez a :fin 

de que ~ate, si los estima justos, prevenga al sentenciado 

que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente 

deberd fijarle, apercibido de que ee hará efectiva la san

ción ei no lo verifica. En caso de muerte o insolvencia del 

fiador, estard obligado el sentenciado a poner el hecho en 

conocimiento del juez pera el efecto bajo el apercibimiento 

que se expresan en el pdrrafo que precede. 

VII.- Si durante el t~rmino de tres aflos, contados 

desde la fecha de la sentencia que cause ejecuttoria, el con

denado no diere lugar a nuevo proceso por delito intencional 

que concluya con sentencia condenatoria, se considerará - -

extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, 

se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda 

en la que el reo eerd considerado como reincidente. Trat~n

dose de delito imprudencial, la autoridad competente resol

verá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspen

dida. 
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VIII.- Loe hechos que originen, el nuevo proceso 

interrumpen el plazo de tres affoe, tanto si se treta de -

delito internacional como imprudenciel hasta que se dicte 

sentencia firme. 

IX.- En caso de falte de cumplimiento de lee 

obligaciones contra!daa por el condenado, el juez podrá hacer 

efectiva la eenci6n suspendida o amonestarlo, con el ape:r

cibimiento de que si vuelve a faltar e alguna de las condi

ciones fijadas, se hará efectiva dicha aenci6n. 

X.- El reo que considere que al dictarse sentencia 

reunfa las condiciones fijadas en éste precepto y que está 

en aptitud de cumplir loe demás requisitos que se establecen 

si es por inadvertencia de su parte o de loe tribunales que 

no obtuvo en le sentencie el otorgamiento de la condena con

dicional, podrá promover que ee le conceda, abriendo el 

incidente reepectivo ante el juez de la causa". .!.§§! 

"Le condene provisional, o más correctamente, sua

penci6n condicional de le pene, tuvo su origen en 

Maseechueeete (1859) y Boaton (1873), pasando al continente 

Europeo con le ley belga de 1888. 

Tiene por objeto evitar le ejecución o cumplimien

to de lea penes cortas de privación de liberl!ad en ciertas 

condiciones, evitando en lo posible la contaminación moral 
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que produce la prisión en los delincuentes de espesa peli

grosidad, a loe que se supone corregibles mediante el empleo 

de determinados estímulos. 

Desde 1901 Miguel s. Macedo entre nosotros public'ó 

diversos estudios en los que pugnaba por la sd~pción de ésta 

institución en nuestras leyes." ~ 

En la tentativa (artículo 12), encontramos otrs 

novedad, el cual a la letra dice "Existe tentativa punible 

cuando la resoluci6n de cometer un delito se exterioriza 

ejecutando la conducta que debería producirlo u omitidiendo 

la que debería evitarlo, si aquel no se consuma por ceusás 

ajenas s la voluntad del agente. 

Para imponer la pena de tentativa, los jueces 

tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que 

se hubiere llegado en la ejecución del delito. 

Si el sujeto (se) desiste espont~neamente de la 

ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrd 

pena o medida de seguridad alguna por lo que a éste se refie

re, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos 

ejecutados u omitidas que constituyen por sí mismas delitos. 

1J2I 
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La jurisprudencia. al. respecto nos dice nEJ. c6digo: 

penal. no define la. tentativa sino que aeflala cuando es - -

punible, lo que quiere decir que hay cosas en que no J.o ._es,· 

la punibilidad de la tentativa nace" cuando se ejecutan 

hechos encaminados directa s inmediatamente a la realizaoi&n 

de un delito se éste no se consuma por causas ajenas a la 

voluntad del aaente". La tentativa surge cuando ~a ejecu

ción del delito se material.isa y ya iniciada J.a actividad 

criminal. viere una circunstancia fortuita a frustrar J.a -

voluntad del agente; cuando éste desiste enpont~neamente de 

sus propÓsitos se est~ en presencia de la tentativa no pu

nible, impunidad que se funda en razones de política crimi

nal por cuanto conviene n J.oa fines de ésta estimu1ar loe 

desistimientos. 

El código penal de 1931 ha condicionado los actos 

de ejecución, elemento t{pico de la tentativa, a dos circuns

tancias; una de causalidad y otra en rszon del tiempo; por 

la primera se requiere que los actos ajecutivos se encaminen 

directamente a la renliznción del. delito proyectado o sea 

que por su naturaleza se 1e vinculen {ntimamente dentro de 

esta técnica no pueden reputarse como acto de ejecución 

aquel.los que por su ambigÜedad no se pueden determinar en 

relaci6n precisa con el delito que se va a cometer o que por 

su naturaleza constituyen actoe preparatorios; y la segunda. 

circunstancia demende una concordancia, una contempQraneida.d 

entre los actos de ejecuci6n y el. hecho mismo, descarta 
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notoriamente una posible confusión entre actos preparatorios 

y actos ejecutivos, pues loe primeros 4emandan forsozamente 

un transcurso de tiempo que loe segundos no requieren, 111/ 

"Para que la tente.tiva sea punible como tal se - -

requiere que el delito a que se refiera sea procurado de un 

modo directo, es decir en una relación subjetiva y a la vez 

objetiva que no puede conducir de modo normal a otro resul

tado que el delito, lo cual significa que debe probarse que 

loe actoe ejecutados por el agente debieron tener como efec

to necesario o por lo menos muy probable la consecuencia del 

fin perseguido, 

La siguiente novedad es la del encubrimiento 

(art!culo 400) que a la letra dice "Se aplicará priei6n de 

tres meses a tres affos y de quince a setenta d!as y multa, 

al que1 I.- Con ánimo de lucro después de la ejecución del 

delito y sin haber participado en éste, adquiere, reciba Ul 

oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstan

cia; si el que recibió la cosa en venta, prende o bajo cual

quier otro concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia 

il!cita de aquella, por no haber tomado las precauciones -

indispensables para asegurarse de que la persona de quien 

la recibio ten{a derecho para disponer de ella, la pena se , 
disminuira hasta en una mitad. 

Para loe efectos del párrafo anterior, los edqui-

.. 
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rientes de vehículos de motor de~rdn tramitar l.e transfe

rencia o regul.aoi6n del. vehículo, cerciorándose de su l.eg!

tima prooedenoia. 

II.- Preste euxil.io o oooperaoión de cua.l.quier -

especie el. autor de un del.ito, oon oonooimiento de ésta -

oirounstanoia por acuerdo posterior a l.e ejeouci6n del. cita

do del.ito. 

III.- Ooul.te o favorezca el. ocultamiento del. res

ponsable de un delito los efectos o instrumentos del. mismo 

o impida que se averigÜe. 

IV.- Requerido por les autoridades, no de auxilio 

pare la investigación de los delitos o para l.a persecuci6n 

de los delincuentes; y 

V.- No procure por los medios l!citos que tenga a 

su al.canee y sin riesgo para su persona, impedir l.a consu

mación de los delitos que sabe ven a cometerse o se están -

cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el ries

go, en cuyo caso se estard a l.o previsto en éste art!cul.o o 

en otras normas aplicables. 

No se aplicará le pena previste en ~ate articulo 

en loe casos de l.ss fracciones· III, en lo referente el. 

ocultamiento del. infractor, y IV, ouendo se trate de: 
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a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos 

o afines; 

b) E1 c6nyuge, 1a concubina, e1 concubinario y -

parientes co1atera1es por consangu.:l.neidad ha.eta e1 cuarto 

grado, y por afinidad hasta e1 segundo; y 

c) Los que están 1igedos con e1 de1incuente por 

amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de mo-. 

ti vos nob1es". 

Otra novedad sobre 1a psrtioipaci6n (artícu1o 13) 

que a 1a 1etra dice "Son personas reeponeab1ee de1 de1ito1 

I.- Loe que acuerdan o preparen ª"' rea1iza.oi6n 

II.- Loe que 1o rea1icen por sí 

III.- Los que 1o rea1icen conjuntamente. 

IV.- Loe que 1o 11even e cabo eirvi~ndoee de otro; 

V.- Los que determinen intenciona1mente a otro a 

cometer1o. 

VI.- Loe que intenciona1mente presten ayuda o 

auxilien a otro para su comisi6n. 
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VII.- Los que con posterioridad a su ejecución -

auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa ante

rior el delito y. 

VIII.- Los que intervengan con otr~e en su comisión 

y aunque no conste quien de ellos produjo el resu1tedo" ~ 

El código penal de 1871 babia agrupado a los res

pnsablee de los delitos en tres categorías, cómplice y en

cubridores (artículos 48-58). 

Igual solución adopto' el código penal 1929 (artí

culo 36 al 43); en el texto ahora vigente, sólo comprende. 

a los autores y a los cómplices". 

Por último tenemos, la multa y reparación del - -

daño (artículo 24) que a la letra dice "La sanción pecunia

ria comprende la multa y la reparación del daño. 

La multa consiste en el pago de una suma de dinero 

al Estado que se fijan! por días multa, los cuales no podrdn 

exceder de quinientos. 

El día multa equivale a le percepción neta diaria 

del sentenciado en el momento de consuni.ar el delito, tomando 

en cuenta todos sus ingresos. 
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Para loe efectos de este c6digo, el l{mite infe

rior del dia multa será el equivalente al salario m!nimo -

diario vigente en el lugar donde se consuma el delito. Por 

lo que al delito continuado, se atenderd al salario mínimo 

vigente en el momento consumativo de la ~ltima conducta. 

Para el permanente, se considerará el salario mí

nimo en vigor en el momento en que cesó la coneumaci6n. 

Cuando se acr~dite que el sentenciado no puede -

pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la 

autoridad judicial podrá sustituirlo, total o parcialmente 

por prestaci6n del trabajo en favor de la oomunidad. 

Cada jornada de trabajo, saldan! un día multa; 

Cuando no sea posible o conveniente la eustituci6n de la 

multa por la prestación de servicio la autoridad judicial 

podrtÍ colocar al sentenciado en libertad bajo vigilancia, 

que no excederá del ndrnero de días multa sustituidos. 

Si el sentenciado se negara sin causa justificada 

a cubrir el importe de la multa, el Estado la exigirá median.

te el procedimiento econ6mico coactivo. 

En cualquier tiempo podrt1'. cubrirse el importe de 

la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las 

jornadas de trabajo prestado en favor de la comuni~ad, o.dll 
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tiempo de prisión que el reo hubiere cumplido tratdndose de 

la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso 

en el cuál la equivalencia seré araz6n de un die. nrua.,ta por 

un d!a de prisión. lliJ 

Se le da un carÍoter de pena ptfblica a la multa. 

El articulo siete del código penal vigente da la 

definici6n legal del delito: A la letra nos dice "Delito 

es el acto u omisi6n que sancionan las leyes penales. 

El delito es1 I.- Instantáneo, cuando la consuma

ción se agota en el mismo momento en que se han realizado 

todos sus elementos constitutivos; 

II.- Permanente o continuo, cuando la consumación 

se prolonaa en el tiempo, y 

III.- Continuando cuando con unidad de propósito 

delictio y pluralidad de conductas se viola el mismo precep-

to legal". 'lJ.11 

"Acto y omisión son las dos '\Snicae formas de mani

festarse la conducta humana que pudiera constituir delito. 

"La dogmática jurídica moderna. fija el concepto de 

delito e loe efectos t~cnico-ju:ridioos as!: es la acción -
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antijur!dica, típica, imputable y punible, en las condiciones 

objetivas de punibilidad. 

"Accidn quiere decir acto u omisión, elemento fí

sico del delito. 

La acción antijur!dioa ea la que se opone a la -

norma cultura~, subsumida en la penal, (aspecto diacrónico 

del delito). 

La acción típica .es la que se adec~a al tipo legal, 

hipdtesia de conducta humana consagrada en la ley, (aspecto 

eincrdnico del delito). 

Le accidn imputable es le atribt$ible a un sujeto 

en vista de au capacidad penal. 

La accidn culpable es la imputable y responsable, 

ea decir, la que cabe se reproche al sujeto. 

La accidn punible es la que en la ley est~ conmi

nada con una pena, le que sirve de presupuesto a una pena. 

La conducta acto u omisión pera que constituya 

delito ha de estar reprobado y rechazada, sancionada median

te la amenaza de la ley, que trasciende de la definición de 

delito. 
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E1 concepto 1e¡¡a1 de de1ito fijado en e1 artícul.o 

siete ee oomp1eta con el de que e1 juez va1ora conductas y 

no entes jurídicos" 11§1 

En lo referente a 1ae penas y medidas de seguridad 

el artículo dieciocho Constitucional guarda íntima vincula..t 

cicSll' con los artícu1os 24, 25, 27, 71, 72; de1 c6digo· pena1. 

E1 art!cu1o 18 Conatituciona1 a 1a 1etra dice "s6-

lo por de1ito que merezca pena oorpora1 habrá lugar a 1a pri

ai6n preventiva. 

E1 sitio de hta será distinto del que se destina

se para la extinci6n de las penas Y' eatar:l:n cof.lpletamente -

separados. 

Los gobiernos de 1a federación y de loa Estados -
; 

organizaran. el sistema pena1, en sus respectivas jurrisdiocio-

nes, sobre 1a base del trabajo 1a capacitación para e1 mis

mo y la educación como medios para la readaptaci6n social -

de1 de11ncuente. Las mujeres compurgarán sus penas en luga... 

rea separados de los destinados a los hombres para ta1 efec

to. 

Los gobernadores de loa Estados, sujetá'ndose a 1o 

que estab1ezcen las leyes 1oca1es respectivas, podrdl'.I! cele

brar con la federación convenio:a de carl'cter general, para 

:,¡ 
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que los reos sentenciados por delitos del 6"rden común extin.

gan su condena en establecimintos de~endientes del ejecutivo 

federal. 

La federaci6n y loe gobiernos de loe Estados eeta

blecier6'n ineti11ucionee espeoiales para el tratS!llll.ento de me

nores infractores" 1:1:JI 

En· relaci6n tenemos el art!CUJlo 24 del código pen

nal vigente establece: " Las penas y medidas de seguridad son1 

1.- Priei6n. 

2.- Tratamiento en libertad, semilibertad y traba

jo en favor de la colllllnidad. 

3.- Internamiento o tratamiento en libertad de -

imputables y de quienes tengan el bll:bito o la necesidad de 

consumir estuperBcientea o psicotr6picoe, 

4.- Confinamiento. 

5.- Prohibición de ir a un lugar determinado, 

6.- Sanción pecuniaria. 

7.- (Se deroga). 
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8'.- Decomiso de instrumentos, objetos y prod=tos 

del delito. 

9.- .Amonestaoi6n. 

10.- Apercibimiento. 

11.- Ca.uci6n· de no ofender. 

12.- Suspenoi6n o privación de derechos. 

13.- Inllabilitaoi6n, destituci6n o suspenci6n de 

:funciones o empleos. 

14.- Puiblicaci6n1 especial de sentencia. 

15.- Vigilancia de la autoridad. 

16.- Sllflpenc16n o disoluc16n de sociedades. 

17.- Medidas tutelares para menores. 

Decomiso de bienes correspondientes al enriqueci

miento ilícito y las demas que fijen las leyes." 1ª2f 

Al respecto el articulo 22 Conetituoional prescri

be " Quedan prohibidas las penas de mut:l:laoi6n y de in:f'amia, 
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la marca, loe azotes, loe palos, el tonnento de eualquier 

especie, la mul.ta excesiva, la confiscación de biene_s y cual

quiera otras penas inusitadas y trascendentales,. , • Qu:eda tBl!ll

bién prohibida ia pena de muerte por delitos políticos y en 

cuanto a los demas sólo podrá imponerse al traidor a la pa

tria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con -

alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagia

rio, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de de

lito grave del Órden militar. 

"El catálogo contenido en el artícuQo 24 del códi

go penal no comprende ninguna de las penas prohibidas por l.a 

Conetituoión, y en cuanto a la pena de muerte, autorizada 

por el mismo art!oulo 22 Constitucional, para cierlws deli

tos, tampoco la comprende. Dicha pena está aceptada en el 

código penal de Sonora. Todos los demás Bstadoe federados 

han abolido la pena de muerte" ,!W 

El artículo 25 del código penal nos da la defini

ción de la prisión " La prisión coneiste en la privación de 

libertad corporal¡ será de tres días a cuarenta ailos y se -

extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos 

o lugares que al efecto señale el órgano ejecutor de las san

ciones penales" 1ª,g/ 

"El artículo 18 Constitucional distingue entre· la 

.. 
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prisión preventiva o detención y la pena de prísi6n propia

mente dicha. La primera consiste en la privación de libertad 

p~ra. fines sól.o asegure.tivos, ap1icab1e a loe procesados por 

·delitos que presuntivamente ameritán la pena de prisión, La. 

segunda consiste en 1a priva'ci6n de 1ibertad como retribuci~ 

ón por delito cometido y de acuerdo con la sentencia judici

al condenatoria correspondiente, Ambos deben de ejecutarse 

en sitios distintos completamente separados según prescribe 

el art!cu1o 18 Constitucional. 

El artículo 20 fracci6n X, Constitucional. estable

ce que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se 

computará el. tiempo de detención· o sea el de prisión, preven

tiva. No podrá pro1.ongaree ésta, por mas tiempo del que como 

máximo fije la ley al delito que motivase el proceso; ni tam

poco por falta de pago de honorarios de defensores o por cual

quier otra prestación· de dinero por causa de responsabilidad 

civil o por algún otro motivo análogo" !§].! 

d) Ley de normas mÍnimaa sobre readaptaci6n social 

de sentenciados. Al respecto nos comenta el maestro Carra.nea 

!!Dicha ley ea la respuesta del Gobierno de la RepÚb1.ica a la 

impostergable necesidad de estructurar un sistema penitencia

rio acorde con nuestros mandamientos constitucional.es y con 

el. grado de deearrol1o alcanzado por e1 país" ~ 

---
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E1 art!ou1o primero de dicho ordenamiento nos -

dice " Las presentes normas tienen como fina1idad organi

zar e1 sistema penitenciario en 1a RepÚb1ica ••• "· 1&2f 

En la ley de normas m!nimas se adopta el eietema 

individualizado, que toma en cuenta lae oirounetanciae pel'

eonalee del reo, tambien adopta para la aplicación del trata

miento penitenciario, el 1lamado sistema progresivo, el que 

constará de periodos de estudio y diegnó'eitioo, y de tratami

ento, dividido este '111timo en fase de tratamiento en dosi

fioaoi6n y tratamiento_ preliberacional. 

Esta ley contiene 23 artículos, cinco de los cua

les son transitorios. 

e) Con lo que respect~ a la delincuencia juveni1 

existe una le;y"Ley de loe consejos tutelares para menores -

infractores del Dietrito ?ederal" 

El objetivo y la competencia nos lo· dan los art!

culoe primero y segundo de dicha ley. 

Art!cu1o 1 "El o6digo tutelar para menores tiene 

por .objeto promover la readaptación social de 1os menores -

de dieciocho affoe en loe caeos a que se refiere el articulo 

sguiente, mediante el estudio de la personalidad, la aplica

ción de medidas correctivas y de protección y 1a vigilancia 
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del tratamiento. 

Articulo 2 " El consejo tuteiar intervendrá, en -

loe t4rminoe de la presente iey, cuando loe menores infrin.

jen iae leyee penales o ioa regiamentoe de poiic{a o manifi

esten otra forma de conducta que baya presunción, f'undadamen

t e, una inclinación a cauear daffoe, a e! mismo, a eu familia 

o a ia sociedad, y ameriten por lo tanto, la actuación pre

ventiva del consejo. 

Dicha ley consta de 74 art!culoe, cinco eon tre.n-

eitorioe. 

Esta ley· opere. en trae campos1 de la concesión de 

conductas preventivas por lae leyes penales, el de la ejecu

ción de conductas que contravengan los reglamentos de poli

cía, y aquel de situaciones o estados de peligro eooial. 

ln nueva ley ee distingue por eu flexibilidad y -

dinamismo, es decir por eer una ley que opere. con la celeri

dad que requiere el tratamiento de menores infractores, ee 

instaura la figura del promotor, quien en realidad media -

entre el consejo y loe padree, al no recogerse intervención 

alguna ni del ministerio Pdblico ni del defensor. 

f) Existe tambien un Reglamento del Patronato de 

reoe liberados. 
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Tiene como !in· proporcionar asistencia moral., ecO:..,, __ , 

n6mica, jur!dica y ·social. a :tea personas 1ibertadae que· por .. 

sentencia e;feourt:oriada baYe sido objeto de sanción privativa.'.' 

de 1a libertad con objeto de lograr su reincorporaci6n· a la·· 

sociedad", consta de 35 art!culos, tres son transitorios: 
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CAPITULO V 

SITUACION LATINOAMERICANA. 

I.- Sociología criminal en latinoamerica. 

a) Argentina: Ea en Argentina "donde a i'ines del 

siglo pasado y comienzos del presente se desarrollan con mas 

amplitud las investigaciones criminolÓgicas y aparecen revis-: 

tas especializadas" 1§.§1 

La i'orma mas corriente de criminalidad es, en Ar

gentina, la delincuencia contra la propiedad, 48.8~ del con

junto de sentencias condenatorias en 1971. Le sigue la crimi~ 

nalidad dolosa y culposa contra las personas 20,0% y 6,7~ -. 

reepectivrunente. Vienen después loe delitos contra la admi
nistración pública 5.8%, la 1'~ pública4,5% la honestidad 3.6~,. 
la libertad 1.8%, seguridad piShlica 1.0%, 

Loe delitos especÍi'icos mas i'recuentee en 1971 

fueron: 
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El robo simple 22.4%, el robo calificado 12.4%, -

lesiones leves 11.0',(, las estafas 9.1%, las lesiones culpo

aso 4.7%, cheques sin provisión de fondos 3.4%, homioidio -

doloso simple 2.9%, lesiones graves 2.6%, el encubrimiento 

2.1%, el homicidio culposo 1.9%, atentados y resistencia a 

la autoridad 1.7%, juegos prohibidos 1.6%, daños contra la 

propiedad 1.5%, violaciones 1.2%, porte de armas 1.2%, fal

sificación de documentos l,Q:t, violaciones de domicilio 0.8%, 

agresiones 0.7%, el contrabando 0,6%, abusos deshonestos -

0.6%, homicidio calificado 0.5%, malversaciones de caudales 

pl1blicos O, 3%, fabricación o tenecis de explosivos 0, 3··%, 

aborto 0~3%, falso testimonio 0,3\(. 

El delincuente argentino detenido y condenado es 

generalmente un var6n soltero, tiene mas de 21 saos de edad, 

es poco instruido y ejerce una profesión mal remunerada. 

b) Bolivia: Es de interé's que durante algunos años 

radicó en Bolivia el criminologo español Manuel López Rey. 

Aun subsisten en Bolivia, pa!s en donde los indios 

constituyen la inmensa mayoría de la población, formas de -

criminalidad eminentemente primitivas. 

El n&nero de detenidos en las prisiones es mucho 

mas elevado en comparnci6n con blancos y mestizos el de los 
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indioe, puee elloe difÍcilmente conocen las leyes y tieneru 

pocoe recursos económicos para defenderse. 

Bolivia no pos¿e estadisticas criminales oficiales. 

o) ~1 Loe Estados brasiJ.elios mas criminÓgenos 

son1 Sao Paul.o, Gu.anabara.,. Minas Gerais, R:ío do Janeiro, -

R:ío Grande do Sol y Parara{. 

Las principales formas de criminalidad son: Homi

cidios 25.2%, robos simples 23.5%, robos calificados 9.2%, 

contravenciones 7.3%, Lesiones 6.9%, infracciones el.as leyes 

de tránsito y a la legislación sobre estupefacientes 5.6%, 

tentativas de homicidio 3.8~, seducci6rr 2.9%, cheques sin 

fondos 2,8%, estupro 2.4%, abusos deshonestos 2.2%. 

ch) Colombia: Tiene una alza de loe delitos contra 

las personas y contra la propiedad a partir de l.970. 

Los delitos específicos mas corrientes son: Lesio

nes personales 21.3%, hurtos 19.7%, lesiones en accidentes 

de transito 6.1%, abuso de confianza 3.9%, atraco 3.7%, ho

micidio comiln 3.2%, almacenamiento y distribución de Marihua

na, cocaina,eto.3.1%, estafa 2.5~, deffoe 1.8%, chequee sin· 

fondos 1.8%, delitos contra la asistencia familiar 1.6~, -

homicidio en accidentes de tránsito 1.6%, tenencia o compra 
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de ar!l!BB de fuego 1.3%, rapto 1.3%, violacion 0.8%, viola-

ción de domicilio 0.7%, corrupci6n de menores 0.7%, estupro_. 1 

0.5%, tentativa de homicidio 0.4%, incendio premeditado - l 
0.2", fuga de presos o._2%, circulaci6n de moneda falsifica... \ 

da 0.2%, pose6i6n de drogas estupefacientes o alucinógenas ¡ 

0.2%, calumnia 0.1%, asesinato 0.1%, falsificaoión de docu,.;, \

1 mantos 0.1%, aborto o exposici6n de niñas 0.1%,.. 

"La mayoria de los delitos cometidos fueron en·_ .. 

Bogotd, los departamentos del valle, AnteoqUÍa, Santander. 

Tolima, Cauce, Condinama.rca, Galdas, Atle.ntico, Huila" W/. 

El delincuente colombiano detenido por la policía¡ 

en su ma.yoria parece ser un varón soltero de 17 a 30 affos 

de edad, con un ainstrucci6n primaria y un estado psÍqwl.oo 

normal. 

d) Costa Rica: "Es destacable en este país la la-; 
~ 

bor desarrollada por el instituto latinoemerioano de Necio-· 

nea Unidas para la prevención del delito y tratamiento del 

delincuente" 1ªY 

\ 
\ 

---·--
El delito roas comfu. es el robo, delitos contra la( 

propiedad, luego le siguen los delitos contra las personss. 

e) ~: Le.e principales regiones crimin6genas -. 
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son: Santiago, Conoepoión, Valpara.!so, O'Higg:!.ns, 

Cautin. ' .... 

Despues del golpe de Estado que derré>co,al 

dente Salvador Allende dismin~ l.a investigación crimino-: 

l~gica y no hay estad!eticas oficiales sobre 18.. 

f) Ecuador: Como se ve en las estadisticas que si-
: ~-: 

guen la mayoria de los delitos son contra la propiedad y con-."; 
'.-·;.''.. 

tra personas, le siguen en importancia las in:frac.oiones se- ·:·:·;·_ 

xualss, los delitos de drogas y los crimenes contra la segu

ridad pliblica. 

Propiedad 48.3%, personas 26.3%, delitos seltllBles·< 

5.9~, estupefacientes 5.6%, otras 5.3~, seguridad pliblioa 

3.1~. f~ pliblica 2.8% administración pliblica o.8~, H'onra 

0.8~, estado civil 0.4~, seguridad del estado 0.4%, liber

tad constitucional 0.3%". 

Lo edad promedio de los delincuentes encarcelados 

es de 32 años en la sierra, y 29 años en la costa, los mi!xi

mos exponentes de la delincuencia se den en el grupo 20-24 

sf'los de edad. 

g) Guatemala: Loe indios guatemaltecos descendien-'."\ 

tes de los roayae, fo:nnan mas de las dos terceras· partes de ,,. 

la población de Guatemala. 
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"Las zonas de Oriente y Baja Veracruz son las mas 

agresivas ·y cometen delitos de sangre, en su mayoría a cau-

ea de ciertas bebidas alcoh6~ioas". 

Con :etas reservas, loe delitos de sangre son ~ 

relativamente escasos al igual que tambien son raras las 

infracciones contra la honestidad así como ciertos delitos 

contra la propiedad. 

En la región oriental se caracteriza por loe 

delitos de sangre (asesinatos, homicidios y lesiones), en la 

capitel de la República la delincuencia es mas variada, son 

mas frecuentes loe robos por atraco y amenazas, loe allana

mientos de morada con homicidio, robos con violencia a en

tidades comerciales y br:ncariae, actos de terrorismo, sabo

taje, estafas y fraudes , delitos sexuales. 

h) Honduras: En ~egucigalpa casi el 40~ de los 

reclusos esta por homicidio, 24~ lesiones,17.5~ robos,hurtoe 

y estafas. 

La mayor{a de reclusos esta compuesta de condenados 

por de li toe contra la •1ida o la integridad física. l!}2/ 

i) México: La criminalidad en México se distingue 

por sus ceracterfsticas violentas, aunque con una lenta 

evo1uci6n hacia formas no violentas de criminalidad. 
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Los del.i tos violentos ooupan el. 47 .~26\f. del. total. de 

la criminalidad; solamente lesiones y homicidio dan el - -

40.94% del total.. 

Los del.itas que disminuyen en proporción son las 

lesiones el homicidi:o,el. robo. Los que aumentan son l.a 

violación, el fraude, l.os daños y el. renglón de otros del.i

tas. 

Es decir se evoluciona de una criminal.idad primi

tiva, atávioaºmuscul.ar, hacia una criminal.idad menos vial.en

te y mas cerebral. 

La excepción a 'ata regla es l.a vial.ación, que ba 

aumentado en l.os últimos 10 affos en un 31~ en proporción y 

en mee del 1.00~ en total.. 

El. aumento de delitos de daño en propiedad a~ena 

se debe al aumento de vehícul.os de motor. 

Podemos concl.uir que en Máxico no existe un pl.axr 

de Política Criminol.6gica a nivel. Nacional., ya que cada 

Estado formul.a su propio programa independiente. 

"Hay que señal.ar l.a actividad del Instituto Nacio

nal. de Ciencias Penal.es, que esta conatneyendo las bases 

para un mejor conocimiento de la real.idad Criminológica de -
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].a realidad Criminol6gica de México, y para la e1aboraci6n 

de ure Pol.:!tica Crimino16gica con bases cientÍficas" !21/ 

. , 
j) ~: Los del.itos espeoificos mas freouentes 

en Panam~ son: Hurtos 14.1%, robos 10.1%, ].as rifl.as 10.0%, 

l.esiones 6.8%, posesión y el tráfico de drogas 4.3%, fal.ta 

de respeto y la resistencia a ].as autoridades 4.3%, l.os 

ultrajes a los funcionarios públicos 4.0%, ].as estafas 2.0)(, 

el. rapto y la seducci6n 1.9%, homicidio 1.4%, ].a vio].aci6n 

1.3%, l.a injuria 1.0%, l.a calumnia 0.3%, peculado 0.1% • 

k) Paraguay: Este pa:!s es esencial.mente rure.1, bi

l.inst{e y caracterizado por la mezcl.a de razas, l.as principa

l.es fonuas decriminalidad sorr el. homicidio, l.as l.eeionee, 

1os abusos deshonestos y en particul.ar el. robo de ganado, 

castigado severamente por atacarse a una de las principal.es 

fuentes de la economía nacional." ~ 

L) Perúo Ocupa el s:ptimo l.ugar del. mundo entre -

los paises consumidores de bebidas al.cohólicas hasta embria

garse ee ha convertido en una costumbre, sobre todo entre l.ae: 

clases inferiores, l.a pol.ic!a arresta anualmente entre 30 y 

40 mil. personas en estado de ebriedad. Se~ divereas esti

maciones, el 35% de los delitos son debidos a]. a].coho1. 

Por otra parte un· mi11Ón de personas el. 95% indios 

consumen en Perú unos ocho mil.lonas de hojas de coca. 
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"Por \Ú.timo los delitos mas frecuentes son: Delitos 

contra el patrimonio 33.6", delitos contra las buenas cos

tumbres y el honor sexual 22.9", delitos contra la vid.a, el 

cuerpo y la salud 12.2", ,delitos contra la libertad indivi

dual. l. 51'" .!2Y 

m) RepJbl.ica Dominicana: Son de aeflalaree l.oe apor

tes del espaffol. Constancio Bernardo de Quiroz el. radicar en 

ese pa!s. 

Loa del.itoa mas frecuentes, son el. robo, homicidio, 

fal.sificaci6n y uso de escritura, soborno o cohecho. 

no) Venezuel.a: La criminalidad venezolana se carac

teriza por que los delitos contra l.oa bienes son mas numero

sos que le dirigida contra las personas. 

Las principales formas de criminal.idad son1 hur

tos 30.0%, lesiones, 16.9?', ,hurtos de vehículos l.3.6?', ro

bos y atracos 6.7~, estafas 4.0%, apropiaciones indebidas -

2.l.", homicidio 1.0%, abortos 0.11'. 

Loe datos estadísticos fueron obtenidos del. libro 

de Jos~ Ma. Rico. ob. cit. 

En concl.usi6n podemos decir que gran par1re de la 
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criminalidad en Am"trioa Latina es consecuencia de las injus

ticias sociales y de la mala ei"buaci6n eocioecondmioa impe

rante. 

La frecuencia del fen6meno criminal no es la mis

ma en todos loe paises latinoamericanos, te.mbi~n es diferen

te la intensidad del aumento o de la disminuctión de dicho -

fenómeno. 

, 
"Como ocurre en les demas paises, Loe delitos cen-

tra la propiedad (especialmente los robos) ocupan en Amárica 

latina el primer lugar" 12.1' 

Loe pa!ee~ latinoamericanos presentan una crimina

lidad primitiva o arcaica en las zonas rurales y una delin

cuencia de inadaptació~ económica y cultural en las ciudades, 

especialmente en loe barrios desfavorecidos y miserables de 

las grandes metrópolis (favelae, ranchitos,callampas, villas 

miseria), en donde reside una proporción importante de la -

poblaoi6n. 

La criminalidad de tipo económico y profesional -

reina en ciertos paises que poseen un nivel de vida mas ele

vado, tal ea el oaeo de Venezuela, Argentina y Colombia, en 

donde loe atracos, el contrabando, el tráfico de drogas y la 

prostitución parecen haber adquirido una extenci6n considera-. 

ble. 
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Ciertos delitos muestran la aparición de la delin

cuencia de ;1o'venes an1 bandas; los delitos mea frecuen>tes -

cometidos por ~atoe son el hurto de vshÍculoe automóviles,-. . 
el vandalismo y las. infracciones contra las buenas costumbres. 

La delincuencia femenina es poco importante en -

Al!léri"!la latine, la criminalidad latinoamericana es debido 

prinoilpa1ments a los propios habitantes del país; cuando 

algunos sxtranj"eroe delinquen,. se treta sobre todo de ciuda

danos de los países vecinos o de aquellos países que suminis

tran importantes contingentes de emigrantes. 

Finalmente en su mayoría el delincuente latinoame

ricano posie une. instruccción primaria o elemental y perte

nece a las clases bajas. 

Dentro de la investigación criminológica en Am6ri

ca Latina, podemos decir que pese a las limitaciones económi

cas y sociales, es amplia y fecunda, 

En los Últimos afias las investigaciones y publica

ciones han aumentado y mejorado, el avance ma.s positivo lo 

advertimos en las investigaciones comparadas con un enfoque

cr!tico y analítico desde una perspectiva histórica, social 

y política y el cambio de estudios individuales por el de -

equipos. 
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.•,:" 

A peear de J.as numerosas dificultades e,oondmicaa'~·C' 

po1itioae y metodoJ.6gicae somos optimistas en o~nto aJ. futil' 
ro de lee investigaciones. Pu.es cada d!a hay una. mayor con~ 
ciencia en J.a oreaci6n·. de una Crim:l.no1og:!a Latinoameri.cana;:.'' 

por pa.rte de 1oe investtgadores, que ein dejar ·det' aprovechar 

otras experiencias tienen puestas sus miradas en la ree.1idild 
,•' ,. 

eociel, conf'liotiva y de desigue.J.dades irritantes que pade,.;.· 

oen loe puebl.os y loe sectores marginados de e"ate sector de 

América, necesitados de pan, justicia y J.ibertad. 

Cuadro de Algunos Investigadores Latinoamericanos 

(Fallecidos+) 

PAIS 

Argentina 

Brasil. 

NOMBRE 

Roberto Bergalli (en el ~xi!W) 

J. Carlos García Basal.o 

Ricardo Levene, 

Pedro Da.vid 

Jorge de la Rua 

Roberto Lyra 

Hijo 

Hilario Veyga de Carva1ho 

VirgiJ.io Donnioi 

Fernando Withaker da Cunha 

He1eno c. Fragoso 

C.E. de Barros Brisolla 
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PAIS 

Col.onbía 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

Guatemala 

México 

·NOMBRE 

Alfonso Reyes 

Guillermo Uribe, 

Rafael Mart!nez Dial< 

Emiro Sendoval Huertas 

Jorge A. Montero 

huis Marcó del Pont. 

Eduardo Novoa Monreal (en ei 

exilio) 

Juan Bustos Ram!rez (en el -

exiJ.io) 

René Gonzalez 

Bolívar León Veldzquez 

Lauro Escobar 

Remando Rosero Cuevas 

F. Floree 

Marco Augusto Reciñoe 

Alfonso Quiroz Cuar6n 

Aureliano He:nuíndez Palacios· 

Antonio Sánchez Gal.indo 
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PAIS 

Panaml! 

Uruguay 

Venezuela 

·NOMBRE 

Luis Rodríguez Manzanera 

Rsul Ca~.nca y Rivae 

Sergio García Ramírez 

Marcela Mérquez de Villaloboe 

Julio Al tmann Smythet 

Guillermo Olivera D!az 

Daniel Jiménez Bruno 

Daniel L. Murgu!a 

Rector Puppo Turiz 

José Rafaer Mendoza Troconis+ 

Juan Manuel Mayores 

Orlando Contreras Pulido 

Argenis Riera 

En México hay un nutrido nt1mero de publicaciones especia

lizadas y revistas como Criminalia y Revistas JurÍdica - -

Veracruzana. 

"Ie. investigación sobre problemas Concretos en·

México de criminalidad, sobre Consumo ilÍoito de drogas hay 

des Rafael Ruiz Harre11, Guido Balsasso, Olga Cardenas, 

Sergio García Ram!rez, Luis Rodriguez M, etc. 
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Sobre prieionalización: Lucy Reidl, prostituci6n: 

Ricardo Franco Guzman, psicología y criminalidad, Hilda 

Marohiri. Sobre Prisiones: Garcia Ram{rez, Sanchez Galindo 

Ra~l Carranca y Rivae, Guillermo Col.in Senohez, Fernando -

García Cordero etc, Sobre el. del.inouente y el. arte a -

S"lvador Lopez Mata " ~ 



230 

II.- DERECHOS HUMANOS 

La mayor{a. de investiga.dores sociales e incluso -. 

cient!ficos en sus textos hablan, citan a los 11amados· 

Derechos Humanos, Antropólogos, Econ6mistas, Sociólogos~ 

Periodistas, Doctores, Bi~logos, P{sicos, eto. 

¿Pero realmente quien se enfrenta a. diario con !1.é. 

defensa de los Derechos Hwnanos? ¿ a quién antes que los· ~ 

Econ6mistas, Soci¿logos, etc. han defendido dichos derechos? 

ind11da.blemente que la respuesta. nos viene casi :inmediata

mente, los Abogados, ¿a quién acuden en 1a actualidad para 

su defensa los presos pol!ticos, un trabajador despedido, 

un inocente detenido?, al Abogado. 

Tal vez todo ésto parece muy obvio, pero algunos 

Investigadores sociales se afanan en criticar a los Abogados·.·.·.·· 

Principalmente los de tendencia. Marxista, pues hay que re- ·e~ 

cordar que segun Marx el Estado desa.pa.recera y por ende el 

Derecho y dichos intelectuales se lo toman muy a pecho y -

traten por medio de maravillosos maJ.el:arismos oonceptuaies 

y 1ó'g!ca a la manera tomistica de desprestigiar al Derecho 

y Abogados, con frases textuales de Marx y Lenin, solo que 

parece que olvida.ron que ellos eran Abogados, o si su cultu-

ra se los permite saber. 
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Parafraseando al Mismo En&els ].es diría.a dichos 

inte1ectwnes que "Los intelectual.es creen que tan solo con,. 

hablar ma1 del derecho o de negarlo creen deshacerce de ~1, 

pero se olvidan que para tratar de cambiar a la sociedad y 

de convivir en ella necesitan del derecho y en el mejor de 

los casos utilizando el poco derecho que conocen". 

Marxismo, Radical.es o moderados, humanistas, gritan" 

o escriben f1~ses tales como "Libertad, Justicia, Respeto a 

la vid& etc. ", conceptos netamente jurídicos (valores sub-
' 

sumidos en la ley)., hablan mal de lo que exigen, conductas 

parad6jicas o falta de un verdadero sná1isis de la real.id.ad. 

.·.,' 

Para el fin de nuestra t~sis no podia fa].tar e1 -

mencionar a los derechos humanos, dentro del derecho penal. 

S6lo que por un 1ado e1 delincuente viola dichos 

derechos pon.iendo en oeligro el orden socia]. y por otro 1ado 

el mismo delincuente exige no se violen sus derechos humanos, 

tonto así que el código pene]. vigente respeta esos derechos 

y se llega a decir que la carta magna del delincuente ee el 

código penal. 

a) Como antecedente hist6rico de la "Declaración 

Universal de los derechos humanos" tenemos. La "Declaraci6n 

de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto 

de 1789, producto de le Revo1uci6n Francesa cuyo 1ema f'ue -
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"Libertad, Igual.dad i' l'ra.ternidad" Consta de un Pre.:;;,buJ.o 

y l.7 art!cu.J.osi 

EL art!cul.o Primero nos habl.B de la libertad for

mal y a .J.a .letra dices 

"Loe hombres nacen y permanecen .libree e igua!ee 

en derechos." 

Para el tema de nuestra t.l'eis noe interesan los -

art!cu.J.oe 7, 8 y 9. 

"EJ. artíou.J.o stptimo coneegre. el principio de - -

legalidad y sanciona su·incump.J.imiento. La porción final 

fija el deber procesal de sujetarse nl procedimiento penal 

amparado por la leyi ee hace culpable quien resista" 

A la letra dice " Nadie puede ser acusado, detenj_

do o encarcelado mas que en los casos determinados por la -

ley y segdn l.as formas Preecriptas en ella. 

Loe que soliciten, expiden, ejecuten o bagan eje

cutar órdenes arbitrarios deben ser castigados; pero todo 

ciudadano l.l.amado o detenido en virtud de una ley debe de 

obedecer al. inetante, haciéndose culpable por sureeistencia". 

"El. .art!culo octavo agrega l.B pena suetantivei 
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tdcitsmente consagra el nullum crimen y expeeamente nulla -

poena sine proeviaJ.ege. 

Además se recbazen las penas superfluas y se acep

tan solo las verdaderamente neceearieeJ y a le letra dice: 

"Le. ley no debe establecer sino penas extriotee y eviden

temente necesarias, y nadie puede ser castiga.do sino en 

virtud de una ley eetablecid~ y promulgada anteriormente al 

delito y legal.mente aplicada". 

ttEl articulo noveno expone la presunci6n de ino

cencia del individuo". 

Y a la letra nos dice: "Presumiendoee que 'todo -

hombre ea inocente hasta tanto no ses declerado .. culpabJ.e, 

si se juzga indispensable su de~enci6n, todo rigor que no 

sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente 

reprimido por la ley". 

El articulo decimosegundo nos habla de le. fuerza 

pÚblica para garantizar el Órden pÚblico. y a la letra 

dice "La garantía de loe derechos del hombre y del ciuda

dano requiere una fuerza pdblica; esa fuerza se instituye ~ 

para el beneficio de todos y no para la utilidad particular 
f 

de aquienee les na sido confiada". 

I 
No fue sino hasta el 10 de diciembre de 1948 que-
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1ae ?raciones Unidas adopto 1a Dec1araciótt Univarsa1 de los 

Derechos humanos, ~eta contó con e1 depteito de cuarenta Y! 

ocho votos favorab1ee, ninguno se expidió en contra y hubo 

abstenciones provenientes de 1oe países de1 b1oque soviéti:

co, Yugos1avia, Arabia Saudita y 1a Uni6n Sudafricana, 

"E1 término dec1aracionee es equívoco, pues en 

dictamen de 5 de septiembre de 1951, e1 viejo tribunal Per-

' manente de Justicia Internaciona1 indico: Desde e1 punto de 

vista de1 carácter ob1igatorio de 1os compromisos internacio

ns1es, se sabe que éstos pueden ser concertados bajo forma 

de tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protoco-

1oe, o intercambio de notas. 

Ahora bien, por dec1araci6n se han entendido, eni 

e1 campo internaciona1, cuatro cosas: En• una primera acepci6n 

significa 1a pe.rite introductiva (decl.arativa) de un tratado, 

también 11amada proemio. 

En su segundo significado, una dec1araci6n equiva-. 

1e a una manifestación de po1itica o a 1e exposici6n de una 

conducta que se piensa seguir en e1 futuro por una nación o 

por varias de consumo. 

Y en este sentido 1a carta de1 At1ántico, de1 14 

de agosto de 1941, es una dec1araci6n. Por cuanto a 1a terce

ra connotación del vocab1o, ha habido tratados indebidamen1te 
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denominados declaraciones, como la declaración de París, de 

1856 sobre derecho marítimo que es en realidad una convenc~· 
'.-. multilateral. Finalmente, la declaración significa una -

manifestación unilateral que produce efectos jurídicos y es-. 

tas Wl.timas son las que propiamente deben considerarse como 

negociaciones jurídicas internacionales. Por ejemplo, el re

conocimiento , el anuncio del bloqueo, etc; se traducen de· 

modo inmediato con r~epecto a terceros Estados, en norma.a -

jurídicas internaciona¡les. 1:2J.I 

La carta de las Naciones Unidas no ofrece ninguna 

definición clara de lo que son Derechos h~nos, ni menciona 

las medidas concretas que deben tomarse cuando ellos sean • 

violados. 

Loe derechos y las libertades así sefialadas compren

den dos amplias categorías de derechos: 1) Derechos civiles 

y políticos; 2) Derechos económicos, sociales y culturales. 

La primera categoría cubre: Derecho a la vida, la 

libertad y la seguridad da las personas; libertad frente a 

la esclavitud y la servidumbre; libertad ante la tortura o 

el tratamiento o castigo inhumano o degradante; libertad an

te el arresto y la d•'tención arbitrarios; Derecho a un jui

cio justo por un tribunal independiente e imparcial; derecho 

de ser considerado inocente hasta que se pruebe la culpabili

dad; Inviolabilidad de la resel!"VB y el secreto de la corres-
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pondencia; 1ibertad de movi1ización y de residencia: Derecho 

de buscar y disfrutar aei1o contra ia persecución, Derecho 

a una naoiona1idad¡ Derecho de contraer nupcias y de fundar 

una fami1ia; Derecho de ser propietario; 1ibertad de penea.oo 

miento, de conciencia y de re1igión, 1ibertad de opinión y 

de expresión¡ 1ibertad de reunión pacifica y de asociación 

derecho de votar y de participar en ei gobierno. Loe Derechos 

de ia segunda categoria inc1uyen: Derecho a ia seguridad so

cia1, Derecho ai trabajo, ai descanso, ai ocio recreativo -

Derecho a un nivei de vida adecuado, a ia educación y Derec!o 

de participar en ia vida cuiturei de ia comunidad. 

Vemos con gusto que nuestra Constitución· protege 

todos estos Derechos y Libertades. 

A1 hab1ar de de1ito se hab1a de de1incuente y ai 

hab1ar de1 de1incuente se toca ia responsabi1idad penai. 

La rreyor{a de tratadistas de Derecho Internaciona1 

astan de acuerdo a que ia proteccicSn de ios derechos humanos 

constituye una cueaticSn fundamentalmente internacionai. 

La poiémica reside ¿ en s!, ei individuo es sujeto 

de Derecho Internacionai? hay a1gunae circunstancias en que 

ei individuo tiene ei deber, segÚn ei Derecho Internacronai, 

ya sea convencionai o consuetudinario, de hacer o de abste. 

nerce de hacer ciertos actos. 
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Por e;lemp1o, " El del.ito de piratería y l.ae vio-

1.acicnee de l.as l.eyee y costumbres de l.a guerra ee han ee

flal.ado como e;lempl.cs en apoyo de l.a teor!a de que el. indivi~ 

duo ea su\jeto de Dereclio Internacional" 1!!§1 

También a partir de l.a segunda Guerra Mundial, han 

ocurrido ciertos casoe que carecían de anteoedente, en l.os 

cual.es J.a· responeabil.idad ••~ el dereoho internacional. ee 

ba imputado. directamente el individuo y éste ha sido penado 

mediante un procedimiento internacional., 

Por ejempl.o "El 8 de agosto de 1.945 se firm.; un -

Convenio en Londres, entre 1os gobierno& de Estados Unidoe,. · 

Francia, el. Beino Unido, l.a Unión soviética, que sel'lllló' l.a 

regul.Boión definitiva pare. el. enjuciemionto y castigo de Loe 

principal.es criminales de guerra de ias potencias del. Eje -

Europeo cuyos del.itos no tenían 1imitaci6ru geogriÍfioe espe

cial.. De acuerdo con 1a oa:Vta del. !rribuna1 Militar Interna

cional anexa el oonvenio¡la juriediooi6n del tribunal se ex

tendía a la responeebi1idad ~dividual por delitos contre. la 

paz, loe cr:!menee de guerra y loe crímenes contra la humani

dad, hubieran o no viol.ado l.a ley;- interna del pa!s en donde 

fueron cometidos" ~ 

B1 tribwu.1 de Nuremberg dictó' su fal1o el 30 de 

septiembre de 1946, en·el. cual el. concep1to de reeponeabili. 

dad se justificaba de la siguiente maneras •Hace tiempo se 
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·~ ·.,. ·- -
ha reconocido que el llerecho J:nteniacional. impon• de.btl:i:.e.11;;,"""''"' 

y responsabilidades a los individuos igual. que a'J.011;Biit~i';~t':~ -

dos ••• J.os cr!menes contra el. Derecho Internacl~1 ·.,"0n,.: c~:Z~ 
metidos por los hambres, no por entidades ab11tra0ae, :;:.~:/~~i.J: 

. -. .. .:·_ •, . :.·.~:;/;:!";. 
edlo mediante el castigo a loe individuos que· cometen:: tal.es"''" 

or!menes pueden haoeree cumpli; le.e di11p0Bioi~nt111 d .. 1~Der~,;-t;: 
cho Internaoione.l ••• El p~cipio de Derecho Internacional 

que en ciertas circunstancias, protege a los representantes 

de un Estado, no puede aplicarse a los actos que tal derecho ( 

condena como criminales, 

Loe autores de cti.choe actos no pued?,n reeguarda,9':- .. , 

se tre.e sus cargos of'icialee para librarse de· 1a 8anci6~· de.:.)'. 

loe juicios apropie.dos ••• Quien viola las le;re~ de'lli::~~F; 
no puede lograr inmunidad por el sólo hecho de ac~r an :;;, //.:'' . 

. , ··~.··' 
obediencia a la autoridad del Estado, cuando el. Estado, al.. . .. , 

autorizar su· actuacidn, sobrepasa su competencia eegifu el. ~ :;'. 

Derecho Internacional.. • El. hecho de que se ordene a un. sol- ... 

dado que mate o torture, en violacidn de la le;yc internaci°"" 

nal. de la guarra, jrunáe se bll reconocido como una def'enl!R -

de tales actos de brutalidad, aunque la orden ••• puede ser 

tenida en cuenta pare. mitigar la sancidn" ZSlQf 

b) La Asamblea General de las llllcionee lJhidae adop

trf el. 10 de diciembre de l.946, La deciaraci6n Universal. de 

Derechos Humanos, Este. oont6 con el. depdsito de cuarenta -

y ocho votos f'avorsbles, ninguno se expidi~ en cont~ .Y hubo., .. 

... 
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"' . !~\j!{ll 
abstenciones provenientes de loe pa!eee de1::b1oqu,.:eo'Yi,tio0";·;.;"''' 

Yugoslavia, A.rabia Saudita y la Uni6n Sudaf~i+~f731::':.~i~~:;{~K[~: 

::· ,:':,::::,::=::?!: ·:~== =~ :§J::i~~~{; 
. ·: : ' ,:·~- -~'~.:;:. ., .. ··~-'~·~'4':(.'"·' 

rar, en cooperacidn con. dicha entidad "El rHpato::v.m.TéZ'll&l.j{'.:2:;\ 

y efectivo de loa derechos y libertades :tundameiitalee de1 ''<·,cv, 
hombre". 

El articulo 1 eeffala que todas 1ae pare~e·naoen·· 
-· ... ,,-, . , ·'"''" 

libree e iguales en dignidad y en derechos, el a'rt:!OÚJ.c{'2:.;:;:;;:;¡-~:f 
. - ,. ' . ':' .... ; ... ¿;t<•-·,:::,··..,~~':.·. 

prescribe que todo individuo tiene, sin· cU.etinoi.dn.,.'::1011:d~: '.·;;: ·· 

reohoe y libertades enunciados en éste instnunento •. : 
.:.•:, 

Loe preceptos que poseen materia pena1 son :.l~a: •i-'.::: ,, 

guientea1 El articulo 3 Atribuye a todo individuo.denCÍho a: 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona~.:···· 

El articulo 5 prohibe laa torture.e y J.as penas o ·:·~ 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

El art!oulo 9 protege de ser arbitraria.merite ,dat~.-. 

nido, preso o desterrado. 

Se regula el debido proceso lega1 en 
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10, l!le :t'ijll la presuncidn de inocencia en el artículo 11, -

Be proscriben las intromisiones arbitrarias en el goce y -

ejeroioio de determinadas :t'aoultades en el artículo 12, l!le 

enuncia tambien el derecho de aeilo territorial de ciertos 

perl!leguidos en el artículo 14. 

" Le declaración de loe Derechos Hwnnnos lamenta .. 

blemente carece de eficacia jur!dic~; pos:e sólo moral, im-

. plica sdlo un compromiso e'tico ••• La decleracion no estable

ce dereoho· de accidn; o de petición que el individuo pueda -

ejercer inmediatamente ante algdn orgeniemo de la comunidad 

internacional ••• una minería supone que le Declaración está 

dotada con f'uerza de obligar, pues el artículo 55 de la car

ta de las naciones Unidas, promoverá el rP.speto de los dere

chos, a su· vez el artículo 56 de la misma carta habla de com

prometerse o sea, de aswnir determinadas obligeciones, cuan

do dice todos los miembros se compromenten a tomar medidas 

conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización 

pare la realización de los propÓsitoe consignAdos en el Ol'

tículo 55" ~ 
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III.- MILI~ARl:Sli!O 

Desde finales de la d&cada de los treinta la pro

duooi6n de armas ha·deeempeflado un papel significativo en la 

econom!a imperialista, 

"De manera bastante curiosa, en los trsbajoe 

acad&miooe, las organizac1.ones de las fuerza.e annadas cons

tituyen una de lae ~reas importantes mas generalmente igno

radas y eubeetima&Ls, a pesar del papel de dichas organiza

ciones en los presupuestos, a pesar de que frecuentemente -

sus miembros aparecen como figuras centrales en situaciones 

revolucionarias" 

Las fuerzas armadas eon siempre organizaciones 

orientadas de manera predom:in!tntemente po1Ítica. 

Las fuerzas armad.as en países en vÍas de desarro

llo como loe de Am;rica Latina son una de las principales 

vías - quizÍ la prinoipal de movilidad social, 

Los países a pesar de su atraso tecnol~gico se -

preocupan por tener el armamento mas moderno. 

En Amé'rica Latina, el ejército ha sido utilizado 

tradicionalmente para tareas represivas, mas bien que para 

hacer frente a posibles amenazas exteriores. 
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Pare. contrarrestar J.a infiltre.ci6n 

Am6rica Latina los Estados Unidos den asesoramiento miii.tari~;:i~' 
por medio de escueles de eatrate~a miUtsr. .; ·:,:::.·/';~~ 

rio que SO~:~:d:O::b::i::O::B a:e:::l::a::::·.·:::::=:z~t~ 
de le represión. 

En le.tino AmtSrioa 1a mayor!a de l.os autores --s8 ~~: .·;.,· 

f. 
expresen de las fuerza.e armadas como f'ocoe de red1cali111110, ·.-\~ 

como r9preeentantee . de la dereclia mee radica1;>,. que .~an .. :,L.f::f 
solo el hecho de ingresar el ej6rcito implica empezar a:· '·::·•.' 

obtener una movilidad eoc:Lal, o· por lo menos l.e. obtenei6n · 
;.-· 

de un ealdrio en la zona muy pobres y donde no hay otra cla-

se de empleos. 

El autor Jose M. Rico nos dice que la t~s:Ls eegd1i'':· 

la cual e.l aumento de lea fuerzas armadas y otros represen-··. 

tantee de la ,,.Ley y el orden" de lugar a una diem1nusic$n de1 .~ 

ndmero de infracciones a la .legalidad es err6nea puse MLae 

soluciones de tipo militar sign.if'ican un incremento· de la 

agresividad de .tos individuos y de .los grupos que son v!oti

mae de ellos y por consiguiente, un aumento del alcance y d•.· 

la frecuencia de los oonf'liotos sociales en Am6rica Latina•. 

Hace un estudio sobre la represión en Am6rics. - -::· 

Latina nombrándole violencia institucional:Lzade "Ie. violencia 

institucional:Lzada 6L la explica como la organización - -
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de las fuerzas de represi<Sn en el 

aiate11111tioa y oon patronea iguales de 

y téonioo. 

Explica la ooncerai6n de loa 

en toda América r.i.tina, en verdaderos ejércitos 

de aua propios países". 

En América wtina con los golpee de Estado se·~ 

acrecentado un militeriemo, las i'uerzas democriítioea nunca 

contentas oon loe golpea de Estado, han sido loa mas 

gedoa por la represi6n. 

Cuantas Prisiones en América r.i.tina en lugar de 

estar coordinadas por gente especializada y civiles (Abogad1l'a,. 

Crimin6logos, etc.}, son dirigidas por Militares, donde dif!-· 

oilmente se notara diferencia entre priai6n y campo 'de con

centraci6n. 

Tenemos fé en que la democracia sea restaurada. en: 

toda América Latina por medio del Derecho, como en Argentina, 

Guatemala, y el Militarismo poco a poco desaparezca de nue·s

tro continente. 

México excepci6n del desarrollo del militarismo en 

América wtina principal promotor de la paz en centro América.:" 

dando asilo a persones que salvan eu vida y luchan por la - · 
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democracia en Am6rioa Latina, 

a) Guerrilla en eu mayor!a son comunistas J'!'dica

~s, la Guerrilla "esta integrada principalmente por jovenee

_que ven en la experiencia cubana su paradigma de revoluci6n: 

soaial, (actualmente tambi&n a Nicaragua) y adem>1e encuen

tran en aquella experiencia una forma concreta de iniciar 

movimientos revolucionarios, aparentemente capaces de difun-

diree como insurrecciones generalizadas• 

Loe regímenes impuestos a varios países de América 

La.tina, al estrangular.lee formas de expresi6n institucional 

de la oposioi6n política y al inhabilitar a los liderazgos 

reformistas pare la aooi6n dentro de los marcos tradiciona

les, ~ienden a provocar la ampliación de los grupos guerri-

lleros sn el campo y en las ciudades. ~ 

"te. guerrilla rural se ha dedo en Bolivia, Colombia 

CUba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perd., Venezuela, 

La guerrilla urbe.na Argentina, Rrasil, Uruguay, 

las c~rscterísticas geogrtificaa, demogn(ficae, econ6micas, 

políticas y sociales determinan, entre los partidarios su

forma de acoi6n. 

Los principales movimientos en América Latina que 

ban recurrido a la guerrilla sons 
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l.)· ·En: Argentina, l.os Montoneros y el Bj,rcito Re

vol.ucionario del.·Puebl.o (E.R.P.); 2) En Bol.ivia, el. Ej~rci

to de Liberaci6ni Nacional. (E.L.N. ); :t'undado en 1967 deapu6e 

de l.a muerta del. Che¡ 3) En Brasil., l.a Acci6n de Liberaci6n 

Nacional. (A.L.N.) y al. Movimiento de Liberación Popular 

(K.O.L.I.P.O.); 4) En Ohil~, el Movimiento de Izquierda Re

vol.ucionarie((ll!.:I.R,); 5)' En Colombia el Bj·/roito Popular de 

Liberaoi6n (B.L.P.) .. l.as fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Col.ombia (P.A.R.O.), actual. (M-l.9}, y sobre todo el Ej6rcito 

de Liberación Nacional. (E.L..N.); 6·} En Guatemala, el lllovi- . 

miento Revol.ucionario del l.3 de noviembre (MR-13) y las .ru,..·¡'. 

erzas Armad~e Rebeldes (P.A.R}; 7) En Perd el Ej6rcito de -

Liberación Nacional (E.L.N.}, y· Sendero Luminoso; En Uru -

guay Movi~iento de Liberación Nacional.(M.L.N.), nu!'s conoci

do bajo el. nombre de '?upamaroe; 9) Venezuela, las fuerzas -

Armadas de Libarao16n Nacional. (P.A.L.N.)¡ México el Ejérci

to del Pueblo con Lucio Caba!\as" lQZI 

No existe una compilaci6n completa de todos los -

actos viol.en~os de guerril.l.a en Am$rioa Latina, 

Sin embargo podemos agruparlos en las siguientes 

·categorias; robos calificados, ataques contra cuarteles y -

puestos de Pol.ioía, sabotajes, ocupaoi6n de pueblos y lugaies, 

atentados con bombas, operaciones armadas contra prisiones, 

secuestros y ejecuciones de ciertas categorías de personas, 

robos a be?loos y casinos, 
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Pocos libros de criminología tratan ~sto~.:ÚP.~~·,i~~ii 
deevisoi6n, pues ls mayoris de tratsdistae•eon Europeoe .. ·o:·.<·· '''' 

Norteamericanos, y e11os no tienen t'lstoe p~bl~ .. ~ d~l. 1ie~~'.:~L; 
cer mundo especia1mente en Lstinosm.Srica, J.es afeÓtá -~.Slo ·'\';.?;' 

. .. . ' . . ~' .,.. ' - . '• ... ~~17,.-;·';'-".•' .• ,.. ___ ... ::-
para sus inversiones imperialistse y buscan la .manera.:de ·-''""'•· 

reprimirlos mas no encontrar el fondo del ·asunto o la~ ~a~;~;'f 
de ~ete tipo de criminalidad. 

Loe Abogados principalmente en Lstin~sm,rioa son 

contratados por parientes y amigos de loe presos políticos 

para que lleven acabo la defensa de J.os miemos, .dichos _abo-.• ;:). 

gados son los que se ven en J.a dif!oiJ. tarea de pJ.entearse :,·· 

una buena defensa bajo argumentos váJ.idos y contradictorios. 

Pues los eooi6logoe, econcSmietae, etc; estudien ·' 

el problema pero el abogado ee el que loe defiende y t.reta. ; ;'.·:: 

de locelizar 

la tortura o 

pio abogado. 

a los desaparecidos y tratar de salvarlos de ~-: '.':; 

m~todoe represivos arriesgando su vida e_i~pro- :.:~;~, 
-~ 

"· .. ·' 

' ..... En otro orden de ideas "El Derecho Internacional 

puede dur reconocimiento a loe grupos Beligerantes si1 !.) 

Existe dentro del Estado un conflicto armado de caracter .

general; 2) Loe rebeldes ocupan una parte sustancial. del. te-

rritorio nacional; 3) Ellos llevan acabo l.ae hostilidades de:· 

acuerdo con las regles de la guerra· y a tre.v~s de grupos -: 
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or,an•~•·:, ':~:~:: : :~:~da ~~~¡"iit~l 
actos terroristas, se han clasificado en: a) Aotoe 'de' :Piii::;~-:?'.'.0 

c~patee, b) Actos por Lucro, c) Actos por id~olog~;'.:~n' et';C::~:;}.f 
' : , ~ ~-' .. 

V congreso d~ las Naciones Uni~e sobre 1a Pre~enoidn -_~el. -i:· .. ·' 

Crimen y el tratamiento de Delincuentes (Ginebra 1975): 

::.-·· 
En Am:rica Latina loe actos terroristas en: su· ma- :··: 

yorÍe son cometidos por la guerrilla, van desde sabotajes. - __ -,. _ 

y son generalmente dirigidos contra aquellos edificios-y·-

bienes que simbolizan la opreei6n política o econcl'mica, -

atentados con bombas y dinamita, ejecuciones a traidores, 

delatores o miembros de las fuerzas de represi6n. 

, 
Los secuestros a diplometicoe son relativamente 

numerosos en America Latina y tienen por objeto generalmen1e-

la liberaci6n de guerrilleros y presos politices. 

"Loe secuestros de aeronaves, (en el.mundo actual 

donde todo va tan aprisa vemos fo_rmaree nuevas infracciones, . · 

tan terribles y rápidamente imitadas, que su peligro y exten- , . 
. >•· 

ei6n obligan al piiblico y al legislador a alarmar_se, ·a reola-__ : 

mar y a buscar el remedio y la sanci6n), en el derecho ·pena1;:.;;~ · 

el secuestro de aeronaves representa un nuevo tipo de delito1>::, 

en criminología, une nueva especie de fenomenología criminal•· 
ESE/.· 
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I.a oapt\U'8 de aeronaves no es un·fin en aí aino -

un medio excepciona1 de conseguir la 

objetivos ccmo1 causas políticas, voluntad de escapar a la 

justicia de eu país, ei deseo de publicidad mundial y lucro. 

Los factores económicos, sociales y politicos que 

han oreado el militarismo en .Americe Latina, han creado te.m

bien a lli guerrilla y al terrorismo, sólo una repartición -

justa de la riqueza y cane.lizaci6n demooretica de la oposi

ción irá dieminuyendo ~ate tipo de criminalidad. 

o) Preeo Politico: Se plantea un delicado problema, 

de tipo penitenciario pues la readaptación y la reeducación, 

son los pilares del moderno eietema penitenciario, no opera!!' 

en tales "De1inouentes", ¿por qué mo~ificar sus ideas y oam

bia'rselae? ¿no es atentar contra los derechos humanos? el De

recho connfn atentar/a contra el derecho de opini6n y el Esta

do tendrÍa que dar un tratamiento inhumano para cembier la 

opini/n del preso polftico, procedimientos científicos ya -

utilizados de heoho en los paises totalitaristas. 

No ha tenido áxito ningun intento de formular un 

concepto satisfactorio del delito político, y parece que una 

definicidn acerca de cuál acto en particular constituye un 

delito político, es circunstancial. 

Al no haber una definición de delito político, es-
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muy difici.l establecer quien es un Delincuente político Y.";~:·::.'.;,:.:· 

quien no. ·--~ ~'.:·~_;:.,.;:_~~·:.~~;_~,::"t~~:r ---
. -~[~.¿·.:·:;~;:;~:-:~;:~E: .. ~. -

:. ,. ~_,,-., ._¡.'...i,¡.;,. ... ,·~-~--. -

"Ya Lombroeo hizo hincapi,, en el priiaer Conueeo••.'-.'"-· · .. 

de Antropología criminal (Roma, nov. 1885), eobre ~ue~ e1 -~~:·::,.:: .! 
jurídicamente el delincuente político estal. delineuente;:: ~·~·~:,:~·~::'~ 
lo ea casi desde el punto de viRta moral y social.; ~y que':.;.",';:;:·~~· .. ;,:· 
solo une necesidad de caré'.cter t6cnioo obÍiga ª· ~rlo·:-·;1,!;::,;;¿;-

-· . ., · ..... ~--~ --~ ·-~--

delincuente. Desde el punto de vista de loe prúloipioe - -:: :.'~·,/:, 

absolutos Carranca coneider6 indefinible el delito polítt.coi":·~:; .. · · 

"La expoeici6n de los delitos_ pol!tiooe 'lIO pueden'. 

ser, por tanto mas que una historia." BJ. fundamento. ;!undi.;.,;"::'.:':>:·· 
co de la incriminaci6n 'del. del.ito poJ.ítio~ es, por el. co~t;;::;3;t .. 
rio, sostenido por Eugenio ?lori~ns 

"Consiste en la violaci6n de las leyes de la mayo-.;.·. 

r!a. No es lícito al individuo, se dice, impon.,'r violent~'··::::: 
mente la propia voluntad; no es J.!cito .a J.oe menos mu.dar -

violentamente aquella forma de ?rganiz.a.ción y de gobierno 

que la mayoría de J.oe ciudadanos, con expl.:!cito o til:cito -"· 

coneeneo, ha :querido. darse. En .ests J.ey de la mayor!a, que 

el. centro de gravedad de J.a organiz.a.cí6n política de un - -

Estado; reside justamente J.a razón de elevar a delitos J.os . 

hechos dirigidos contra esa organizaci6n• Es ?bvio qu,e ta1::··:~ ". 

fundamento jurídico tiena por presupuesto un rigimen .d.;· - ~'.:·e~.· 

verdadera Y e.ut~ntica libertad, pues sin ~1 cabe el. derecho-.. 
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a 1a revo1uci6n". 

"Objetivamente, atendiendo a.l. derecho o inter&e 

leaionedo, de1ito político ea el considerado como ta1.por 

.l.a .l.ey penal; lo es el enumerado como ts.l. en el articulo 

144 de1 codigo penBl subjetivamente ea el m6yj.l o motivo 

determinante .l.o que caracteriza al delincuente polÍticoi 

"Son delitos pol{ticos-sociales aquel1oe cometidos por moti-

vos políticoe o de inter:e colectivo". 

El regicidio por venganza personal no es, por tan

to delito político subjetivamente considerado. Se entiende 

que los motivos determinantes sean de naturaleza política o 

social y, por tanto altruista. , 

Constancio Bernsldo de Quiroz define al delito -

Político, como "aquel cuya motiveci6n y cuya aoci6n ee diri

gen a la conquista y ejercicio del poder público." Puede 

ser ascendente, descendente o lateral El primero va de -

abajo hacia arribe, de los individuoa y grupoa· contra el· 

Estado; el segundo de arriba abajo, del Estado y sus auto

ridades contra los individuos y los grupos sociales; y el 

tercero de los organismos dependientes del Estado o situados 

e BU lado - Ejercito, Iglesia - contra el Estado". 

"Carrera con BU incomparable talento jur!dico, le 

horroriza, por ejemplo, comprobar como vegeta 1a justicia. 
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Adn bajo los reg{menes 1ibres, cuando 1a polítios 

la aprisiona entre sus garras, y cree en posible existencia' 

de un Derecho pena1 1'11os6fico y ordenado sobre principios 

absolutos a1 tratar de.los 11amados de1itos políticos, pero 

sospecha que ~atoe guardan íntima relación con lo que 11ama 

doctrina po1ítica, mudBb1e oon e1 mudar de 1os caprichos -

humanos". 

"Mas adelante Carrera opina, con evidente acierto 

que "las condiciones de 1a ciencia demuestran que e1 de1ito 

po1ítico no es definib1e cde.1 es e1 criterio que constituye 

su culpabilidad, ante e1 perpetuo conflicto de le egresi6n 

a un estado jur!dico, por una parte, y 1a mira del bien a 

la patria, por la otra, que ea siempre 1a meta que toman -

como bandera todos 1os partidos en lee 1uchae civiles" ~ 

Por ifltimo nuestro c6digo ·penal vigente en su ar

tículo 144 nos dice a 1a letra "Se consideran delitos de -

canf oter político loe de rebelión, sedici6n, motin y el de 

conspiración para cometerlos". 

~¡ derogado el articulo 145 del código penal, -

donde se tipificaban los 11amadoe delitos da disolución - -

social. 

Ia jurisprudencia al respecto nos dice: 
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-si bién ee verdad que e1 delito de dieoluciOn 

eocial ee creó a raiz de la Segunda Guerra Mundial clara

mente dirigido contra loe enemigos de lae democraciae, - -

terminada la Guerra hubo de enfrentaree el Eetedo M6xiceno 

con una eerie de conmociones que bubie:Min eido aprovechadas 

por loe inconformes con el sistema político imperante aspi

rando a darle estructura diversa de la que actualmente le 

confiere nuestra Conetitución ••• 

Quien vive bajo un eistema determinado eetd en la 

obligación de respetar su estructura, y ei algilit cambio - -

pretende, tiene el camino legal para procurarlo, no pudien

do ser nunca legítima la alteración de la paz pdblica o la 

eubverei6n del orden constitucional. 

Para ·1ogar1.o • A la Suprema corte lo dnico 

que le compete ee qu.e la ley ea aplique, .Por lo que mientras 

la ley sea ta1 y el rlgimen polftico subsista, el delito de 

disolución eocial eeguira"' siendo delito ••• No Cbstiga .el 

Código pena1 1a opinión que se tenga sino la actuación ile

gitima que se ponga en ejecución en acción ilícita contra e1 

Estado y contra lee instituciones. 

En la pX-:ctica y principalmente en latino América 

eon los partidos de oposición, instituciones educativas, -

periodistas o intelectuales de nombre, loe que traten de 

proteger a ciertos presos, declarando que son presos polfticoe,....._ 
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pues a veces el Estado no les ·reconooe ese delito, y algunÓt1: 

asociaciones por medio de propaganda lee da la categoría de 

Presos pol!ticos. · 

Algunat1 veces todo .lo contrario abogados tratan 

por todos los medios de tipificar otros delitos menos a los 

polÍticoe por .lo grave de las penalidades, inclusive la 

muerte del delincuente, 

Se da pues un re.lativismo juridico manejado a 

travee de conveniencias políticas con lo que respecta' a .loe 

presos po.litioos. 
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a o N' a L u s :r o N' E s 

r:I.- Vimos desde al punto da vista del estru~tura-· 

lismo sooil6gioo de "Levi Strauss" como nos dd una explica

ci6n de como el hombre primitivo, salvaje, al tratar da sa

tisfacer sus neoasidades o instintos lo baoia de una manera 

natural, alejado de todo tipo de cultura. 

El comer, el protegerse da las inclemencias del -

tiempo lo pueda baoer 61 s6lo, sin estar en sociedad, pero 

al tocar el ocmportanr.l.anto sexual, Strauas deduce qua al -

menos en la fase adulta para satisfacer el instinto sexual 

se necesita de dos participantes, el inst1nto se ·convierte 

en social, ei há da sobrevivir la raza. 

Al estudiar las sociedades primitivas costumbres 

y mitos de las mismas dá con un conn1n denominador que ~1 -

1lam6 las "Estructuras Elementales del Parentesco", que son 

una serie de prohibiciones de tener relaciones sexuales con 

pereonas que proceden de un mismo tronco conn1n. 

La prohibición del incesto adquiere formas simbo

licas que dan origen a una forma de organización social, lla

mada el "Totemismo", sistema de nomenclatura por el cual a

sujetos individuales y·a grupos se les atribuyen nombres de 

plantas o animales. 
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~ ~"~' •• qu• nm- •• ~.;;~~t~~c~~ 
(por ejemp1o e]. de :tas águt:tae) tengan re:J.acionas··,aaxuala, 

sino con un mismo miembro de un totem distinto'i;·.a·~;.t~;~1C' 
'de]. oeo por ejemp1o. ',·~.-::-.:·,.· 

!'la un ..•• ~:.::b::.::,~ ,:·::::,::::~.'.:·::i:·~~~-
gia. 

~ ·:>··, ;.,:b: .. : ... ·_./:;;·:·¡,,.;~;·;;, 

bree de1 M:~a~:r ":::::a p;d::a:e !:r d::i:::r:::n~~~:t~,'.;f~· 
las vincu1aciones de la pena con :ta magia desde· J.;{aui:~ra.'d~\tf;~{' 
los sig:tos". :f:' '.::: .. 0:-T;·.;¡r 

: •. ·,, ... · .. ' » '-~ ·; ·,, ::,•; 
. ''· ...:~., -.·.r.::,;..,>:-<-:· 

Con e1 totemismo se da 

de un olan a otro c1an, para.mas 

tercambio de bienes y servicios. 

Loe hombree renuncian a lae mujeres de su 

pero no a :tas de otro c1an, dendose e1 interoamb~o. 

Vemos pues como e1 hombre sa1vaje permaneció'. en 

nive]. de 1o sa1"1!1.je en tanto no tuvo 1a~hibioiéfn 

incesto" ee encontraba por deoir1o ae! en un nive1 

A1 surgir :ta "Prchibicicfo de]. incesto" nace 

sociedad y e1 hombre pasa de lo sa:tvaje a :to aocial.:·1.':: 
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Al haber prohibici6n colectiva ae 

Derecho, vemos pues como con el derecho surge 

la sociedad, surge el totemismo que no ea mas 

tividad cultural que ha pasado a normatividad 

que por lo regular las normas juridicaa traen 

normas culturales, 

En otras palabras sin el derecho 

ci6n colectiva de can{cter coercitivo) en ~ate caso el incea~/:.·,

to, el hombre hubiera permanecido en el nivel de lo. eaJ.'911.;le;·':·.· 

surge el derecho, nace la cultura y la sociedad. 

Hay mucho por hacer y por descubrir en lo re.feren-.' 

te a éste tÓpico, no pretendemos ser nada dogmEÍ.ticoe, 'pero· 

ai reivindicar al. Derecho frente a las novÍaimas teor!aa de 

la Antropologia social, que difÍcilmente nos hBblan. sobre 

la nonnatividad y el derecho, 

Nos preguntaríamos entonces, ¿la sociedad. como -

tal hubiera surgido Bin la prohibici6n colectiva? como Be 

encontraría el hombre sin el Derecho. 

II.- Con el nacimiento de la priai6n SUJ;'ge un - -

nuevo saber, el conocimiento criminol6g!co; 

Surge un ejército entero de técnicos que aupl.anta 

al verdugo¡ anatomista inmediato del sufrimiento, 



- r:v -

Vigil.antu, médicos, capellanes, peiquiatre.s, 

psicdlogos, educadores, ya no torturen el ouerpo, ya ~º. lo 

aniquilan, lo estudian, pues solo aei se podre. disciplinar 

a otros delinouentee, 

Desaparece pues, en loe comienzos del siglo xnt 

no en forma uniforme, el gran eepeotáoul~ de le pena f!eioa, 

(loe suplicios), 

El castiga tendera, pues a convertirse en la pa:r"

te mas oculta del proceso pene.1'. 

Si.no es ya el ouerpo el objeto de la penalidad -

en sus formas mas severas, ¿entonces quéaen{? la ~eepuesta 
ea sobre el.alma. 

A.la expiacidn que causa estragas en el cuerpo 

debe suceder un castigo que actúe profundidad sobre el -

corazdn, el pensamiento, la voluntad, las disposiciones, el 

alma del delincuente. 

Desde los 150 d 200 afies que baca que Europa bá 
establecido sus nuevos sistemas de penalidad, loe jueces, 

poco a poco, pero por un proceso que se remonta a mucho tiem

po, se han puesto, pues a juzgar otra cosa distinta de loe 

delitos: el "alma" de los delincuentes. 



- V 

Se trata ya de saber hasta que punto se halla. :· ¡,;¡;i 

implicado en el delito la voluntad del sujeto, lo que pu-

de saberse a.cerca de .Las relaciones entre él, su pasado y 

su delito, lo que se puede esperar de 61 para el futuro. 

La funoión de la pena ea la de volver al delin

cuente no e6lo deseoso sino tambi6n capaz de vivir respe

tando la ley ·-s- de subvenir a eue propias necesidades la -

pena modificarse, abrevi!Índoee o llegado el caso, prolon

gándose, segun se transforme el comportamiento del condenado, 

tambien .Las llamadas medidas de seguridad, libertad vigilada 

tutela penal, tratamiento méd1~o obligatorio etc, ya no -

astan destinadas a castigar la infracci6n, sino a controlar 

al individuo, a neutralizar su estado peU.groso, a modifi

car sus disposiciones delictuosas, y a no cesar hasta no 

obtener tal cambio. 

El crimen ya no es algo emparentado con el pecado, 

una falta moral o religiosa como en la edad media, pasa a 

ser un daao social una perturbaci6n, una incomodidad para 

el conjunto de la sociedad, hay por consiguiente una nueva 

definici6n del criminal nea el enemigo social, que damnifi

ca a la sociedad quien la perturba, idea expresada ya por -

Rouaeeau, quien afirma que el criminal ea aquel individuo 

que ha' roto el pacto sooial, 



- VI -

Con Jeremías Bentbam surgen el 

:forma arquitectónica que permite un tipo de contr.01 del - . 
espíritu sobre el espíritu, una especie de institución 

vale tanto para 1as escuelas como para loe 

prisiones, loe reformatorios, loe hospicios o 1.as 

El Panoptico un sito en :forma de anillo 

dio del oua1 babia un patio con una torre en el centro.· 

El anillo estaba dividido en pequei'!B.s celdas· 

daban a1 interior y el exterior.y en cada una de esas 

ñas celdas había un prisionero expiando sus ou1pas. En la 

torre central había un vigilante y como cada celda daba al· 

mismo tiempo a1 exterior y a1 interior, 1a mirada del vigi_. __ 

lente podría atravesar toda 1a celda¡ en ella no hab:!a nin-; 
glhi punto de sombra y por consiguiente, todo lo que el in

dividuo hacia estaba expuesto a la mirada de un vigilante 

que observaba a trav~e de persianas, po'rtigos semicerrados,:;. 

de ta1 modo que podía ver todo sin que nadie, a .su vez, :-~..::. · 

pudiera verlo. Para Bentham, esta pequeffa y maravillosa '.'.' ·._. 

argucia arquitectónica podía ser empleada como recurso pare.e··· 

toda serie de instituciones. 

Con el panoptico se desarrolla ese nuevo saber.-:.,:. 

por medio de 1a observación y clasificación de los individuos 

del registro, análisis y comparación de sus comportamientos· 

en las instituciones de secuestro, nace un saber de observa-. 

oión, de a1glin modo clínico, el de 1a psiquiatría, .la 
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psicología, 1a peicosociologia, la criminclogia, derecho ~-" 

penitenciario etc. vemos pues como de una teor!a del Derecho 

penal como la de Bec6aria puede llegarse a la prisión y 

con ello a la modificación del concepto del hombre y de la 

sociedad. 

La sociedad se transforma en su forma arquitectÓni-'· 

ce pues hay que vigilar a loe individuos entes de qúe la -

infrecci6n eee cometida, se modificlrn as! todas las ineti

tució'nes, la prisión, hospitales,eecuelae, fábricas, dieeffo 

de ciudades etc. 

Con la recluei6n del delincuente, surge su estudio 

es! como la ·antropología criminal, la criminología con todas 

sus ramas. 

Se puede observar la gran importancia del Derecho 

para el cambio de un tipo de sociedad, que mataba al delin

cuente y no lo encarcelaba. 

Con las teoriao de Beccaria, Jeremías Bentham y 

otros se crea le prisión dandose una ruptura epistemológica 

del e~ber anterior y del hombre naciendo una nueva sociedad 

nuevas ciencias del hombre y de la sociedad. 

Podriamos imagina.moa ~que sería? de la sociedad 

si .loe teóricos del Derecho Penal no hubiesen cree.do el -
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. . ~,"t> .'?M~~I 
panoptico, si con ~l panoptico se transformo .a· la .eociedad 0 :···:'~· •. 

y a eu conocimiento, e6lo hay que pensar a contra~i; ee~~i:.'.'iiF·'. 
' . . .·.; <:"df;f~~:~~~;~'. 

Diríamos con :Miohel P'oucau<l.t que "pedimos di.scuil-:'''·''·'":: 

pae a loe historiadores de la filosofía por ~eta af~cicSn:.:;!i~t~~i 
pero oreemos que Bentbam· es mas importante,, para. nuestra·: so~;:';<::\--

:::~::::• ;u:º:::j:, H::~· r::e::::i::º~::::º~e::::z~~¡·\\:·.: 
. , . ~ '·~ ~ ... ' ' 

y describió de manera precisa las formas de poder- en que.lvi."':·"'·: 

vimos", y mas que a Bentham a la ciencia jurídica. 

.1"'·~·'. III.- El Delito de incesto, la coneidera-ci6n.de1 
'. ._ '.·~:· . .... ! : . 

incesto como delito y la propia etimología de ia::Pa1abra-~: •e· 
. ·'.·~';----• ' . 

siempre han sido motivo de controversia, sobre la etiliiol~.· ;-'~)< · 
gia de la palabra incesto divergen loe escritores; algun.oe .: .. • .. é,-;,., 

.· -~,.-,.·. 

1a hacen derivar del griego ancestus (insanable)¡ otros ,do'' 

in y ceetue, ee decir, no casto; otros de inceetare; conta

minar; otros en fin de cesto (zona nupcial), por la falta 

de ella en las uniones ilegitimas, 

Garraud define el incesto como "el comercio ilíci-

to que tiene lugar entre personas que no pueden casarse 0ni 

raz6n de su parentesco de consanguinidad o de alianza, 

Para :Maggiore "es la uni6n carnal entre personas 
de distinto sexo, ligadas por relaciones de parentesco' 
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at'inidad que constituyen·· impedimento absoluto de matrimonio, 

Carrera lo det'ine como la uni6n carnal entre dos 

personas de dit'erente sexo, ligadas por v!ncuJ.~a de paren

tesco, que impiden el matrimonio de las mismas. 

Alanis Vera lo det'ine como la cópula voluntaria -

nonnal o anormal entre aacendieQtes y descendientes o entre 

.hermanos. 

El Derecho romano, especia1mente el imperial , -

oastig6 al incesto, no solamente el que tanta lugar entre -

ascendientes y descendientes y entre herm8nos y hermanas,

sino tambi&n entre tíos y sobrinos y entre at'ines en deter

minados grados, distinguiendo entre el incestue juris gen

tiun. (entre ascendiéntes y descendientes) y el icestue juris 

civilis (entre colaterales y at'ines). 

En la ápoca contemporánea, ademds de la intensa -

reprobación moral contra el incesto, el Derecho declara su 

prohibición a travás de las normas civiles relativas al ma

trimonio y de la directa o indirecta o indirecta represión 

penal. 

De ésta manera, nuestro Derecho Civil positivo -

mexicano seílala como impedimentos no dispensables, para oon-
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traer nupcias: el parentesco de consanguinidad legÍt~ 
natural, sin limitaci6n de grado en línea recta, asc.éndente 

\ . . . 
o desoendente; el parentesco en línea colatere.l igual:· 

manos y medio hermanos; y el parentesco· de a:rinidad en 

nea recta, siri limi taoi6n alguna (fracciones III y IV. del '.'" 

articulo 156 del CÓdigo Civil para el 

federales), la inobservancia de estos preceptos es causa de· 

nulidad del matrimonio. 

Actualmente numerosas legislaciones penales, ine.pi:

radas en el C6digo Penal francés, no miran al incesto como 

una figura especial y sut6noma de delito y se conforman en 

considerarla incidentalmente, como un motivo de agravaci6n 

de la penalidad en otras infracciones de tipo ,sexual.: 

Existen pocos problemas que hayan pz:eocupedo. _tan-· 

to a las legislaciones penales como la de saber si el'incee

to debe ser reprimido y en qu6 límites, pues la sanción ci

vil no ha parecido siempre suficiente para garantizar esas 

prohibiciones. 

Nuestro C6digo Penal mexicano vigente describe y 

sanciona al incesto de la siguiente manera: "Se. impondrá 1.a 

pena de uno a seis años de prisión a loe ascendientes que -

tengan rel~cionee con sus descendientes. La pena aplicable 

a estos liltimoe será de seis meses a tres años de priei6n·. 
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Se aplicar!! éeta miema sanción en oaeo .de inceato 

entre hermanee" 

Loe elementoe·conetitutivoe que ee desprenden li 

teral.mente de la redaoci6n del precepto aont I.- Una acti

vidad de relaciones sexuales; II.- Qae 6stas se efeotlien: 

a) entre aeoendientee y deecendientee; o b) entre hermanos. 

Debe egregaree como elemento peicol6gi.co del deli

to III.- Conocimiento de la liga de parenteeco. 

La ley no aei'lala alguna limitación de grados a loe 

aecendientee y deecendientee. 

El objeto jurídico del delito, la mayoria concuer

da en que ea la unidad moral de la familia y la ealud de la 

estirpe, estamos de acuerdo s6lo que de nueetro análieis 

conol.uimos que el objeto jurÍdico vá' mas a11á' es decir hasta 

l.a "organizaoi6n misma de la sociedad". 

Pues el me.estro Carrdnca al hablar de las excueae 

absolutorias del art!ou.lo 400 del·oódigo penal que dice "el 

encubrimiento cuando se trate de asoendientea y deeoend1en1Ds 

conaangu1neos o afines no es delito" Carránca nos dice "A -

la sociedad y al Estado le interesa fortalecer estos v!ncuQos 

mas que quebrantarlos mediante una sanción penal, se da la 

consaguinidad espiritual sin J.a cual. no ea posible la socie

dad"; podiamoe decir que el delito de incesto rompe dicha 
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" -..,·: ,.~: ;¡ '~ ~ 
.·.·..;.,.·.:, 

•' '~:;.}¡~).::~~ consaguinidad espiritual. 
, ,"--~· ...... · 

: ;~' ' <:~) 
··''' C.•·:-·7.-;_,,¡'·-·. 

La expoeici6n de motivos del C6digo Penal. .del. ·Ea-/L?;'.'~:; 
tado de Verecruz nos dice "La oomie16n juzga a la. f'aniil.ia:;.;:,·:;,y:.~ 

como una inetituci6n que debe siempre, de manera oontinuadao:. 

protegerse con:f'onne a lae ideas eooiopol:!tioae que la. ·.in.teé 

gren y que ee desprenden de loe siguientes ooncep:os:, La -· 

:familia :f'onna y educa al individuo en· loe sentilllientos :f'Un- :·:· 

damentalee de solidaridad, de altruismo y de disciplina,,, ''· 1 ··-·.·.' 
Por lo tanto un Esta.do consciente de sue f'ines tiene que ver:·'·' 

en la. f'a.milia la. primare condici6n de su bienestar, de su·.-':'::-:"··. 

morel.idad y de eu f'uerza; debe protegerla contra la. tentati-

va de dieoluci6n1 y secundar su elevación moral. y au1 creci-.'.·' .. 

miento. El Estado, al de:f'ender y re:f'orzar l.a f'amil.ia, se _: .... 

ampare y se hace f'uerte a a! mismo". 

Gonzále~ de la Vega por ~u parte. considera que -· 

la razón de ser de la repreei6n del incesto, ea la tutela o 

protección del principio ex6gamico de la f'amilia, y en a.l.

gunoe onece el interés colectivo eugen6eic9, que pueden eer 

comprometidos o dañados por la conexi6n carnal ontre parien

te.a pr6ximoe". 

Vimos como lee relaciones de parentesco y la pro- . 

hibición del incesto fundaron la sociedad¡ pues al. haber in

tercambio de hermanas y hermanos de un clan a otro ee da jun.;.:;· ... 

to al intercambio de bieneé y servicios. 
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Deduciremos por ldgioa ¿ que pasaría? s! la• orgs,- .;.? 
nizaoidn familiar y oonsanguÍnea ee resquebre.ja •. : 

Nos damos cuenta que en l.a historia de :ia :~Clc1edl':di'..':; 
ha bnbido innumerables revoluciones sociales, ou1tumles; -;;;;.<··'·:;·e-. 
tecnolÓgioas, pero las· relaciones de parentesco h8n subsis1t.l.:..;.'. 

do a tre.v¿s del tiempo, (la llamada univerzalidad de la fain.1:..•.':' 

lia). 

Por ello decimos que el objeto jurídico del delito 

es proteger la organización misma de la sociedad, Levy Stre.uss' 

lo ejemplifica aei, "al prohibirse el incesto, la familia no 

se hace autosuficiente debe de haber mas. de dos. familias. Pa~.: 
ra el matrimonio fuera del incesto, una f'ami1ia da a .un' lió~:· 

~::::·."=' bre y la otra familia a la muje:r; y as! surge una nueva· :re...;.: 
milia (La circulación de hombres y demujeree) Be da 1a repro."": 

duccidn del sistema de parentesco~ 

Al romperse los lazos de Parentesco existentes en 

en la sociedad, dicha sociedad tendría que reorganizarse de 

diferente manera aun no prevista por eociÓlogos, filósofos, 

teólogos, juristas etc. 

El individuo a1 evitar el incesto cae dentro de lo 

cultural, a lo social, al quebrantar la norma vuelve a lo.~ 

natural, a l.o salvaje a lo primitivo, por eso nos dice e1 ..... 

maestro Carránca, cuando hay consentimiento en el delito de 
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de incesto s6lo puede haber escandalo p~blico "si 6ste pro

viene de la vista de la oboenidad incestuosa y a~ mas si el 

hecho e6lo da lugar a malignas conversaciones de otras pereo-. 

nas el heoho debería quedar impune, pues mayor escándalo 

producir!a el proceso". 

La eociedad ee eec¡;_ndalizar!a al igual que ei vie

ra a csnil:Jalee devorando a ew víctima, ea preferible ocultar 

el delito, silenciarlo, algo semejante con loa enf'ennoa men

tales, recluirlos, esconderlos, puea él loco aflora el incon

ciente que todos reprimimos, aai ioe inceetuoeoe ya no repri

men la parte primitiva aún no olvidada de nuestros ancestros 

y hay que ocultarlo, nos dice el maestro Carránca. 

El artículo 272 nos recuerda en au parte •a loe -

ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus daecen

dienree", al clan, al totem, 

No nos eef'iala limitaci6n de grados, por eao nos T 

revoca al totem., personas que procedan de un mismo tronco 

com~ no pueden tener relaciones sexuales sino con poreonaa 

de otro tronco com~ (Totam.). 

Loa tratadistas ae confunden cuando hay conaenti~ 

miento nos dicen es s6lo falta morol, esc~ndalo pÚblico, pe

ro es que el delito de incesto es la amalgama de lo natural 

con lo .cultural ea ah{ la confuai6n·. 
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Puee cometer e1 incesto con ooneentimiento no hay 

victima sólo retorno a lo natural, un desvalor pero e1 mismo 

maestro Carrdnoa nos dice "El delito es un desvalor, como-1o 

ee l~ antijuridioidad; e1emento este dltimo y sin ql que -

pril'.ticamente no es poeib1e, a mi juicio, hab1ar de de1ito". 

La antijuridicided para Hans Welze1,"es el desva• 

lar jurídico que corresponde a la acción oomo consecuencia 

de la divergencia entre dicha acción y lee exigencias que 

impone el Derecho para 1as acciones que ee realizan en la 

vida social". 

Pues bien se desprende claramente en el artículo 

272 que e1 Derecho impone una exigencia en éste caso una -

prohibición·. 

Es posible como diria el maestro Carrdnca "es evi

dente una supervivencia de la magia y de la religión primi

tiva incrustados en el Derecho. La idea verdaderamente ju

rídica no es la expiación sino la reeducación". 

Tal vez e1 artícu1o 272 referente al delito de in

casta> reeduque y siga reproduciendo las estructuras de paren

tesco que fundan la sociedad. 

Por eso concluimos que con consentimiento o sin ' 

ál, el incesto es delito, porque la víctima es 1a sociedad 
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en su conjunto, al. violar un valor cultural, subsumido_ en:.;;;_·;.c 

une ley penal.. 

r:v .- Con el surgimiento del pélnoptico, eurge un .., 

nuevo saber, nuevas ciencias, siquiatría, psicología, ·antro

pología criminal, sociología criminal, penolog:(a etc. 

Al. respecto nuestro Código Penal. mexicano para el 

Distrito Federal. y territorios federales en materia del fue

ro común y pare toda la república en materia del fuero fede

ral en su artículo 52, nos da lee pautas para considerar a1 

del.ito como un complejo biopeÍquico, r!eico y social (antro

pológico). 

A la letra dice • En la aplicación de las aanoi~ 

nea penales se tendn\ en cuenta: 

1.- La naturalesr.a de la acción u• omisión y de loe 

medios empleados pars ejecutarla y la extensión del daf'!o -

causado y del peligro corrido¡ 

2.- La edad, lA educación, la ilus1!raoión, las cos

tumbres y la conducta precedente del sujeto, loe motivos que 

lo imp\lleeron o dete:nninaron e delinquir y sus condiciones 

ecónomicas; 
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3.- Le.e condiciones especiales en que ee encontra

ba ero el momento de la comisión del delito y loe demde en

teoedentee y condiciones personales que pU'eden· comprobarse 

así como eue vínculos de parentesco, de amistad o nacidos 

de otras relaciones sociales, la calidad de las persones 

ofendidas y· las circunstancia.e de tiempo, lugar, modo Y' oca

ei6n que demuestren su mayor o menor temibilidad. 

4.- Trat~ndoee de loe delitos cometidos por servi

dores p~bliooe con motivo de su empleo, cargo o comisión, al 

graduar la pene el juez tomará en cuenta, en su caso, el lw

oro obtenido por el infractor y la necesidad de reparar loe 

dai'ioe y perjuicios causados por la conducta ilícita. 

El juez deberá tomar conocimiento directo del su,;.: 

jeto, de .La victima y de las circunstancias del hecho en la 

medida requerida para ceda caso. 

Para .toe fines de este artículo, el juez requerira 

loe dictámenes periciales tendientes a conocer la pereonali-

dad del sujeto y los demás elementos conducentes, en su ca-

so, a la aplicación de lee sancione e penales". 

Tres vértices ofrece el artículo1 1.- el delincu

ente¡ 2.- el ofendido y 3.- el hecho delictuoeo. 
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Al delincuente se refieren los incisos 2 

nominandolo el "sujeto" y entre los elementos 

que la ley seflala al juez se olvida 

cuanto al ofendido el inciso 3 se refiere 

labre emparentada con·la idea de dignidad 

qu!a social, con olvido de sus personales condicionee1. 

sexo, educaci6n, costumbres, nivel cultural, econ6~ia, 

y en cuanto al hecho delictuoso le 

tambien en el inciso I que enumere las circunstancias 

el delito fué ejecutado. 

En lo referente tambien el art!culo 51 .=e dice , .. 

"Dentro 

bunales 

de les l!mi tes fi jadee por l.a l.ey, los· juece·e·: y'.:'tri.::.: ·· 
l.es aplicaren las sanciones estabiecidae ·~~.'ca~ ,·:; ·'"'.·" 

delito teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de 

ejecución· y las peculiares del delincuente" del mi.amo códi

go penal.. 

Concluimos que debido a lo que ordenan los art!cu

los 51 y 52 en especial respecto de las circunstancias que. 

hay que tomar en cuenta tribunal.es y jueces para la aplica

ción de la ley penals 

El juez debe de escudriflar el. al.me del. del.inOueJ?.te; _ 

su coraz6n(psique); su cuerpo, edad, educaci6n, conducta y 

su sit1lllci6n econ6mica, etc. 

.;¡·:,, 
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Sale a relucir el nuevo eaber oriminol6gico; pei..;.

oología criminal, sociología criminal, criminología etc, al 

cual el delincuente se mí de sujetar. 

Es por ello que el juez penal primeramente debe -

ser un conocedor del Derecho penal pero tambián necesita co

nocer el nuevo saber oriminol6gico, para poder analizar todas, 

las circunstancias enumeradas por los artículos 51 yr 52, ya 

que no hay verdugo pare el delincuente, ni suplicios, sino 

estudios, pruebas periciales, todo un 'conjunto de juicios -

apreciativos, diagn6sticos, pron6sticos normativos referentes 

al individuo delincuente han venido a alojarse en la armaz6n 

del juicio penal, le afirmación de culpabilidad se convierte 

en un complejo científico-jurídico. 

Como nos diría nuestro maestro Quiros Cusron, se 

sustituyo la cámara de torturas por loe laboratorios de cri

minología. 

Al igual que el estudio socio-econ6mico de los tes

tigos es algo que debe imponerse en el proceso penal, pera 

descartar errores judiciales y lograr una mayor objetividad. 

La justicia penal moderna se carga cada vez mee -

de elementos extrejur!dioos -que el juez debe conocer, el sen-
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tencier se asemeje a una opereoicSn médica, scSlo que 

operecicSn jur:l'.dica, hay que extirpar·sl tumor maligno 

delincuente p<1ra así obtener su curec16n {ree.d.aptacicSn 

cial), y poder sanar a 

de Aeúa nos decia, loe nuevos jueces sere.n verdaderos mé~ 

dicoe social.es". 

Existe una necesidad de que loe tribunal.es 

can su propia culture., el. juez debe conocer 1.oe problemas 

que nos bá revelado 1.a antropología compare.da, que maneje. 

los conceptos del. rel.ativiemo cul.tural., que conozca 1.a es~ 

tructura de la sociedad en que vive, como tambien sus defec

tos, o sea un crítico de su misma. sociedad, que pex:_ciba. loa/. 

sutiles matices de las 1.uchas de intereses entre loa grupos 

no siempre necesariamente econcSmicos que el. latir de esa -

·1.ucha. en los diarios conflictos que ofrece la vide social -

su canelizeci6n por les instituciones 1.as 1.i.!llitaciones .cul

turales del investigador de le verdad procesal no difieren 

de los del investigador de le verdad social.. 

Vemos pues le importancia de que el juez penal, -

esté actualizado y tenga conocimiento de 1.as otras. ciencias 

crimindl6gicas, pera as:( poder deoir-.que:>l.acop~.r&:ción_,:t\le 

"Todo un éxito". 

En le realidad difícilmente se cumplen esto~ re

quisitos consignados en los artículos 51 y 52 del .código -
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pena1 para e1 Distr.ito y territorios federe.1es. 

Es necesario que existan cursos espeoia1es para. - · 

l.os jueces penal.es, seminarios mesas redondas, en:·l.os cuales<· 

se informe a l.os jueces o quienes se preparan pare. e11o.· so.bre 

l.os el.amentos y materias ext:rajuridicas que debe oomtempl.Br 

en el. momento de dictar sentencia, conforme a l.o dispuesto· 

por l.oe artioul.os 51 y 52 de nuestro o6digo pena1. 

·/ 
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Constitución de 1857, de los Estados Unidos Mexicanos. 

Código penal de 1871. 

Código penal de 1929. 
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