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P R O l O G O 

Mucho se ha escrito sobre los distintos problemas 

sociales que aquejan al pafs y muy loable es la actitud de 

quienes proyectan sus inquietudes tratando en una u otra -

form~ de resolverlos, unos actuando materialmente para su -

solucffin, otros tratando de fijar rumbos teóricos que lle-

ven a una posible solución. 

Ouizá habrá muchos compañeros unfversftarfos qui! 

nes desdP. el punto de vfsta de su profesf 6n hayan escrito -

sobre un problema que les despierte fnter~s¡ lo que consi-

dero, además, una obliqación de ciudadanos responsables, es 

adoptar una actitud que redunde en beneffcf o de la comunf-

dad. 

F.s por lo anterior que he pensado por medio de -

este trabajo, aportar mi modesta colaboraci6n para tratar_ 

de auxiliar en el qrave problema que sfgnfftca para nues-

tro oafs la atencf6n que se debe prestar a los individuos_ 

que han estado internados en un establecimiento de readap

taci6n y que actualmente en la mayorfa de nuestros Estados 

salen en libertad, pero no readapt~dos, fnclusfve muchos -

eqresarin con sus problemas sicol6gfcos, morales, ffsfcos, 

etc., mis agravados en raz6n de la nula atención peniten-

cfaria. 

Este problema es tan importante, como tambifn lo 

son: la asfstencia a nuestra niñez, la asistencia a los • 



ancianos, la asistencia a los problemas de los campesinos, 

etc., toda vez que de no ser asf, cada dfa que pase crece

rá ese núcleo de población quP sionifican los individuos -

~ue eqresan de tantas y tantas cárceles rle la República, -

los que como una enfermedad o como un fruto descompuesto 

contagiarfan a individuos de fácil adaptación al medio en -

que se desarrollan o susceptibles a la influencia negativa 

de otras personas. 

Además, la solución del presente nroblema resol

verfa asimismo la deficiencia que viene presentando nues-

tro derecho penal, de no cu~plir en la práctica con su ob

jeto y fines, pues como dijeron alounos autores, entre 

ellos el maestro Colfn SAnchez: "La tutela penal debe exten 

derse más allA de lo acostumbrado, es decir, preparar al -

libertado para brindarle la oportunidad de convivir norma! 

mente en sociedad, tomando en cuenta que nadie tiene la -

elección de su propio ser, ni nadie ha podirlo ser lo que -

es". 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DOCTRINARIAS SOBRE LA DELINCUENCIA 

a). Escuela clásica.- b). Carrara.- c). Escuela positivis
ta.- d). Lombroso.- e). Ferri.- f). Garofalo.- g). Sfntesis. 

a). ESCUELA CLASICA 

En un trabajo relacionado con el sujeto delincue! 

te es imprescindible hacer mención de las diferentes corrie~ 

tes doctrinarias que estudian el delito y al delincuente. -

Consideramos que las más importantes escuelas que tratan el 

problema son: la Clásica y la Positiva, por lo cual haremos 

un ~revP. estudio de éstas y de sus principales representan

tes. 

La denominación de "Escuela CUsfca" tiene su or! 

gen en los positivistas, pues fue Enrique Ferri (su princi

pal representante) quien denominó asf a todas las corrien-

tes anteriores que no estaban de acuerdo con las nuevas --

ideas. En relaci6n con el nombre, el maestro Castellanos Te 

na cita en su obra las palabras de Luis Jim~nez de Asúa: 

"El nombre la escuela clásica, fue adjudicado por Enrique -

Ferri con un sentido peyorativo, que no tiene en realidad -

la expresi6n "clasicis~o", y que es más bien, lo consagra-

do, lo ilustre. Ferri quiso significar con este tftulo lo -

viejo y lo caduco". (1) 

(1) FER~ANOO CASTELLANOS TENA, Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal, Ja. ed., Editorial Jurfdica Mexicana, -
1965, páq. 72. 
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Existen diferentes puntos desde los cuales se es

tudia al delincuente, un ounto de vista jurfdico, otro so-

cio16aico y uno más antropol6oico. Los estudios llevados a 

cabo por la Escuela Clásica están apoyados desde un punto -

de vista jurfdico, es rlecir, no estudia al delincuente, si

no al delito, por lo cual esta Escuela no nos aporta gran -

cosa sobre el estudio del sujeto delincuente que es el foco 

de nuestro estudio, aún asf es interesante que conozcamos -

el pensamiento de Francesco Carrara, creador de la Escuela_ 

Clásica. 

b). CARRARA 

Francesco Carrara fue un eminente catedritico de 

Derecho Penal en la Universidad de Pisa, nació en 1805 en -

la ciudad de lucca y murió en 1888, dejando su pensamiento_ 

en las obras "Opúsculos de Derecho Criminal" y "ºroqrama -

del Curso de Derecho Criminal". Le fue reconocida su qran -

capacidad jurfdica, inclusive por sus mismos opositores. -

Utilizó el método 16qico abstracto, pues para él, el delito 

no es un hecho natural sino jurfdico. Definió el delito de 

la stquiente forma: "La infracción de la Ley del Estado pr! 

mulgada para proteqer la seguridad de los ciudadanos, resul 

tante de un acto externo del hombre positivo o ne~atfvo, 

moralmente imputable y polfticamente da~oso". (2) 

(2) FERNANDO CASTELLANOS TENA, Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal, Ja. ed., Editorial Jurfdica ~exfcana, -~ 
1965, p&q. 52. 
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F.n relación con el hecho de que la Escuela C14si

ca Pstudia exclusivamente el delito y no al delincuente, el 

maestro r.astellanos Tena dice: "Se9ún Carrara, para ~ue el 

dplito exista, precisa de un sujetn moralmente fmputable;-

que el acto tenga un valor moral; que derfve de él un daño 

social y se halle prohibido por una ley positiva. La EsCU,!1 

la Clásica mira preferentemente a la acción criminosa, al -

delito mismo, independientemente de la personalidad del ac

tor; esto llega a ser ~ara Carrara una especie de garantra_ 

individual al afirmar; el Juez competente para conocer de -

la maldad del hecho, no puede tener en cuenta la malda del 

hombre sin rebasar el lfmite de sus atribuciones". (3) 

El maestro Ignacio Vf llalobos vierte en su obra -

conceptos que justifican a Carrara y su escuela por consi-

derar que "romo escuela de derecho penal, dio mayor impulso 

a los estudios jurfdf cos, tratando de fijar con justeza la_ 

posici6n del delincuente frente a la sociedad, que es lo 

que constituye el aspecto jurfdico del problema" (4). Y 

m4s adelante aQreQa el maestro fundamentos que como dije a~ 

tes tratan de 1ustificar el método de la Escuela Clis1ca: -

"Por eso se adapt6 la pluralidad y diversidad de sanciones. 

tomando en consideración el mayor o menor qrado de desarro

llo de la acción delfctuosa y sancionandó al aoente, aun --

(3) 

(4) 

FERNANOO CASTELLANOS TENA, lineamientos Elementales de 
Oerecho Penal, 3a. ed., Editorial Jurfdica Mexicana. -
1965. 
l~N~CtO ytllALQBOS~ n~recho Penal Mexicano, 2a. ed., -
fn'ftorilt Porrua, ~. ., pan. 52. 
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cuando no se hubiere producido el resultado dañoso, si de -

su oarte habfa la tentativa; se distinqui6 el grado de par

ticipaci6n en un delito, no obstante que el resultado era -

único y fruto de la concurrencia de actividades", y conti-

núa el mismo autor "y se anotaron todas aquellas circunstan 

cias o caracterfsticas que podrían descubrir esa qravedad -

subjetiva y oue deberfan ser atendidas por los jueces rara 

agravar o atenuar la sanción. Entre nosotros bastaría con--

su1tar los artfculos 39 a 47 del Código Penal mexicano pro

mulgado el dfa 7 de dicie~bre de 1871 (5 años antes de que_ 

vieran la luz las primeras publicaciones sistematizadas de 

Lombroso), en los que consiqnaran atenuantes y agravantes -

de tipo netamente subjetivo, COMO las anteriores costumbres 

del reo, etc." 

"No es verdad, entonces, que la Escuela Cl~sica -

se desentendiera del delincuente y se preocupara sólo del -

delito como hecho objetivo, sino que, como escuela del dere 

cho penal, hizo el estudio del delincuente desde el punto de 

vista jurfdico. Y si en la penalidad se tom6 como una de 

las bases el delito y sus efectos dañosos, coMo se sigue ha 

ciendo hasta la fecha en todas las legislaciones, esto se -

debe, por una parte, a los efectos preventivos, frenadores_ 

de la conducta que se buscan en la pena y oue por tanto re

quieren mayor amenaza". (5) 

(5) Expostct6n de Mottvos del C6~f go Penal promul~ado el 15 
de dtctembre de 19zg, p•q. 14, 
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En virtud de que Carrara solamente estudia al de

lincuente desde el punto de vista jurfdico y no antropo16-

qico, que es el que m!s nos interesa, vamos a dar por term! 

nado su estudio con la opinión del Lic. José Almaraz, que -

difi~re de lo expresado nor Jqnacio Villalobos: "La Escuela 

r.1ásica estudia al ~elito como una abstracción, es decir, -

como alqo sin vida, sin consistencia, sin realidad. Olvida 

al delincuente y sólo se preocupa del delito cometido, como 

si éste no fuera sino un fenómeno revelador de un estado es 

pecialfsimo. Dicha Escuela persigue el imposible de una 

igualdad matemática absoluta entre la pena y el delito, y -

devolviendo mal por m~l, da a la pena el caricter de venga! 

za, se eriqe en la actualidad suprema para castiqar 11 que_ 

infrinqe una ley moral y pretende quim~ricamente graduar la 

pena. en cada caso por la libertad moral del reo, como si 

esta facultad tan discutida e imponderable, pudiera medirse 

o pesarse exactamente, como se mide la tensi6n del vapor -·. 

o se pesan los mfliaramos de sustancia en un analisis cuan-

titatfvo". (fi) 

c). ESCUELA POSITIVISTA 

La denominación de esta Escuela se debe al 11us-

tre fi16sofo y soc161ogo franc~s Auqusto Comte, d1scf~ulo • 

(fi) lr.~ACIO VILLALOBl'IS, flerecho Penal Mexicano. 211. ed •• -
Editorial Porrúa, s. A,, 1960, pig. 42. 
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so de filosoffa positiva esb~:6 un nuevo sistema filos6fico 

que llamó positivismo. basándose en el estudio de lo real.

en la experiencia y en la observaci~n. mediante el uso del 

método experimental. Este sistema recLazaba terminantemente 

todos los anteriores. 

Asimismo la Escuela Positivista en materia penal 

creada por E~rico Ferri, Rafael Gar5falo y César Lombroso,

surge negando a la Escuela Cl&sica por "obsoleta y caduca". 

Castellanos Tena dice respecto al método: "Si --

bien para toda ciencia de la naturaleza. cuyo fin es cono-

cer las cosas y los fenómenos e 1nda~ar sus causas inmedia

tas y las leyes a las que se hallan sometidas. es 1mprescirr 

dible el método experimental, no resulta asf, en cambio, P! 

ra el derecho, por no ser ciencia de la naturaleza y dife-

ri r radicalmente de toda disciplina que tiene a éste por -

objeto". (7) 

Indudablemente existe raz6n al decir que el mito

do experimental es imprescindible para las ciencias de la 

naturaleza y no asf para el derecho por no ser ciencia de 

la naturaleza. Pero es justificado el método desde el mome~ 

to en que los positivistas van rn3s a115 del estudio jurfdi

co del delincuente. internando ~u investigación en las cau

sas naturales que llevan al individuo a delinquir, es decir, 

(7) FERNANDO CASTELLANOS TENA. Lineamientos Elementales de 
Oerecho Penal, 3a. ed .• Editorial Jurfdica Mexicana, -
p¡g. 80. 
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estudian antropo16gicamente al sujeto, considerando que se_ 

debe atender a ~ste para conocer sus impulsos y por canse-~ 

cuencia ~aber hacia donde se debe dirigir la profilaxis pa

ra defender a la sociedad más técnicamente, no sólo echando 

mano de la pena como venganza de la sociedad, llegando in-

clus1ve a decir que no hay delito sino delincuente. En vir

tud de lo anterior se ha dicho que la Escuela Positiva no -

hizo derecho penal, sino antropologfa, criminoloqfa y soci~ 

loqfa, ciencias que están fntimamente relacionadas con el -

derecho pe~al y le sirven de base para resolver su problem! 

ti ca. 

"La verdad es que Lombroso y Ferri hicieron antro 

pologfa, cr1minologfa y sociologfa, creyendo hacer derecho 

penal; y claro está que para toda ciencia natural, cuyo fin 

es conocer las cosas de la naturaleza y descubrir sus cau-

sas y sus leyes, el método primordialmente indicado es la -

observac16n y la inducci6n. Pero si la Escuela Clásica tra

baj6 realmente en el campo del Derecho; si lo que le preoc! 

pa no era el ser, sino el deber ser, no ha de sorprender -

que haya utilizado un método jurfdico, el cual debe apoyar-

se, ciertamente, en los conocimientos o investigaciones de 

otras ciencias como la Antropoloqfa, la Socioloqfa y la Si

coloqfa, pero siempre conservando su función propia y su m! 

todo propio, a fin de adelantar en su esfera normativa. A -

medida que la Soc1oloqfa, la Sicoloofa y la Antropoloqfa --
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avancen en su~ conocireientos, la ciencia jurfdica adelanta-

rá toMándolas corno ~ase de su propia ordenaci6n; pero sin 

alterar P.n el ca~po sus actividades, el método que le es -

nropio y peculiar". Más adelante dice el rdsl'lo autor "Nunca 

se insistirá rleniasiado en oue los positivistas, al adoptar_ 

los métodos de las ciencias naturales, hicieron ciencias --

naturales: en tanto que los clásicos, estudiando el derecho 

renal tuvieron que seouir niétodos jurfdicos que sus detrac

tores trataron lueqo de escarnecer juzgándolos desde un di

verso punto de vista 11
• (8) 

d). LOM!HHlSí' 

César lombroso, eminente ~édico, antropólo~o y -

criminalista italiano, alcanz6 Qrandes ~xitos en su carre--

ra, sobre todo en los estudios llevados a cabo sobre la en-

fermedad llamada "pelaqra", casi siempre mortal, caracter1-

zada oor inflamacf6n suoerffcial de la piel y pert~rbac~ones 

di~estfvas nerviosas, es común entre la oente del campo de 

los pafses ~eridionales de Europa v se atribuye a la inoes-

tión del mafz o del triqo en malas condiciones. No obstante 

~aber sohresalido en su carrera de médico se dedic6 al estu 

dio de la naturaleza del delincuente. Hizo alqunos experi

mentos con criminales y nrincipalmente c~n el estudio que -

hizo en el crAneo de un bandido, en el cual ha116 una cav1-

dad occipital en lunar de la cresta que s1emore se encuen-

tra, concordando con lo que ocurre en el hombre primitivo y 

(0) IGNACIO VILLALOBns, nerecho Penal ~exicano, 2a. ed., -
Editorial Porraa, s. "·, 1960, p3q. 42. 
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salvaje, Con base en estos estudios expuso su teoría de que 

el criminal es un tip~ anormal, regresivo, atávico, equipa

ra Lombroso la actividad del salvaje con la del delincuente, 

por ser éste un ser involucionado. 

Fundaba su teoría comparando las características 

anatómicas del criminal y del hombre primitivo. Hace una -

descripción del delincuente diciendo que es una persona de_ 

inteliqencia poco desarrollada, por lo cual el cráneo es ma 

yor que el normal; también la fosita occipital media y los_ 

senos frontales son más orandes; presenta inflamaciones, -

osificaciones, puntos hemorránic~s. adherencias, degenera-

ciones arteriales, etc., corazón, hf~ado, estóma~o, órqa--

nos genitales, presentan anormalidades; la mandíhula infé-

rior está muy desarrollada, el ánqulo facial es de ñl a 82_ 

grados en vez de 90 orados y hay una disposict·ón anormal en 

las circunvoluciones cerebrales. Dice que los delincuentes_ 

son de mirada dura y cruel, su sonrisa cínica, son bajos -

de estatura, cráneo pequeño, frente ancha, los arcos cilia

res prominentes, ojos hundidos y oblicuos, sus pómulos sa-

lientes, harba rala y su tez pálida. 

Posteriormente, ya transformada un tanto su doc-

trina acept6 a los delincuentes epilépticos, enfermedad que 

trae consiqo la regresión. ~Fuera de la epilepcia no hay en 

la patologf a nin0una otra enfermedad nue pueda al mismo --

tiem~o fundir y reunir los fenómenos morbosos con el atavis 
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mo; el enilértico comete a menudo actos atávicos como au--

llar~ comer carne humana, etc." (9) 

Esta teoría sufrió muchas crfticas, pues no se -

acepta que solamente la herencia sea el ori9en del delito,

sino. que a las caracterfsticas del hombre criminal de Lom-

broso se necesita el concurso del medio social para que se_ 

lleve a cabo el hecho delictivo, es decir, el tipo lombrosi.ª

no se encuentra propenso a delinquir, pero el delito se pre 

senta con la concurrencia de diversas causas, entre las que 

se encuentra el medio social en que se desarrolla. 

No ohstante los aspectos reprochables de esta te~ 

ría lombrosiana, tiene el gran mérito de haber llamado la 

atención nara centrar los estudios hacia el delincuente. 

El mismo Lombroso dice que su tipo de delincuen--

te debe tomarse con las mismas reservas con que los prome-

dios se acooen en las estadfsticas. 

e). FERRI 

Enrico Ferri, jurista y sociólogo italiano, si---

guió el mismo método usado por Lombroso, fue un destacado -

representante de la Escuela Positivista, hace severas crft! 

cas a los estudios llevados a cabo por Lomhroso por consi-

derar que es imposible pensar que la causa de los delitos -

se atribufan exclusivamente al atavismo y herencia. "En ---

(9) CESAR LOMBROS~, citado por Carrancá y Trujillo,Raúl, -
Derecho Penal Mexicano, 8a. ed., Parte r.leneral, Mh1co, 
1967, pág. 33. 
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efecto, si el delito no es más que el resultado exclusivo -

del atavismo y de la patolo~fa, poco o nada puede hacer la_ 

sociedad para disminuir su intensidad y extensión. En cam-

bio, sosteniendo que el delito es un fenómeno esencialmente 

social, se afirma la consoladora posibilidad de reducirlo o 

de eliminarlo, mejorando o cambiando las condiciones socia-

les". (10) 

Ferri fundamenta los delitos en causas de tipo s~ 

cial, pero acepta el concurso de la antropologfa, la sicot~ 

gfa y la estadfstica, asf como el derecho penal y los estu

dios penitenciarios, creando lo que él llama ciencia sint~

tica o so~ioloqfa criminal. 

"Ahora bien, estas consideraciones sobre el con-

curso inseparable de los factores antropol6gicos, ffsicos y 

soci~les, en toda forma de actividad humana y acerca de la_ 

importancia variable de cada uno de ellos en los casos par

ti cularP.s, no sólo nos sirven para dar mayores desenvolvi-

mientos y Precisar más nuestra idea relativa al origen y "! 

turaleza rle la criminalidad". (11) 

Ferri reconoce, como dije antes, la cr1m1n~11dad_ 

hereditart~, at3vica, pero la encuentra supeditada al "me--

dio especial, ffsico y social ofreciendo a la predisposf--· 

c16n del individuo, ocasiones y medios de traducirse en ---

(10) 

(11) 

ENRICO FERRI, Sociolo~fa Criminal, tomo I, Centro Edi
torial de ~6nqora, Madrid, piq. 143. 
ENRICO FERRI, Soctoloo'a Criminal, Centro Ed1tor1a1 de 
G6noora, Madrid, pAq. 140. 
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acto".(12) 

"Hemos de repetir de nuevo oue para nosotros el -

delito no es ni un fenó~eno exclusivamente hiolóQico, ni un 

producto Onico del medio ffsico y social; pero quP todo de

lito, desde el más ~rave al M~s leve, es siemore la resul--

tante, en toda categorfa antrorolóqica de delincuentes y en 

todos los individuos incluidos en cada cateQorfa, tanto de 

la anormalidad especial, permanente o transitoria, conqéni

ta o adquirida, de la constitución orgánica o sfquica, cua~ 

to de las circunstancias exteriores, ffsicas y sociales que 

concurren en un.tiempo y 1uqar señalados, para determinar -

h acci 6n de un hombre". (13) 

Ferri presenta una teorf a que perstoue un dn~le -

fin: la disminuci6n de los delitós, mediante el estudio co~ 

pleto del delito, no como abstracción jurfdica sino coMo ac

ci6n humana, como hecho natural y social, en abierto contra~ 

te con lo que oredicaha la escuela clásica que si ~usca~a -

la dismtnucf6n de las penas, lo hacfa en función de estu--

d1ar el delito abstractaMente c~nsiderándolo como una enti

dad iurfdica. El delito es para la escuela positiva un fen[ 

meno de patoloqfa social que no puede desaparecer co~pleta

mente por ser antinatural, pero sf atenuarse conteniéndolo 

en ciertos lfmites. 

{ 1 ~) ENRIC'l FERRY, Soci ol 011 fa Cri111i nal, CP.ntro Etli tori al de 
~6nQora, Madrid, oáq. 135. 

(13) ENRtcn FF.PRI, Soc1olonfa Criminal, Centro Fditorial de 
G6nQora. ~'adrid, rfo. 136. 
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Este jurista clasifica a los delincuentes en cin

co categor1as: a} Criminales locos; b). Natos; c). llabitua-

1es o por hábito a<lnuirido; d). Por or.asión; e). Pasionales. 

f). r,AROFALO 

P.afael Garófalo, ma~istrado y catedrático de de-

recho penal, fundamenta el derer.ho delictuoso en factores -

endógenos y exógenos, pero básicamente en l~s causas inter

nas, aceota la influencia hereditaria en los instintos mo-

rales y considera la conducta delictiva como una anomalía -

de carácter moral, nos habla del delito natural diciP.ndo --

que éste es "la ofensa a estos sentimientos profondos e in! 

tintivos del hombre social". (14). Para él los delitos son 

violaciones a los principios morales. 

También nos habla de los factores sociales que 

coadyuvan a la manifestación del delito y considera como ta 

les a la educación, la desigualdad económica, el orogreso y 

la civilización y la influencia de las leyes. 

~os habla de la educación, pero no desde el punto 

de vista de la enseñanza pedagóqica, sino entendiendo como 

educación los ejemolos, costumbres, escenas, etc., que el -

niño recibe y le enseña la conducta que debe seguir, pero 

el mismo Garófalo duda de la constancia de la influencia s~ 

cial en los instintos morales de las personas, considerando 

(14) "Li.l r:rfMfnolonfu", r.ar<Halo, r,afar.1, Oaniel Jorro, E<iitor. 
Mac1rid, 1912, rifo. ~. 
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a la influencia hereditaria definitiva y comprobada. "Esto_ 

explica por qué la perversidad si acaso atávica, demostrada 

por algunos niños de corta edad, no ha podido ser corregida 

en toda su vida, a pesar de la conducta ejemplar de sus pa

dres.y de las personas que los rodean". (15) 

Para Gar6falo la desiqualdad econ6mica es influen 

cia definitiva en el fenómeno delito, pues es una reacción_ 

contra la injusticia. El no repartir equitativamente la ri-

queza trae por consecuencia la ionorancia y la miseria. 

Está en contra de la tradicional forma de pensar 

de que la civilización y el progreso traen consigo el aume~ 

to de la criminalidad, diciendo que al contrario tiende a -

limitarla. la tesis contraria serfa tanto como pensar "que_ 

las enfermedades de multiplican con el desenvolvimiento re

gular de un cuerpo en perfecta salud". (16) 

Hace mención también de la influencia que puedan_ 

tener en la proyección de delito las leyes, diciendo que la 

intervención del legislador es benéfica, pues puede hacer • 

desaparecer situaciones que sean en un momento dado motivo 

de criminalidad, como por ejemplo legislar sobre aumentos a 

los impuestos de bebidas alcohólicas, aumentar el sueldo a_ 

los funcionarios para evitar los cohechos y las sustraccio

nes, prohibir la apertura de antros de vicio, etc. 

(15) 

(16) 

"La Criminoloafa", Garófalo, Rafael, Daniel Jorro, Editor 
Madrid, 1912, pág. 14. 
"La Criminolo9fa", Gar6falo. Rafael, Daniel Jorro,Editor. 
Madrid, 1912, pá!l. 195. 
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SINTES1S 

Por lo expuesto en los anteriores incisos relati

vos a los distintos pensadores que estudian el fenómeno de

lito, podemos concluir que dichos estudios se dividen en dos 

criterios: los que estudian el hecho delictivo desde el pun 

to d~ vista del delito cometido, y los que se avocan al est! 

dio, teniendo como base al delincuente mismo, iqnorando el 

asoecto juridico, tratando de lleqar a las causas endógenas 

o exóaenas que inducen al individuo a delinquir. 

En virtud de lo anterior y como ya lo habfamos rna 

nifestado en el inciso respectivo, vamos a hacer caso omiso 

de los clásicos, pues éstos no estudian al delincuente, sino 

al delito, es decir, estudian el fenómeno delito jurfdica-

mente, no desde el punto de vista antropológico y social. 

Los autores aue tratan el hecho delictivo antrop~ 

lógica v socialmente, son: Lombroso, Ferri y Garófalo (pos! 

tivistas), el primero de ellos pugna por su tesis de que 

los delincuentes son seres con caracterfsticas atávicas, r~ 

gresivas; es asf como fundamenta definitivamente la causa -

de. los delitos. Pensamos que esta teorfa es extremista y -

radical. Por lo tanto, creemos que son más acordes con la -

realidad las teorfas de Ferri y Garófalo, que conjugan las 

causas endógenas y exógenas de la manifestación de los de-

litos, es decir, para ellos concurren tanto el fenómeno bio 

lógico como el ffsico y social para proyectar la conducta -

de un hombre. 
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Todo esto sin dejar de reconocer el ryran valoi J! 

ridico que han tenido los estudios llevados a cabo ror la -

Escuela Cl§sica, pero, repito, este es otro inqulo que para 

los fines de nuestro trabajo no nos aporta luz con relación 

a los factores oue intervienen en la proyección de los deli 

tos. 

\ 

1 . ! 

1 

1 
1 
1 . 



CAPITULO I I 

ETIOLOGIA DE LA DELINCUENCIA 

a). Factores endógenos.- b). Factores exógenos.- c). La de
finición del delito desde el punto de vista leqislat1vo y -
doctrinario.- d). La legislación penal y la personalidad -
del delincuente. 

a). FACTORES ENDOGENOS 

Antes de iniciar este tema relativo al origen de_ 

la conducta delictuosa del hombre, es pertinente aclarar si 

las acciones de los hombres, buenas o malas, son un efecto 

de la presión del factor exógeno o del endógeno. Alfredo -

Ni céforo, plantea este problema con la siguiente interroga

ción: lHombre o ambiente? "Es decir: lla conducta humana, -

tanto de los individuos aislados, anónimos o grandes~ como_ 

de los pueblos, es un efecto de la fuerza vital. dominado-

ra del hombre o de la presión del ambiente, tanto material 

como inmaterial? Problema antiguo que se presenta •n todo -

campo de estudio y meditaciones, no s61o en el nuestro, esp! 

cf fico del delito. Hombre y ambiente: lCuál de los dos dom!· 

na al otro?". Y más adelante aqrega: "Los que ven en el pe! 

sonaje-hombre el esclavo del personaje-ambiente, gustan de 

re pe ti r con e 1 poeta: 'La es pi oa no puede oponerse a la 

hoz ... los hombres son juguetes de las circunstancias, aun-

que las circunstancias parezcan el juguete de los hombres' 

(don Juan, V, 17). En cambio, para otros, todo es una fuer

za ~ue surge de dentro, transformando luego. lo exterior de_ 

los modos más extraHos~ fuerza humana, por la cual en toda_ 
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clase.de acontecimientos de los días o de los siglos, está 

el hombre con su sangre y su pensamiento". {17) 

Nosotros pensamos que para producirse la conducta 

se necesita el concurso de los factores endógeno y exógeno. 

laiqnel y Stanciu nos mencionan como factor end6qeno la he

rencia que proyecta en el individuo lo que podrfamos llamar 

TENDENCIA o PREDISPOSICION a la criminalidad. "Las predispQ 

siciones a la criminalidad son el resultado de una anomalía 

constitucional de taras hereditarias, lo que corresponde en 

la patologfa a las diátesis". (18) 

El hecho de que 1 as taras hereditarias sean so 1 a

mente una predisposición, quiere decir que para que se mani 

fieste el delito se necesita del concurso de otro factor --

que serl de tipo ambiental, es decir, estas predisposicio-

nes son latentes, por lo cual los factores exógenos pueden_ 

volverlas agudas y manifestarse, o al contrario, en un me--

dio favorable pueden conservarse. 

"Los hombres de ciencia, que tienen qeneralmente_ 

la posibilidad y el medio de comprobar sus hipótesis en el 

mundo de las realidades, están de acuerdo en concluir que -

toda infracción es debida a la colaboración de los factores 

biológicos o constitucionales (end6genos) y sociológicos o_ 

meso16gicos (exógenos)" (18). Entonces, por lo que a nos---

( 17) 

(18) 

(19) 

ALFREDO NICEFORO (Criminologfa), tomo V, Ambiente y D! 
lfncuencia, traducción de Bernaldo de Quiroz. Editorial 
Cajica, l'ue. pág. 3. 
LAYNEL y STANCIUÉ Compendio de Crfm1nologfa, traducción 
Alfonso Qu1roz, d. Jus. r~éxfco, 1959, p~g. 135. 
LAYNEL y STANCIU, ob. ctt., pág. 133. 
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otros respecta, estamos de acuerdo en que se necesita el -

concurso de los dos grupos de factores para que se proyecte 

la conducta. 

A César Lombroso, el eminente mérlico y criminalista 

italiano, se debe en gran parte el que se hayan iniciado es-

tudios profundos sobre los delincuentes, inclusive lleaados 

por él hasta la exageraci6n, en sus experimentos sobre las 

caracterfsticas anatómicas de los delincuentes. 

Lombroso lleva a cabo también estudios biolóqicos 

sobre las causas de la criminalidad, que le dan por resulta 

do considerar como causas biológicas del delito, el alcoho

lismo, la degeneración y la locura. 

Para poder conocer en mayor o menor grado la cau

sa que ha orillado a la persona a delinquir, se tendrá que_ 

realizar un estudio de su personalidad, elaborando un hio--

arama. Este, seqan Laignel y Stanciu, se forma tomando en -

cuenta el nunto morfológico, fi5olóqico, sicológico y soci~ 

lógico. ''Esta sfntesis de la personalidad perriite estable-

cer la lfnea divisoria entre el factor biológico y el fac--

tor mesolóaico en el determinismo del acto incriminado. Se 

van a diferenciar, pues, los dos campos: el de las influen

cias hereditarias y el de las influencias mesolóryicas".(20) 

Ademas de la herencia que mencionan Laiqnel y --

Stanciu, podemos sefialar como factores endóqenos los siquieH 

(20) LAYGNEL y STANCIU, "Compendfo,de Crfminologfa~, traduc 
cfón Alfonso 0ufroz, Ed. Jus. México, 1959, pág. 133.-
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tes que al c¡unos autores consideran que intervienen: l. For

mas de depresión y de debilidad del sistema nervioso.- 2.La 

defectuosa nutrición del sistema nervioso central.- 3. la -

neurosis.- 4. La deqeneración. 

Asimismo tenemos que hacer mención de las taras -

blastotóxicas que según laiqnel y Stanciu, son debidas a -

las alteraciones de c~lulas germinales (óvulos y ezpermato

zoides), como consecuencia de una intoxicaci6n de los pa--

dres en la énoca de orocreación. 

También debemos hacer mención de la endocrinolo--

gía que estudia a los criminales y que ha comprobado que 

las qlándulas de secredción interna ejercen su acc16n no 

sólo sobre los hechos fisiopatológicos, síquicos y sicopat~ 

1 óo i cos. 

"La endocdnolo~ia criminal procura explicar las_ 

anomalíás rnorfo16gica$, fisiopatológicas y sfquicas que se_. 

encuentran en los delincuentes, relacionando la conducta -

criminal con las varias formas de disfunciones end6cr1--·--

nas 11
• (21) 

Es determinante en la conducta de las personas 

el funcionamiento de las glándulas de secrec16n interna, 

como la tiroides, la hip6fesis, el timo, las suprarrenales. 

la paratiroides, etc. Nicéforo en su Criminologfa fija en_ 

la siqu1ente forma la actividad de las nlándulas: la tiro1-

{21) ALFREDO NICEFORO, Criminologfa, tomo II, traducc16n de 
Rernaldo de ~u1roz, Editorial Cajica, Pue. p6g. 80. 
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des y las hipófesis tienen una función catabólica y se re-

lacionan con lo longilíneo y con las actividades vías de -

defensa, de ofensa y de lucha: y el timo, las surrarrenales 

y la paratiroides se relacionan con lo brevilíneo y con las 

funcione~ de nutrición. Y ~ás adelante agreqa el jurista it~ 

liano: "Por otra parte, los autores describen la vitalidad, 

la agresividad y hasta la rapidez en la asociación de ideas 

de los hipergenitales, y lo contrario de los hipoqenitales; 

la vivacidad; la inquietud. la irritabilidad e impulsividad 

de los hipertfroideos, y la menor eficacia intelectual, la 

torpeza, la inercia síquica, la 1ndiferencia emotiva de los 

hiportiroideos. (22) 

Situación especial es la de los delincuentes habi 

tuales que se les debe considerar más profundamente en el -

estudio de su personalidad y en su tratamiento, pues su rr! 

dfsposici6n hereditaria es mucho mayor que la rlel delincuen 

te no habitual. Dice E. Kretshemer al respecto: "De los ti

pos criminales interesen, prfncipal~ente en biotipoloqfa,-

los delincuentes habituales, porque los fundamentos de su -

fracaso social están en la predisposición hereditaria sobre 

todos, y s61o de nodo accesorio en la situación exterior. -

Considerados clfnicamente, los delincuentes profesionales o 

habituales son sicópatas o sea caracteres anormales". (23) 

(22) 

(23) 

P.lFREr>O NI CEFO RO, Criminología, torno II, traducción de 
Bernaldo de Qutroz, .Editorial Cajfca, Pue. p89: 7A. 
ConstitUCfÓn Y nPlincuenci¡¡ 3a. ed,, [~itorial la~or, 
<;, 11., !JarcP.lona~•'a<irirl, l<lfil. r-~n. ~'!5. 
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b). FACTORES EXOGENOS 

Los factores exóqenos o externos se relacionan muy 

de cerca con la cantidad y tipos de delitos que se presen-

tan en el medio social, por lo cual es necesario que conoz

camo? cuales son esos factores que son numerosos. Empezare-

mes por realizar una clasificación de los mismos: l. Socia

les; 2. Físicos y geográficos; 3. Circunstanciales. 

l. SOCIALES 

a). La ignorancia. 

b). La miseria o defectuosa distribuci6n de la riquPza. 

e). I .:\impunidad. 

d). El progreso o civilización. 

e). La m~la distribuci6n demográfica. 

f). La crisis familiar. 

q). los vicios. 

h). El bajo nivel moral en que se desarrolla el individuo. 

2. FISICOS Y GEOGRAFICOS 

Ffsicos: riravedad, presi6n, acci6n térmica del medio am

biente, luz, electricidad y agua y aire (qufm1-

cos). 

Geográficos: Costa y zona montai'losa. 

3. CIRCUNSTANCIALES 

a). Imprudenciales. 

b). Legftima defensa. 
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a). La Ignorancia .. Es una de las fuentes más comy_ 

nes de los delitos y se presenta casi siernprP. acoMpañada de 

la miseria, formando la clase inferior de la pobliación. 

"Los delitos de violencia (homicidio, lesiones, ciolpes, ro

bos, etc.), constituyen nor lo oeneral especialidad de las 

clases o estratos económica y socialmente inferiores de la 

población, por lo menos en los tiempos normales, ya que la 

violencia es propia de las sociedades antfquas, bárbaras y_ 

muestra la permanencia o el resuroimiento de la mentalidad 

primitiva que fue violenta e impulsiva, de la irritabilidad, 

de la impulsividad y de la destrucción o debilitación de los 

frenos fnhibftorios. (24) 

b). La miseria o defectuosa distribución de la -

rfguez.a. Como quedó señalado antes, este factor se relacio

na casi siempre con l°a iqnorancia, pero .vamos a agregar las 

palabras de Lafgnel y Stancfu a este respecto: "El orden SQ 

cial, en que la riqueza de los unos se construye sobre la -

ruina de los otros, es la causa principal de los crirnenes,

de los vicios y de los pecados". (25) 

c ) . L a i m pu ni da ~. A n u es t ro j u i e i o , 1 a rn a la d i s tri 

bución de la riqueza no sólo es un factor que en~endra un -

tipo especial o tipos especiales de delitos, sino la causa_ 

de la causa de lo causado, porque todos los males, todas 

las desiqualdades y la injusticia se ~eneran en ese tipo de 

( 24) 

(25) 

"Crfminoloofa", Nicªforo Alfredo, tomo 11, traducción 
de Bernaldo de Ouiroz, Ed. Cajica, Pue. Pag. Z04. 
"Comºendfo de Cri~inologfa'', traducción Alfonso Quiroz. 
E~. Jus. México, 1959, pág. 155. 
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de motivación, que a la vez es presupuesto de todos los -

desajustes, que en el caso concreto producen el delito. 

En relación con este problema el maestro Quiroz 

Cuar6n nos menciona las siguientes estadisticas tomadas -

de la Revista "Criminalia" del mes de agosto de 1956: "Du 

rante los años de 1940 a 194fi, en todo el pafs se regis-

traron 77,343 averiguaciones por delitos de homicidio; de 

estos fueron consignados sin reo 44,792 averiquaciones. 

Es decir, durante los 7 años considerados el 57.91% de -

los procesos de homicidio han sido tramitados para su in

vestiqación y en su caso para la aprehensión del respon-

sable. Siqnifican estas cifras que en más de la mitad de 

los casos que se investigan por homicidio, el presunto -

responsable se sustrae a la acción de la justicia". Y m§s 

adelante agrega el maestro las declaraciones del Dr. Luis 

Rarrido aparecidas en el Diario "Novedades" del dfa 26 

de agosto (no menciona el año): "La delincuencia crece a 

medida que la justicia se prostituye. El aumento de los -

delitos es consecuencia de múltiples factores, tales como 

la mala distribución demográfica de la población, el enea 

recimiento de la vida, la crisis de la familia, pero, so

bre todo, la impunidad que ha hecho que el público pierda 

la confianra en la justicia. Las causas de la falta de -

represión delictiva no s6n s61o el ambiente de tolerancia 

para los delitos y faltas oficiales, sino el abandono en_ 
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que se tiene a las instituciones encarnarlas ~e nrotener a 

h sociedad, ya que la metr6poli no cuenta ni con nolicfa 

suficiente, ni con un fuerte ~tnisterio PG~lico, ni con -

trthunales penales que nuerlan cumolir debida~ente su mi-

si6n. Se carece, también, de un órgano director que pla-

nee y lleve a caho, técnica~ente, la lucha contra el rleli 

to, ya que no contamos con un Instituto ~acional de Crimi 

nolonfa. la situación es tan desesperante, que la mayorf a 

de los delitos quedan iMpunes; "el pueblo ha rerdtdn la -

fe en la justicia; ~uchos de los robos que se registran -

en esta capital ni se denuncian, porque los interesados -

saben que las actas irán a e~polvarse en los anaoueles,-

pues advierten que no se realizará niMuna investi'.1ación". 

Las estadfstfcas que nos proporciona el maestro 

Quiroz Cuarón nos parecen un tanto cuanto exaoeradas, --

pues el hecho de que no se efectúen todas las consiqnaciQ 

nes de los casos de que toma conocimiento el ~infsterfo -

Público no indica que exista total i~~unidad, noroue es 

claro que no siemnre la cond~cta o hecho denuncfa~o es de 

lito. Por otra parte el naestro habla de ho~icidto en for 

ma qeneral y no to~a en cuenta los casos en que el Minis

terio Público toma conocimiento, por ejemplo, de hechos en 

que una persbna pierde la vida y el acta se inicia por -

homicidio indeoendientemente de que no exista tal, como_ 

en el caso en que se reco"e el cad~ver de un desconocido_ 
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y una vez investi~ado el problema se advierte que el su-

jeto murió por enfermedad natural. 

d). El proqreso o civilfzaci6n. Ya exnusfmos en 

el ruhro an terior, por qué estos· factores ·se relacionan, 

restándonos solamente hacer notar que los autores no se -

ponen de acuerdo en afirmar que la civilfzaci6n sea cau-

sal coadyuvante del origen del delito, ya que nos afirman 

que el pro~reso disminuye las activfdades flfcftas. Nos-

otros en lo personal e~tamos de acuerdo con el crfterio -

contrario que sostiene el maestro Oufroz Cuar6n, que cita 

a Nfcéforo: "Recuerda el maestro de Roma, c6mo el minis-

tro inql~s Peel declar6 que los atentados contra la pro-

pfedad crecen en los pueblos civilizados e flustr6 su te

sis: "Con el crecimiento de la c1vflfzacf6n crecen los -

objetos útiles y la codicfa suscita mls tentaciones para_ 

adquirirlos. Al aumentar las relaciones entre los hombres 

y al multiplicar los objetos útiles, aumentan los motivos 

para delinquir. A incrementos de las actividades humanas, 

corresponden también incrementos de las actividades anti

sociales." (26) 

e). La mala distribucf6n demografica. Este fac

tor se relaciona fntimamente con el proqreso o civiliza-

ct6n, porque es reacción natural de la poblaci6n ocurrir_ 

a las ciudades en donde el pro~reso en todos sus aspectos 

(26) ALFONSO QUIROZ CUARON, "La Criminalidad en la Rep~blt 
ca Mexicana", Inrtituto de Investigaciones Socfales.
UNAM., M~xfco. pfg. 39. 
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es notorio, produciéndose así la defectuosa distrfhución 

de la población. 

"Una de las causas secundarias que contrihuyen 

a transformar la delincuencia violenta en delincuencia -

fraudulenta, es el continuo aumento de la densidad de la 

población". {27) 

Quiere decir entonces que la densidad demoqráfi 

ca además de elevar el Indice de criminalidad, la trans--

forma, es decir, los dP.litos atávicos y violentos los evQ 

luciona a lo intelectual y fraudulento. Lo anterior, en-

tonces, califica a la densidad de población como un agen

te criminó~eno de ~ran importancia. 

Con lo expuesto no queremos decir ~ue en los l~ 

gares de menos concentración, como lo es el campo, no ---

exista delincuencia, pues son los lu~ares en que se cono

ce de más delitos de sangre, asaltos, robos y alounos --

otros, lo cual nos hace pensar que solamente cambia el ti 

po de delitos P.n relación con las qrandes ciudades. 

f). La crisis familiar. fste es uno de los facto 

res ~ás ;~portantes, rues es en el hooar en donde el ni-

fto se forma las bases que han 1e quiar su conducta futu--

ra. 

Fl rompiniento de las relaciones familiares pr~ 

(27) ~LFREPO NICEFORO, "La Transformaci~n del ílelito en la 
Sociedad Moderna", Edit. Librerfa ~eneral de Victoria 
no Suárez, 1902, ~adrfd, pág. 39. 
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picia la agresividad en el niño y la delincuencia en los_ 

jóvenes ~ue posteriormente se convierten en sujetos del -

derecho penal. 

El desarrollo mental de los niños en hogares en 

dond~ constantemente están observando choques conyugales_ 

o bien sufren el divorcio de los padres o la presencia de 

un padrastro, etc., despierta en los niños la a~resividad, 

que inclusive en condiciones normales se presenta, pero -

cuando es perturbada con problemas de este tipo se con--

vierte en aoresividad pato16gica, se~ün conclusión del 

Segundo Congreso de Psiqu~atrfa Infantil veri.ficado en 

Londres en 1948. 

El maestro Quiroz Cuar6n (28), en relación con_ 

este proble~a, cita las palabras del profesor de ps1qu1a

trfa infantil de la Facultad de Medicina de Parfs, G. He~ 

yer publicadas en el Ho. 1 de la Revista Etudes Interna-

tionales de Psycho-Sociologie Criminelle. "La lucha entre 

padres y niños ha sido bien descrita por Tarde como una -

lucha entre dos oeneraciones. ACtitud agresiva de los pa

dres hacia el ni~o-anresividad reaccional del niño, y el 

conflicto puede exteriorizarse hasta en dramas sangrien-

tos. La mala constituc16n familiar puede ser el oriqen de 

la aoresividad infantil. En todas las formas de disocia--

ción familiar; ni~os ilegitimos, adulterinos, adoptivos •• 

(28) ALFONSO QUIROZ CUARON, "La Criminalidad en la Rep~~-
bl ica Mexicana", Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM, Mb1co, p,q, 74 .. 
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En el interior de la familia disociarla, las reacciones 

agresivas pueden ejercerse hacia uno de los padres, la ma 

drastra o el padrastro. ~on conocidas las proporciones -

que ~uarda la delincuencia infantil con la disociación 

familiar~ del 80 al 90% de los niílos delincuentes vienen 

de familias disociadas, tales son las causas de la agresl 

vidad del nifio". 

g). Los vicios. fl nuestro juicio, todos los de~ 

ajustes también se propician por la mala distrihución de 

la riqueza, falta de cultura, educación y en oeneral me-

jores medios de vida y recursos ambientales. 

Este es un factor Que da oriqen a múltiples 

delitos de todos los tinos y no es necesario recurrir a -

nfn~ún volumen que nos lo explique, pues es muy común en 

nuestro medio como el alcohol y las droqas han tendido sus 

redes a 9ran parte de la pohlación de nuestro país, tra-

yendo consi~o el desajuste sfquico de quienes las consu-

men, y a su vez, la conducta delictuosa que se presenta -

cuando se encuentran bajo los efectos del alcohol o cual

quier estupefaciente. ~simismo los delitos oue en sf son 

el hecho de consumir las dro~as, poseerlas o traficar con 

ellas. 

Los vicios sf enoendran conductas delictivas b! 

jo su influjo y también el vicio induce al sujeto a come

ter por ejemplo el robo, porque quizá ello le pernita te-
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ner el Medio para obtener el alcohol, la herofna, etc. 

h). El bajo nivel moral en que se desarrolla el 

individuo. Son dos los ambientes o medios en que se des-

arrolla la personalidad de un homhre; el medio familiar y 

el merlio social. Este Gltino influye en la etaoa posterior 

de formación de la personalidad del inrlividuo. Y el nivel 

moral existente en esa sociedad nos marca la pauta sobre_ 

la condu-ta ilfcita o lfcita de sus miembros. 

Por lo que se refiere al medio fam11iar podrfa

mos ~acer una relación de las situaciones que en una for

ma u otra se ubican en ese medio ambiente ne~ativo, como_ 

el dfvorci~ de los padres o su vida en concubinato, pues_ 

son factores ~ue a trav~s del tiempo afectan a la forma-

ción de los menores, toda vez que se desarrollan sin el -

control sistemático y homogéneo de los padres. 

En cuanto al medio social, es de suma importan

cia señalar algunos casos en que por falta de control del 

Estado, algunos espectáculos se convierten en influenci~s 

neoativas entre la población, como es el hecho de la ---

proyección en la televisión y el cine de programas que 

dejan una profunda huella en la sique de los menores o in 

dividuos sin un criterio definido, huella que, posterior

mente y en un determinado momento, el sujeto la materia-

liza, dando por resultado la comisión rle los delitos que_ 

se antojan pelfculescos por su planeación y realización. 



- 31 -

Asimismo la excesiva tolerancia a las revistas 

y peri6dicos que alcanzan sus mayores volúmenes de ventas, 

teniendo como base la pornograffa o el aMarillismo en in-

formaciones a todas luces negat;vas. 

ruando existe un bajo nivel moral en el medio -

en que se desarrolla la personalidad, el individuo se -·

decepciona y opta por el camino negativo y fácil que es -

común entre los que se desarrolla. 

"El bajo nivel moral de una sociedad ejerce efe! 

tamente influencia sobre los individuos tanto como las 

condiciones económicas desfavorables desmoralizando al -

trabajad~r honesto. Hay individuos sin ocupaci6n conf~S! 

ble que viven mejor oue los funcionarios del Estado".(29) 

FACTORES EXOGENOS: FISICOS, QUittICOS Y GEOGRAFICOS 

Augusto Comte nos proporciona las dos primeras_ 

categor1as de factores y menciona como factor ffsico: la_ 

gravedad, presi6n, acci6n térmica del medio ambiente, luz 

y electricidad. Los factores ex6ºenos; qufmicos; aire y -

To~ando como hase las estadfsticas del doctor -

~uiroz Cuarón podemos considerar estos dos factores (ffs! 

co y qufmico) que nos menciona Comte, como importantes -

sobre la criminalidad. 

(29) LAIGNEL y STANCIU, "Compendio de Criminologfa, tradu~ 
ci6n Alfonso Quiróz, México, 1959, pág. 145. 
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"Comprobamos que en efecto, el calor P.S factor 

crfmin69eno importante, "uesto que la correlacf6n es - -

si9nificativa y el error prohable de baja ma~nftud, entre 

la temperatura ambiente y los delitos, que es de 0.64 + 

0.07; s1~ntftca esto que cuando aumenta la temneratura -

ambiente también aumenta la criminalidad. También verifi

camos, por las magnitudes de las correlaciones, que el -

aumento de la temperatura determina aume"tos en el número 

de los delitos de homicidio y rle lesiones y que la tempe

ratura, pr~cticamente no influye sobre los delitos patri

moniales. 

Por cuanto al segundo factor climatológico con

siderado, la cantidad de lluvia, su influencia sobre la -

criminalidad es de menor fmportancfa, ya que las magnitu-

des de las cifras de las correlaciones son mucho menores 

y sus errores probables son grandes, en.relación a las -

deduci~as para la temperatura y la criminalidad. Sin em-

bargo, es interesante señalar que el siqno de las correla 

ciones entre los delitos de homicidio, lesiones y patrim~ 

niales, y la cantidad de lluvias, están precedidas de sf1 

no negativo(-), lo que significa que el sentido de la -

correlación est& invertido, es decir que la correlación -

es inversa, que a mayor cantidad de lluvias corresponden

~enos delitos de homicidio, lesiones o patrimoniales. La_ 

temperatura ambiente y la cantidad de lluvias tienen efec 
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to antagdnico ~obre la criminalidad; la temperatura es un 

factor criminoimpelente y las lluvias son un factor crim! 

nomoderador, con una excepción, la de los delitos sexua--

les". (30) 

lo anterior quiere rlecir que para el maestro -

Quiroz Cuar6n el agua solamente es factor criminógeno por 

lo que respecta a delitos sexuales, pues al contrario por 

lo que se refiere a los delitos de homicidio, lesiones y_ 

patriMoniales, es un elemento moderador. 

En el libro "Tendencia y Ritmo de la Criminali

dad en México, D. F.", Quiroz Cuarón, G6mez Robleda y Ar

guelles, citan a Cuello Calón: "que el calor o el frfo -

excesivos obran sobre el sistema nervioso como un depri-

mente fortfsimn, el calor templado obra sobre el sistema 

nervioso como un excitante y el clima frfo introduce en 

la sicoloqfa individual la tranquilidad, haciendo el yo -

equilibrado y sustrayendo a los individuos de la excita-

ci6n del sol". (31) 

GEOGR.l\FI COS 

Hacewos mención a este factor como geográfico.

en virtud de que según hemos visto la temperatura ambiente 

(30) ALFONSO OUIROZ CUARON, "La Criminalidad en la Repdblf· 
ca Mexicana", Instituto de Investigaciones Sociales. 
U.N.A.M., México, pá<J. 81. 

(31) Tendencia y Rit~o de la Criminalidad en México, D.F •• 
Quiroz G6mez Robleda y Arguelles, Mlxico, 1939. In-
vestigaciones-Estadfsticas. 
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es la calidad y cantidad de los delitos, es decir, en las 

costas y los litorales, habrá un indice y en las zonas -

montañosas habrá otro necesariamente, pues si los paisa-

jes son opuestos, opuestas deben ser las costu~bres dice 

Bernaldo de Qufroz: "El mar y la montaña, en efecto, son_ 

los tipos opuestos en el paisaje teológico, en el sentido 

estético, y en los conceptos sociales. El mar es siempre 

la extensión horizontal limitada, por no decir definida, 

la montaña en cambio es la elevación vertical. El uno, es 

todo aqitación y movimiento; la otra torlo ~uietud y repo

so. Finalmente el mar está dotado de un clamor, de una -

música continua, la montaña es silente por completo. Claro 

est' que ese con~raste en f~rma tan co~pleta, a veces su

fre excepciones". (32) 

"Hay una oposición entre la criminalidad del li 

toral y la de la rnontafta¡ es más primitiva y violenta la 

criminalidad de la montaña; el Estado de nuran~o como el 

de Oaxaca (también de criminalidad considerable) son Esta 

dos montañosos". (33) 

FACTORES CI~CUNSTANCIALES 

a). Accidentales o irnprudenciales. Principal--

mente en las qrandes ciudades se presentan los delitos i~ 

(32) 

(33) 

CONSTANCIO BERNl\LDl1 DE OUIRnZ, "Crirninolor¡ia", Ed. -
José M. Cajica, Pue. º'"'· 206. 
~LFONS~ QUIROZ CUARON, rila Criminalidad en la Rep~-
hlica Mexicana", Instituto de lnvestioaciones Socia
les, U.N.A.:1., México, pá~. 86. 
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prudenciales, siendo común los producidos con vehfculos. 

Según la estadfstica del doctor Qu1roz Cuar6n, los hom1-

cidios cometidos con vehfculos ocupan un 16.371 según las 

siguientes cifras: 

Instrumentos punzocortantes 

Armas de fuego 

Vehfculos 

Armas contundentes 

Objetos a la mano 

Se ignora 

45.68% 

25.86" 

16. 37" 

6 .03 11 

1. 72" 

l. 72" 

Esto es, considerando este porcentaje exclusiv! 

~ente tomando en cuenta el homicfdio, sin contar las le-

siones, dano en propiedad ajena, ataques a las vfas gene

rales de comunicaci6n, etc., que traen consino este tipo_ 

de accidentes producidos con vehfculos. Esto es, tomando_ 

en cuenta solamente los delitos im~rudenciales con vehfc! 

los, pero sabemos la cantidad de delitos imprudenciales -

que se cometen a diario con otros objetos. 

LECIT l1~A DEFENSA 

Son también múltiples los delitos que se cometen 

en uso de la le~ftima defensa. Cu&ntas veces una persona 

honorable, trabajadora y sfquicamente normal se ve oblig! 

da a cometer un delito en virtud de la agrest6n franca e_ 

inminente de que se le hace objeto, muchas veces teniendo 

que hacer exceso en la 1egft1ma defensa inducido por su -

Bli'l!OTD •wnr 
U. N. ¡~ m. 
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mismo estado nervioso, motivo suficiente para Que sea ju~ 

gado y sentenciado a purgar la pena correspondiente. 

c). ~a definición del delito desóe el punto de 

vista leqislativo y doctrinario. En este inciso vamos a 

exponer las distintas definiciones que la doctrina y la -

legislación han formulado con relación al delito óesde 

diversos puntos de vista, ya sea atendiendo al aspecto 

jurf dico exclusivamente, o dP.sde el punto de vista socio-

16qico, o también atendiendo a sus elementos: material, -

formal, objetivo o subjetivo. 

El maestro Villalobos nos dice respecto a la -

etimologfa del vocablo delito: "Deriva del supino delic-

tum del verbo delinquere, a su vez compuesto de linquere, 

dejar y el prefijo de, en la connotación peoyrativa, se -

toma como linquere viam o rectam viam: dejar o abandonar 

el buen camino". (34) 

En seguida haremos mención de las definiciones 

que nos proporcionan distintos autores y las rle nnuestros 

c6dfQOS . 
• J 

l. Garófalo: este autor nos habló dP. los senti

mientos de piedad y probidad, definiendo el rlP.lito como -

"la ofensa a estos sentimientos profundos e instintivos -

del hombre social" 

(34) IriNACIO VILLALOS(lS, nerecho Penal !·1exicano, 2a. eri., 
F.ditorial "orrúa, 1960, pári. 194. 

·-
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2. Carrara: "La infracci6n de la ley del Estado 

promulQada para proteqer la seguridad de los ciudadanos.

resultante de un acto externo del hombre positivo o nega

tivo, moralmente imputable y polfticamente dailoso". (36) 

3. Cuello Ca16n: "La acción prohibida de la ley 

bajo la amenaza de una pena". (37) 

4. Demetrio Sodi: Para él el delito es: "loco!!_ 

trario al bien público, a la justicia, a los sentimientos 

Medios de orobidad y de piedad, lo que hiere y ataca al -

orden jurídico". (38) 

s. El maestro Ionacio Villalobos después de re! 

lizar un análisis de definiciones de autores y c6digos, -

lleqa a la conclusión si~uiente: "La definición entonces, 

si no es.doomática y relativa a un derecho leoislado~ te! 

drfa que descrihir el delito como el acto humano especia! 

mente antijurfdico y culpable; espec~a11dad en lo ~ntfju

rfdico que, apreciada por el leq1slador, hallará su ex-

presión en la ley por medio de los tipos y transformará~ 

la definición en la de acto humano tfpicamente antijurf-

d1co v culpable. (39) 

(36) "Programa", traducción española V-T, !)ág. 59 y sigs. 
(37) Derecho Penal, tomo I, 9a. edici6n, Editora Nacional, 

1951. 
(38) Nuestra Ley Penal, pliqs, 29 y 30, 2a. ed. l1brerfa de 

la Ch. Bouret, 1917. 
(39) triNACIIJ VILLAtrrnrlS, Oerecho Penal Mexicano, 2a. ed., 

Editorial Porrúa, s. A., 1960, pág. 203. 
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6. C11rr11ncá y Trujillo: define el delito en la 

siquiente forma: »es siemnre una conducta (acto u omi---

sión) reprobada o rechazada (sancionados). La reprobación 

opera ~ediante la amenaza de una pena (por las leyes pen! 

1 es ) . 'I o es ne ces a r i o .que 1 a e o n d u et a ten r¡ a e f i ca z s e e u en 

cia en la nena, basta c~n que esta amenaza, es decir, se 

anuncie corno la consecuencia misma, le~almente necesaria, 

la noción Teórfco-Juridica del delito puede, asf, fijarse 

con estos elementos". (4rJ) 

Los positivistas elaboran la definición sociol~ 

qica del delito, pero del delito· natural como ellos lo 

llaman, pues consideran a éste un hecho natural. Fn su de 

finicfón hablan de ofensas a los sentimientos de piedad y 

probidad. 

Esta definic16n del delito natural no es compl~ 

ta, en virtud de que está elaborada como resultado de un 

fenómeno natural, lo cual no lle~a en ninqún momento a -

concretizar el delito. •No explica esta doctrina de la -

simpatfa el poroué en alqunos pueblos fue un debPr de los 

hijos dar muerte a sus padres ancianos, ni corresoonde a 

la base de piedad el conocido reprobhe Espartano, a quien 

sentfa compasión por los esclavos, ni puede atrihuirse a 

1 a probidad el aplauso a determina dos hurtos o a 1 a pira

terf a fomentada y compartida por alnunos qohiernos. 

(40) Derecho Denal Mexicano, Parte General, 8a. ed., r~éxi 
co, 19~7. páq. 172. 
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Como consecuencia de todo lo anterior debemos -

convenir en que de haber una noción sociológica del deli

to, no serfa una noción inducida de la naturaleza y que -

tendiera a definir el delito como hecho natural que no lo 

es; sino como concepto básico anterior a los códiqos, que 

el hoMbre adopta para calificar las conductas humanas y -

formar los catálogos lel}ales". (41) 

Nuestro ordenamiento penal de 1871 decf a en su_ 

artfculo lo.: "La infracci6n voluntaria de una ley penal, 

haciendo lo oue ella prohfbe o d~jando de hacer lo que 

manda". 

El artfculo 11 del Código Penal de 1929 lo de-

f1n16 com~ "la les16n de un derecho protegido legalmente_ 

por una sanci6n penal". 

Los anteproyectos de 1949 y 1958 no definen el 

delito. 

El artfculo 7o. del Código Penal viqente lo de-

fine como "El acto u omisión que sancionan las leyes pen! 

les". El maestro Villalobos critica acremente este tipo -

de definiciones por considerar que se trata de una noción 

vulqar de delito que no nos .lleva al conocimiento de su_ 

naturaleza o esencia, pues solamente lo soporta el dato -

relativo a la penalidad. Por lo cual él elabora una defi-

(41) JG~ACJO VlLLALOBOS, Derecho Penal Mexicano, 2a. ed., 
Editorial Porrúa, S. A., 1960, p4g. 199 y si!)uiente. 
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n1ci6n jurfdica que lleva consf~o la mención de los ele-

mentos materiales y formales. 

Naturalmente que la definici6n de nuestro códi

qo es formalista, pero bastante para satisfacer los fines 

de la ley, 

El jurista Dorado Montero no est8 de acuerdo con 

nin9una de las definiciones del delito, pues lo considera 

superfluo. "Acaso todo lo que pueda decirse es que éste -

es una negación del derecho, un ataque al orden jurfdico. 

Pero, en realidad. esto no es una definición, sino un ver 

dadero cfrculo vicioso. Acaso t~das las definiciones lo -

son, y nada hay tan expuesto y tan superfluo como definir. 

Oar, puP.s, una deffnici6n del delito que abarque todos 

los aspectos y que cristalice todas las sentencias, es 

imposible; el concepto que se dé no será más oue la expr~ 

si6n, el punto de vista de quien lo forma y serA tan va-

riahle como este punto de vista". (42) 

Desde el punto de vista doctrinario no estaMos 

de acuerdo con el criterio anterior, pues teóricamente es 

positivo, examinar las distintas tendenci~s para orofun-

df zar en la esencia del delito. 

Por 1 o que respecta a 1 as defi ni ci ones del de--

1 i to en los códigos, nos parecen acert~das las palabras del 

(42) FRANCISCíl OORADn MO~TERO, ~Es posible dar una defin! 
ción del delito?, en derecho protector de los crimi
nales, Madrid, Su4rez. 1916, toMo 1, págs. 533 y sfqs. 
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maestro Porte Petit y modestamertte nos adherimos 1 su cr! 

terio "lDebe definirse en el ordenamiento penal del deli

to? Los anteproyectos del Código Penal de 1949 y 1958 pa

ra el Distrito y Territorios Federales, no incluyen la d! 

finición del delito por considerarla irrelevante e innec! 

saria, como en tiempo anterior ya lo habfa considerado -

Napodano. ~hora bien. si en la parte especial del c6digo 

penal se reglamentan los hechos que constituyen delito, -

es superfluo establecer el concepto del mismo en la parte 

qeneral de dicho ordenamiento". (43) 

d). LA LEGISLACION PENAL Y LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE 

Es muy conveniente en un trabajo de esta natur! 

leza atender a lo dispuesto por nuestra legislaci6n para 

conocer su criterio en torno a la personalidad del delin

cuente pues es de gran trascendencia para los efectos de 

la aplicación de la pena; problema éste que ha sido estudi,! 

do desde el siglo pasado por la escuela italiana,a ffn de 

realizar una verdadera justicia social. 

Es ;~portante, repito, porque profundizando el 

órgano jurisdiccional en la personalidad del delincuente_ 

se puede determinar en qué circunstancias o bajo que in-

fluencias ha obrado la persona para cometer el delito y -

con estos antecedentes aplicar una sentencia justa y un -

adP.cuado tratamiento que conduzca a una efectiva readapt! 

( 43 ) CELESTINO PORTE PETIT, Apuntes de la Parte General 
de Derecho Penal, tomo I. pág. 124, México. 1960. 
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ción social. 

En relación con este problema los positivistas 

señalahan que "el !)roceso no debe constituirse en un siroi

rle duelo de carácter judicial entre la def~nsa y el ~i-

nisterio· Púhlico, sino en un conjunto de actos de carácter 

t~cnico en los que prevalezcan la razón y el sentimiento_ 

humanitarios". (44) 

El Maestro ,1ill'énez ele ~súa dice al resnecto: "H~ 

mos visto ya que el fin de la pena es correoir previnien

do; por tanto, la nena que debe aplicarse será la más ap

ta, 1a mh adecuada para orocura'r ta 1 corrección. Pero CQ. 

mo un ser nunca es idéntico a otro, ni en su aspecto ffsl 

co ni en su aspecto moral, no será nosible ~edir a todos 

los que hayan cometido un mismo crff!len con una misma pe-

na, pues habrá quien por ius circunstancias de educación, 

temnera111Pnto, etc., tarde en correoirse menos que otro y_ 

necesite un tratamiento 111enos rluro. nice liszt: "la únicil 

norma funda111ental con que se puede reoular tanto la cali

dad como la cantidad del castioo es la intensidad riel sen 

tiMiento cri!'1inal, es rlecir, antisocial del 11oente 1
• ~!o -

olvida el profesor alemán la existencia del acto externo, 

pero sólo la tiene en cuenta como ~anifestaciñn de dicho 

sentimiento crill'inal". (45) 

Nuestro actual ordenamiento penal señala que se 

(44) Citado por COLIN SANCHEZ, GUILLE~~O, Derecho ~exicano de 
Pro~edimientos ~enales, F.d. Porrúa, México, 19fi4 pá~. R2. 
(45) "la s ene Inrlet rmtn a", ,11'AENE DE A A l~IS, a. 
ed. Ttpogrf~fca laitora Arqen~1na,Buenos ~ires,lQ4a,pao. 4~. 



- 43 -

deben tomar en cuenta las características del delincuente. 

Art. 51: "nentro de los lfmites fijados por la ley los -

jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas_ 

para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias -

exteriores de ejecución y las peculiaridades del delin--

cuente". El nrt. 52 del mismo cuerpo de leyes dice: "En la 

aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta: -

lo. La naturaleza de la acción y omisión de los medios em

pleados para ejecutarla y la exten~i6n del dafto causado y 

del peligro corrido; 2o. La edad, la educación, la ilus-

tracfón, las costumbres y la conducta precedente del suj! 

to, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delin

quir y sus condiciones económicas; 3o. Las condiciones e! 

peciales en que se encontraba en el momento.de la comi--

sión del delito y los demás antecedentes y condiciones per 

sonales que puedan comprobarse, asf como sus vfnculos de 

parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones so-

ciales, la calidad de las personas ofendidas y las cir--

cunstancias del tiempo, lu~ar, modo y ocasión que demues

tren su mayor o menor temibilidad. 

El juez deberá tomar conocimiento directo del -

sujeto, de la victima y de las circunstancias del hecho -

en la Medida requerida para cada caso". 

Consideramos que la ley debe profundizar m~s en 

el estudio de la personalidad del delincuente a fin de 
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llegar al último y verdadero fin de la ley penal Que es -

la readaptación. Los preceptos citados solamente dan al -

juez un margen para los fines de la pena, y a juzqar el -

grado de culpabilidad del inculpado. 

En relación con este problema, el maestro Jirné

nez de ~súa, en su obra "La Sentencia Indeterminada" nos 

habla de un sistema en que las penas se determinen a pos

terfori, es decfr, 11ue el ór9ano jurisdiccional solamente 

interven~a por cuanto se refiere a saber si el acusado es 

culpable o no, dejando al ejecutivo quien tendr6 oente 

preparada en proporcionar el tratamiento adecuado al in-

terno para readaptarlo a la vida en sociedad. Lo quP de -

presentarse serfa suficiente para suoerir al juez que lo_ 

oonga en libertad. n sea, que hahrfa la oarantfa de que -

ninqún delincuente saldrfa en libertad en tanto no estu-

vfera debidamente readaptado. 

Dfce Jiménez de Asúa: "Teniendo en cuenta que -

otro orupo de factores que concurre en la formación de 

la voluntad es el de los endó~enos, ~abrá que procurar la 

corrección civil rlel individuo.que delinquid mediante una 

pena adecuada. r.hora bien, quP. no pudiendo olvidar que -

este factor comprende la parte espiritual (senti~ientos -

antisociales, vicios de la inteli~encia, falta de educa-

ci6n, etc.) y· la parte corporal (defectos orgánicos, temn~ 

ramentos, trac;tornos y desequilibrios nerviosos, etc.), -



- 45 -

habrá 'lUe tener pres en te: a) nue en 1 o que respecta a 1 - -

factor endóoeno en su aspecto es pi ritual, 1 a pena de pro

curar extirpar los sentinientos cri~inales del individuo 

que quebrantó el derecho, suhsanar por !'1erlfo.de una edu ·

cación adecuada los vicios intelf.'ctivns, etc., h) 11 ue oor 

lo oue toca al factor endóneno en su aspecto cornoral la 

nena debe tender a curar al delincuente si est~ enfermo,-

haciendo cesar la anor~alidarl, o a orocurar nor ~rdio de 

una lahoriosa educación psico-ffsica oue se enfrene y ~o 

dtfique la personalidad caractereolóaica del reo, pues -

sabido es que la educación es un senundo carácter. 

Por tanto, y si el delincuente ha de nen~rsele 

no por lo que hizo, sino por lo que es, bien se ve que -

es absurdo el principio de nenas prefijadas, y nue no hay 

~as solución que determinar la pena en vista de las cir-

cunstancias del delincuente, haciendo denender su dura--

ci6n de la correaibilidad del culpable". (46) 

El sistema del naestro Jiménez de ~s~a f nduda--

blemente nue es ideal, nerfecto, pero casi irnoosfhle de 

llevarlo a la práctica, nues esto iFplicaría refor~as ---

constitucionales a efecto de s111nirir narantfas ci•ie en11ar 

ca la ~arta "aana. ~del'1ás acabada con el principio tra-

~icinnal ·lr: rlullum crimen sine lege, nulla poena cine le

~e, por lo cual aspirarfamos solamente a que el juez fun-

(4F) "La Sentencia Indeterminada", JIMEMEZ DE ASUA, LUIS, 
2a. ed. Tipogr6f1ca F.ditora Arqentina, íluenos Aires, 
1948, p6g. 
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damente su sentencia en un estudio más profundo de la --

oersonalidad del delincuP.nte, mis~o que le sirva de ante

cedente básico al ór~ano Pncar~ado de la ejecución de --

las nenas, para oue ésta vaya mejor dirfQida a una pronta 

read~r taci 6n. 

El estudio de la personalidad del delincuente -

no es una cuestión sencilla, iwplica el conocimiento de -

un conjunto de factores y elementos que precisen que cla

se de sujeto es el que cometió el delito, en qu6 condi-

ciones lo llevó a cabo, cuáles eran las circunstancias·

que Mediaban en ese instante, cu~les son los anteceden--

tes familiares, ambientales, de salud, ffsfca y mental -

del individuo, sus condiciones económicas, su educación.

etc.; factores todos éstos que sólo es oosible conocer -

por medio de los estudios de trahajo social, médico, sf-· 

colóoico y siqui8trico. 

lln es tu di o de esa natura le za es de suma impor-

tanci a para poder aplicar una pena justa y también para -

precisar el tratamiento adecuado al sujeto; en otras con

rliciones P.sos asoectos se llevarán en forma lfrica y con 

los resultados ne~ativos que la realidad acusa. 

El estudio de la personalidad del delincuente -

dehe iniciarse desde el momento en que se toma conoc1mie~ 

to del hecho y d~l sujeto v no durante el proceso. 

En M~xfco casi nunca se realizaron esos estu---
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dios, no cumnliéndose con uno de los fines específicos ~

del proceso los jueces hacen caso omiso, el tlinisterio -

PQblico se conduce en i~ual forma y s61o en contados casos 

son los defensores quienes acuden a dicho estudio, aunque 

sólo con el fin de pretender loqrar se aplique a sus de-

tensos una causa de justificación. 



CAPITULO III 

BREVE ~NALISIS DEL TRATAMIENTO PENITENCIARiO 

a). Relación con el postpenitenciario.- b). Educaci6n.-
c). Trabajo.- d). Atención médica.- e). Personal del re
clusorio.- f). Ar~tuitectura.- q). El tratamiento preli-

·beracional. 

a). RELACION CON EL POSTPENITENCIARIO 

Antes de entrar al estudio de lo ~ue en realidad 

es el tratamiento postpenitenciario, es conveniente e in

teresante exponer someramente el Tratamiento Penitencia-

rio, pues de ésto depende en mucho la eficacia de aquéi,

ya QUP. cuando a un reo se le ha dado un trato indigno, -

infamante, etc., saldrá con resentimientos en contra de -

la sociedad y más avezado en sus inclinaciones negativas. 

El hecho de que una persona haya ofendido a la 

sociedad con la comisi6n de un delito, no mengua en ningún 

momento el respeto que se debe a su dignidad hum1na. El -

Boletfn No. 3 del Patronato de Reos Libertados transcribe 

la sfquiente definición de dignidad humana: "Considerado_ 

el hombre bajo un aspecto puramente natural goza de pro-

piedades y cualidades superiores a todos los demSs seres 

de la naturaleza física, de la cual se distingue senci--· 

llamente en virtud de una forma llamada alma racional.· O~ 

be respetar y mantener el carácter y el nivel superior ·

de sus atributos. De lo contrario, faltando a la dignidad 

de su persona, la rebajará indebidamente a la condición -

• 
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de los seres inferiores". 

"En medicina se sabe que debe haber siempre tra

tamientos preventivos o profilácticos; tratamientos cura

tivos de los enfermos en consulta privada o en institu--

ciones hospitalarias, y tratamientos posteriores al ser -

dado de alta el enfermo, para sostener sus energfas, imp~ 

dir recaidas en la enfermedad y reforzar su orqanismo y su 

mente para la normal convivencia social. 

ne iqual manera en relación con la delincuencia, 

se requiere: ryrimero, un tratamiento profiláctico, preve~ 

tivo, que en ni~os y jóvenes impida las inclinaciones de

lictivas, destruya aquellos hábitos iniciales del adoles

cente que por enfermedad o mal& formación moral le orien

tan a conducta antisocial. Esta es la prevención de la d~ 

lincuencia. Para eso existe un Departamento de Prevensi6n 

Social rle la Secretarfa de Gobernación, en México. Para -

eso hay también clfnicas de conducta, consultorios de hi

qiene mental. Para eso estudian constantemente los crimi

n61o~os, los planificadores, los leqisladores, los maes-

tros y moralistas. Para eso funciona todo el mecanismo de 

la Educación y Culturación de las gentes. 

Pero se requiere, además, un tratamiento curat! 

vo. Cuand todas las medidas anteriores no han loqrado por 

una u otra causa, que un individuo deje de presentar actos 

antisociales, o podido evitar sus delitos, la sociedad --
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tiene que recluir al actor. tenerlo en guarda para que -

se cumpla la ley, y para que el delincuente reflexione,-

reciba el trataniento penitenciario, se le ayude moral y_ 

socialmente, se le eduque o se le reeduque, se le adies-

tre para la lucha honrada por la vida. De esto se encar-

qan los establecimientos, las cárceles, las oenitenciarias, 

las colonias penales, los siquiatras tratantes, los sico

terapeutas, el personal adiestrado oara ello. 

Como el paso anterior, oo siemnre loora resul--

tados útiles y en ocasiones el delincuente que estuvo mez

lado con otros Muchos, nn se benefici6, sino aoudiz6 sus 

tendencias, es indispensable hacer una etapa tercera, de 

lo que noy llamamos tratamiento postpenitenciario. (47) 

Por lo anterior podeMos considerar que la pre-

vencf 6n, el tratamiento oenitenciario y el tratamiento --

postoenitenciario, son etapas que se encuentran encadena

das y que en cuanto una de ellas no sea aplicada debida-

mente ser& en detrimento de la eficacia de la siouiente. 
{¡;; 

Sin pensar naturalmente que cuando sean aplicadas debida-

mente sea en qrado de perfección, purs siendo asf basta--

rfa con que se anlic;i¡·¡¡ en la prirr>1·;, f't<p;:; etapa o sea -

en la prevención, y surtiendo efectos ésta ya no serfa -

necesario aplicar el tratamiento penitenciario, nues en -

este caso no habrfa delincuentes. Por lo cual. vamos a ---

(47) Boletfn informativo No. 4 del Patronato de Reos Liber 
tados. 
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en esta ocasión a exponer brevemente lo relacionado con -

el tratamiento penitenciario en los puntos que considera

mos esenciales Dara la perfecta readaptación del senten-

ciado, como son: el aspecto educativo, el del trabajo, el 

médico s.iquiátrico, el personal del reclusorio, el aspec

to arquitect6nico del estahlecimiento, y por último el 

tratamiento prelfberacional que es i~portantfsimo para 
' 

una efectiva r~adaptación del individuo al ambiente de l.:!_ 

bertad. 

Lo anterior en ninoún momento siqnifica que pr~ 

tendamos sentar bases de lo que deba ser el trata~iento -

penitenciario, sino la aportación modesta de nuestra par

te a lo que en los últimos años se ha escrito y le~islado 

en nuestro pafs en relación con este problema que desde -

siempre ha afectado a nuestra población. 

Existen ya en México instituciones penitencia-

rfas muy adelantadas en el tratamiento de los reos, como 

el Centro Penitenciario del Estado de ~éxico, la P~niten 

ciarfa del n. F. (Santa Martha Acatitla), la Cárcel de -

Mujeres de la ciudad de México y la Colonia Penal de las 

Islas Marfas. 

Para denominar a la persona recluida en un cen

tro penitenciario es común inclusive en la leqislaci6n -

llamarlo sentenciado, delincuente, reo, recluso, presidf! 

rfo, etc. Va~os a utilizar en lo sucesivo el vocablo ----
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IMTERNO, por considerar que llamarlo utilizando los voca

blos mencionados, es en virtud del concepto común que se 

tiene de esas palabras, un tanto cuanto infamante y puede 

repercutir en la isique del individuo negativamente. 

Asi~ismo nos parece que no se debe designar al 

estableciniento penal, cárcel, presidio, reclusorio, pe-

nitenciaria, etc., sino CENTRO DE REAOAPTACION SOCIAL, por 

considerar más apropiada 1a denominación, pues estos cen

tros de reclusión no solamente deben ser de reclusión, -

deben ser tamhién de readaptación social. 

b). EDUCACION 

El aspecto educativo del tratamiento es, inclusi 

ve, de orden constitucional, como medio para la readapta

ción social del interno, renqlón que se cumple solamente 

en contados centros de readaptaci6n de nuestro pafs. 

Por educaci~n no s61o debe entenderse la acad~

mica, sino la física y de capacitación técnica. La prepa

ración académica, por decirlo asf, es la instrucción pri

maria que se imparte. Esta deber~ llevarse a cabo con ªP! 

90 a nuestro máximo ordenamiento legal, mismo que ordena 

1a obli~atoriedad y gratuid~d, además de impartirse con-

forme a los programas oficiales. Naturalmente que en los_ 

certificados de estudios alcanzados no se hará menc16n -

d~l centro de readaptacf 6n. 

Debemos pugnar porque no solamente la educacf6n 
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académica se circunscriba a la instrucci6n obligatoria, o 

sea la primaria, sino que se ir1parta la secundaria, ya -

que existen en los centros de readaptaci6n un 1ran porcerr 

taje de internos oue tienen superados los esturlios prima

rios, están, quizá, en disposición de recibir una e:luca-

ción superior que se ajuste o no a los proqramas oficia--

1 es. 

La educaci6n ffsica será de gran iMportancia, -

se deberá pugnar por la participación en la pr~ctica de -

los deportes de los internos, proporcionándoles los ele-

mentos necesarios, además de ocupar un tiempo razonable -

para que los no imposibilitados reciban sesiones de educa

ción ffsica, procurando que toda actividad denortiva y -

cultural se lleve a cabo en grupos para fomentar la----

cooperación y por ende el mejoramiento de las relaciones 

sociales entre la población del centro de readantación de 

que se trate. 

La educación técnica debe llevarse a caho pri-

mordialmente en los talleres que para el trabajo se encuen 

tren en Pl centro, contando con personal capacita~o nara 

la instrucción, ya sean de la ~is~a poblaci6n del centro 

o personal civil proporcionado por las autoridades. Pre-

parando en esta forma a los internos en el aorendi zaje -

de los oficios, facilitándose así posteriormente su adap

tación al ambiente en libertad. 
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e). TRA!lAJO 

Pl iqual que el renglón de la educación el tra

ba.jo es una disposición constitucional (l\rt. 18), a efec

to de que sobre esa base se logre una más efectiva regen! 

ración del individuo, tomando en cuenta sus aptitudes ff

sicas y m~ntales. Sin considerar en ningún momento el ré

gimen de trabajo i~plantado como pena adicional, sino co

mo coadyuvante en el tratamiento y como medio para que el 

interno cubra sus necesidades económicas más apremiantes 

y las de los familiares que de él dependen. Adem§s se de

he tomar en cuenta un porcentaje de ese ingreso para cu-

brir la reparación del daño en su caso y formar un fondo_ 

de ahorro oue se le entregue al interno en el momento de 

salir en libertad. 

En cuanto a la reglamentación del trabajo se -

debe atender primordialmente a algunas disposiciones con1 

titucionales, como la duración de la jornada, que no debe 

rá exceder de ocho horas diarias, las disposiciones rela

tivas a las ~ujeres en estado de gravidez, el descanso -

senanal. Adontar las medirlas necesarias a fin de proteger 

la seguridad y salud de los internos en sus labores y re

glamentar compensaciones justas en casos de lesiones que 

incapaciten para el trabajo total o parcialmente .. Asimis

mo en caso de rnuP.rte deberá compensarse a guisa de tndem

ni zación a sus familiares o personas señaladas por el in-
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diversos tipos, precisa~ente para prestar el trata~iento 

adecuado a personas en este caso de extracción campesina, 

máxi"'.~ 11ue ahora más riue nunca se di rine la atención del 

Estado al agro. 

El ré~imen de trahajo para el tratamiento del -

hor.ibre del campo que por diversas ci rc11nstancias se ha 

visto ohliqado a delinquir, es totalmente diferente al 

impuesto en el in~dio rural. ~.1 carnnesino se le puede ca-

pacitar en sus labores habituales, puesto serfa más fácil 

que pretender transformarlo en un obrero especializado,-

º adiestrarlo en un oficio. El campesino en todo caso 

aprenrlerfa t~cnicas de cultivo, uso de abonos, manejo de 

maquinaria, c;fstemas de rie90, etc.; saliendo de vez en -

cuando, en caso de no haber campo propicio en el ~ismo -

centro, a luqares aledaños rara poner en práctica sus co

nocimientos. 

Lo anterinr trae consino la ventaja de no des-

arraiqar al interno ~e sus anteriores ocupaciones y por -

consecuencia una nejor disnosición sicol61ica del indivi

duo que coadyunará a su readaotación. 

d). ~TENCiílN MEOICO-SICOLOGICA 

Este ren~lftn es Guy importante, pues se puPde -

consirlerilr que es la tJase so~re la cual se finca todo el 

trata~iento, es decir, es la atenci6n médico-sicolónica -
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la que se encaroa de fijar los rumbos que debe tener el -

tratamiento en qeneral. 

Es esencial la participación del equipo médico 

(medicina qeneral, sicóloqo y siquiatra) desde el momento 

en que una persona es internada en un centro de readapta

ción, intervienen a fin de llevar a cabo una clasificación 

médica, que es un examen de su estado ffsico y mental, -

principalmente esto alti~o, a fin de conocer su capacidad, 

preparación, pelinrosidad y 0rado de salud ffsica y men-

tal. 

Se debe hacer hincapié en la inportancia que se 

debe dar a la atención siquiátrica y sicoló~ica, indepen

dientemente del servicio de medicina general que se debe 

prestar a los que lo necesiten. Contando para ello con un 

local especial equipado con los instrumentos indispensa -

bles para loqrar un servicio adecuado a los internos. 

La necesidad de establecer personal idóneo en 

los centros de readaptación social, como elemento básico 

en el tratamiento, no es cosa nueva. 

"Antes de ahora se ha tenido como despreciable 

el emoleo de alcafdP. de cárcel, y no se han exioido para_ 

servirle otras cualidades que la de ser hombre severo, d~ 

ro y de aire envalentonado; y en verdad que son bastante 

par~ lo que han tenido que hacer hasta hoy, pues su obli

oaci6n se ha reducido a evitar la fuga de los reos y las 
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riñas y motines en el interior de las cárceles. Pero si -

se ha de emprender la reforma radical de ~stas y las de-

más prisiones, si se ha de procurar la regeneración moral 

de los condenados, será absolutamente ne~esario elegir --

para.guardianes de ellos, a hombres medianamente ilustra

dos, severos, pero afables y prudentes, de rectitud y --

energfa que tengan vocación para acometer con fe y con -

Qusto la diffcil tarea de en9endrar, con delincuentes co

rrompidos, sentimientos de orden, de honradez y de virtud; 

porque sin la eficaz e inteliqente ayuda de hombres de -

esa clase será iMposible conseguir un fin tan santo y --

filantrópico, que todo qobierno debe proponerse como un -

deber". (48) 

El personal del centro de readaptaci6n que re-

quiere de especial preparac16n es: el Director o Alcaide, 

funcionarios ejecutivos y vigilantes o custodios. Adem•s 

el personal especializado como el cuerpo médico, stc61o-

gos, siquiatras, trabajadoras sociales y técnicos en ta-

lleres. deberán independientement~ de su especialidad, 

tener cierta preparación penitenciaria para que puedan en 

focar sus conocimientos profesionales hacia el tratamien

to de readaptaci6n, ya que las personas a quienes tratan_ 

son diferentes a las que requieren sus servicios en libe! 

tad. 
La dirección del centro debe estar al frente de 

(48) GARCIA RAMJREZ, SERGIO, •Repres16n y Tratamiento Penite! 
etario", p¡qs. 269 y 270. 
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preferencia un civil con conocimientos penitenciarios y -

especialista en disciplinas penales que le permita resol

ver adecuadamente los proble~as que se presenten a los -

internos. 

El personal de vir¡ilancia es de importancia tras 

cendental, ya que son las personas que constantemente tie 

nen trato y relación con los internos,y que pesa en ellos, 

en gran parte, el plan de readaptación. Son ellos quienes 

en realidad tienen el papel más difícil a desarrollar, --

pues además de que deben ser personas preparadas para ese 

cometido, su trato con los internos debe ser equilibrado, 

es decir, no deben ser duros en exceso, pero tampoco ser_ 

complacientes ni aceptar un trato familiar. Su prepara--

ción debe ser ffsica y acadªmicA, o sea encontrarse siem

pre al cuidado de su salud y condición atlética, adies--

trarse en manejo de armas y defensa personal. Su prepara-

cfón académica debe consistir en nociones de derecho pe-· 

nal, sicoloqfa criminal, derecho penitenciario, rianejo --

de orisiones, etc. 

Es renglón inportante para lo~rar personal de -

este tipo, mejorar su remuneración hasta donde lo permita 

la canacidad económica del Fstado y establecer una acade

mia en donde previamentP sean instruidos para desarrollar 

se como viqilantes. 

"El personal tt'do de una institución penitenci! 
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ria debe tener caracterfstica muy especiales a fin de no 

incurrir en el defecto común de todo profesionfsta ajeno_ 

al penitenciarisMo y ~ue es observar al reclusorio desde_ 

su particular punto rle vista, pero sin tener en cuenta la 

problem~tica es~ecfftca del wfsmo, que es distinta. De 

esta suerte los mªdicos no verán al centro como un hospi

tal; ni los siquiatras como a un manicomio; los adminfs-

tradores como a una empresa capitalista; ni los maestros 

como a una escuela primaria. Si esta sftuacfón no se re-

suelve asf el tratamiento fracasará porque no se habr! -

centrado dentro de su estricta siqnf ffcacfón. Es preciso que 

cada especialista complete su formación y entienda a la -

instituci6n del tratamien'to penal con la profundidad y al 

tura especfficas que requiere el fenómeno penftenciarfo". 

(49) 

f} SISTEM~ Y AROUITECTURA 

la arquitectura está fnti~amente 11~ada al sis

tema que se vaya a adoptar, es decir, puede ser un siste

ma de ~AXIHA, MEDIA o MYNIHA SEGURIDAD, lo cual fmplica-

rfa ar~uitectura diferente para cada tfpo de sistema. 

la economfa del Estado no está en aptitud de 

construir un centro para cada sistema, aunque se ha dicho 

que el de mfnima seguridad o sea el lla~ado establec1mien 

to abierto es el mis econ6mico~ pues la falta absoluta --

(49) SANCHEZ GAll~DO, ANTONIO, Ponencia presentada en el Ter 
cer Congreso Nacional Pen1tencfarfo, p&g. 10. 
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de ohstáculos materiales como muros, rejas, cercas, cerr! 

duras y personal de vigilancia estricta, etc.; simplifi-

can las eroqaciones econ6micas. No obstante lo anterior -

es imposible que todos los centros fueran de este tipo -

aprovechando su economfa, pues ya es bien sabido que no -

cualquier oersona interna en un centro de readaptación -

social es susceptible de adaptarse al tipo de estableci-

miento abierto, ya que existen caracteres incorregibles o 

inadaptables sfquicamente a este tipo de establecimientos. 

Basados en la realidad económica de nuestro Es

tado es posible pensar en un tipo arquitectónico que ado~ 

te los tres sistemas al mismo tiempo, a efecto de llevar_ 

por etapas el tratamiento hasta llegar al sistema de mfn! 

rna vi~ilancia. 

En el Congreso de Ginebra de 1955 para la Pre-

vención del Delito y Trato del Delincuente, organizado -

por las Naciones Unidas, se discutió sobre el sistema --

adoptarse para clasificar a los internos que deban perma

necer en establecimiento a~ierto. el maestro Juan José -

González BustaMante, en su obra "Colonias Penales e Ins-

tituciones Abiertas", hace comentarios a este Congreso y 

dice entre otras cosas: "Por cuanto a si los reclusos cond.t 

nados debieran sP.r admitidos de inmediato en un estable-

cimiento abierto desde que principan a cumplir su conde-

na o despuªs de haber cumplido parte de ella en establee! 
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miento de otro tipo, los debates y oniniones fueron con-

tradictorios, porque alQunos sostuvieron que sicoló~ica-

mente era perjudicial recluir al llreso desde el principio 

en un establecimiento cerrado de tipo tradicional, porque 

con elld se conprometerfan las posibilidades de ésito en 

el trato ulterior, y se citó el caso de lo que ocurre en 

Suecia, en que los detenidos son recluidos directaMente, 

y sin previa observación, en un estahleci~iento abierto,

Y es raro que se ~aga necesario trasladar a estos reclusos 

a una cárcel cerrada. En cambio, otros oninaron que los -

detenidos debf an innresar primero en la cárcel nara roder 

ser observados antes de enviarlos a un estahleci~iento -

abierto, y que era conveniente que conocieran la orisión_ 

de tipo trartfcional antes de ser enviados a un estableci

miento abierto, oorque de esta manera podían comnarar los 

resultados que se obtuviesen en a~bos. Los nruros re~ion! 

les de Europa, de ~Mérica Latina y de ~sia y del lejano -

ílriente, lleiaron a la conclusión de que mejor cnnvenrlrfa 

~ejar a cada ~afs en libertad de acción suficiPntP nara -

decidir, conforme a las necesidarles y a las id~ils localPs, 

acerca de ~ue si lo~ rletenidos rleberfan ser admiti~os en 

el estahlecimiento abierto desde el principio del cumpli

miento rle su pena o sólo df'spués de haber cumplirlo oarte 

rle ésta en establecimiento de otro tipo". 
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Seria muy conveniente que se contara con un Cen 

tro de nbservación que examinara a los posibles internos 

a fin ~e saber quienes están capacitados sf~uicamente ---. 
para permanecer en un estableci"li en to abierto y los que -

asf sea se les interne de inmediato y los que no se tra-

tará de adaptarlos prooresivamente a establecimientos de 

este tipo. 

q). EL TRATAMIENTO PRELIDERACIONAL 

En los más modernos sistemas penitenciarios del 

mundo, y entre ~stos podemos mencionar el Centro Peniten

cfarf o del Estado de M~xico, se ha incluido el tratamien

to preliberacional (recomendado por el Se~undo Conqreso_ 

de las ~aciones Unidas sobre Prevenci6n del nelito y Tra 

tamiento de los Delincuentes) que tiene por objeto rein-

coroorar paso a paso al interno a la vida en sociedad cuan 

do está próxi~o a obtener su libertad, es decir, el e~re

sar intempestivamente rlel centro sufre un trauma sfquico_ 

que le dificulta su adaptación. 0 or lo cual es de oran im 

portancia i~olantar e5te tratamiento por medio de medidas 

de semilihertad, tales como permisos de salida de fin de 

semana ~ue inclusive salidas diarias prestando sus servi

cfns en el exterinr, reQresando por la noche solamente a_ 

nernoctar. Todo esto, claro está, sin ser v iriilados en -

lo mh mfnimo. 
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Esta última etapa del tratamiento penitenciario 

ha sido vista con temor por casi la totalidad del resto -

de la República. pero se ha comprobado que los riesgos -

son mfniwos, se~ún las experiencias realizadas por el Ce~ 

tro ~enitenciario del Estado de México de mayo de 1968 a 

marzo de 1969, en que se concedieron permisos de salida -

de fin de semana. En esta forma se autorizaron trescien--

tos ochenta y nueve permisos. entre ellos a treinta inte.r. 

nos que les faltaban menos de un año para obtener liber-

tad condicional y varios para la libertad absoluta, alca~ 

zando a estar quince internos con permiso simultáneamente 

presentándose solamente un caso de evasf6n. (50) 

Otro ejemplo de experiencias de este tipo nos -

lo señala el doctor Raúl Carrancá y Truj111o en su colum

na del per16dfco nExcélsfor "Meridiano" de 27 de julio de 

1968, refiriéndose a la visita hecha en Israel a la pri-· 

sf6n Ramleh: "En atenci6n a una festividad familiar o na

cional, a una enfermedad seria de algún miembro de la fa

milia, a un deceso, al nacimiento de un hijo, al arribo -

de un hermano venido del extranjero y siempre que se hu-

biere observado invariablemente buena conducta, el reo o~ 

tenf a autorización para abandonar durante varios dfas el 

penal. ~adie lo vigilaba ni le causaba molestia alguna --

(50) Ver "La Asistencia al Liberado", GARCIA RAMIREZ, SE! 
1110, Toluca. 1969., pág. 22. 
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durante esos dfas; y sin embaroo, ningún reo había deja-

do de presentarse en su día y a su hora en el penal. íle -

este modo los reclusos iban aprendiendo a usar de 1~ li-

bertad después de que el Estado los hahfa privado de ella 

en curnplirn1ento de una sentencia judicial·. 



CAPITULI) IV 

El PROBLEMA DE LOS LIBERTADOS 

a). Prohle~as de los libertados y la necesidad de crear or 
~anismns en su auxilio.- h.)t Indiferencia social por el -~ 
pro~lema.- c.). La ficha de antecedentes.- d). Panorama -· 
'Jacional.- e). Panorama General.- f). El derecho procesal 
oenal, su ohjeto y fines: su incumplif"'iento. 

a) PRORLE~AS nE LOS LIBERTADOS y lft NECESiílAO 
DE CRE~R ílRGANIS~OS EN SU AUXILIO 

La ~octrfna y la especulación cientffica, y aun 

Más, el conjunto de elementos que nos llevan a individua

lizar la pena, no responden al últif"'o fin del derecho, s! 

no se lo~ra la reincorporación social en un orden positi

vo, de a~uel que vio16 los postulados ~ue la ley señala -

para el loqro de la convivencia ar~6nica de la sociedad. 

Por lo cual es importantfsimo contar con organismos gube! 

namentales o privados capacitados para ofrecer eficaz --· 

asistencia postinstitucional, cuyos fines sean encauzar -

a todos aquellos que en determinado momento faltaron a la 

sociedad y hahiendo cumplido con su pena, tenQan a su al

cance a los elementos necesarios para reincorporarse a la 

sociedad. 

Considerando que quien pasa lar~os años enclau1 

trado en un estahleci~iento de rehabi11tacf6n y ll~gado -

el mo~ento se encuentra nuPvaMente en libertad, se tiene_ 

que desenvolver en un ambiente ya desconoctdo para él y -

llevando el estigma de ser un ex presidiario, lo que ten-
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drá el buen cuidado de nuardar en secreto, so pena de 

ser rechazado y no proporcionársele ayuda ninnuna y ale-

.iarse de su presencia cual si se tratara dP. un enfermo -

contaqioso. 

ftl salir de rP.c1usi6n es terrible la subsisten

cia del libertado al nrado de la desesoeración mis~a nue 

le hará inc:urrir """""=-mnnf:" "!" .. ;,.inc1nnl!s a 1a 1ey, ca-

yendo por lo tanto en la reincidencia, pues de todos es -

sabido que los ex reos no son aceptados socialmente, se -

desconffa de ellos pensando siempre que son sujetos que -

no tienen remedio y que facilitárseles un eMnleo ser;a -

tanto como colocarse en una situación de pelinro inminen

te. 

Todas aQuellas personas que bajo el influjo de 

diversos factores muv complejos que no viene al caso -·O 

mencionar, han delinQuido, son objeto de un proceso, se -

le sentencia y luegn de cumplir la pena seftalada de hecho 

y de derechn dejan saldada su deuda con la sociedad ofen

dida por la comisi6n del delito. rl suceder esto, se rr~ 

senta co1110 imperativo ineluriihle que la socierlad c;e dé-· 

cuenta que el retorno de dicho sujeto al seno social es • 

inevitable y que en razón de ello tendrá que desenvolver

se como un ser con necesidades, impulsos, tendencias y -

aspiraciones comunes a todos los humanos. 

El anterior problema lo defini6 perfectamente -
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el maestro Sergio Garcfa Ramfrez, al decir: "la verdadera 

pena del individuo comienza cuando egresa de la prisión;-

es, entonces, corno si nunca concluyese el sujeto de pagar 

esa deuda con la sociedad de nue popularmente se habla; -

lejos de quedar cuhierta la deuda con el cumplimiento de 

la prisión, se prolonga tenazmente en el cuero de la li--

bertad."(51) 

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a con

cluir sobre la necesidad ya improrrogable de la creación 

de más patronatos, al orado de que cada Estado de la Rep~ 

blica cuente con un organismo de este tipo, lo que lleva

rfa a perfeccionar cada vez más a estos organismos en .la 

prestación de asistencia. Pero con tristeza vemos que en 

la qran mayorfa de loe Estados de la República, con exce~ 

ción de Puebla. ~éxico y el Distrito Federal, gobernado-~ 

res van y oobernadores vienen y no prestan la debida att! 

ci6n a este grave problema, no obstante las campanas que_ 

na llevado a cabo con ese fin la Secretaria de Goberna--

ción por conducto de la Subsecretarfa a car~o del seftor -

Lic. Rafael Hern4ndez Ochoa. 

b), .!!!!!.!JERENCIA SOCIAL POR EL PROBLPlA 

Estamos conscien tes de los múltiple! problemas 

que se ciernen sobre la sociedad actual y son tan comple-

(51) La Asistencia al Liberado, Patronato para Liberados 
del Estado de Méx~co, Toluca, 1969. 
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jos que habrfa que jerarquizarlos para que de esa ~anera 

por su importancia se les atendiera debidamente. 

Es importante advertir que en nuestro medio la 

mayorfa de los problemas de una sociedad se hace 9ravitar 

sobr!! la esfera del qobierno. La 'leneralidad piensa que_ 

éste, a la manera de los viejos "pater-familias", todo -

deben resolverlo, todo deben proporcionarlo y aue el pue

blo· en general debe concretarse únicamente a recibir los 

beneficios. 

Consideramos que se requiere de un ca~bio de -

mentalidad v que dado los múltiples problemas que·aqobian 

a una sociedad, por ello mismo debe entrar en concurso 

franco y a-ierto la iniciativa y cooperación amplfsima de 

los particulares con los nobiernos, para asf de esa mane

ra establecer una fuerza común que facilite la solución -

de dichos problemas. 0 ero nor lo ~ue toca a los liberta-

dos, es bien sabido ~ue hasta antes de la fundaci6n del -

Patronato del Oistrito Federal, estaban dejados a su suer 

te. y con ello queremos sionificar que eran vfctimas del 

aban~ono estatal y social. ~dvirtamos oue en los demás -

órdenes de la vida existen depend~ncias para atender abun 

dantemente o en ~e~ueña escala los distintos matices que 

los problemas generales presentan; empero, insistimos que 

no existfa una sola dependencia que atendiera tan inqente 

problema, quizá este sea un factor ~ue en alquna forma --
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haya contri huido no sólo a alargar la solución del prob1~ 

ma, sino a provocar indiferencia. 

Por otra parte, desde tiempo inmemorial se ha -

creado en el qrueso de la población la idea de que quienes 

han sido objeto de un procesamiento y de una sentencia, -

son sujetos que nada merecen y que nada hay que hacer con 

ellos, que resulta muy peliqroso darles una oportunidad,

originándose de este modo el acrecentamiento de la indif~ 

rencia social. Si a esto aqreqamos la tendencia actual 

hacia un gran materialismo encontraremos un factor más que 

dificulta la solución del problema; lamentablemente esa -

tendencia a que nos referimos es f!cil observarla en casi 

todos los imbitos de la vida social, y esto, en otros t~t 

minos, siqnif1ca que hay crisis de senti~ientos de la Pi! 

dad y de la probidad media que debe existir dentro de una 

sociedad, como justamente lo senalara Francesco Carrara. 

El ritmo de vida de nuestros dfas, las múlti--· 

ples actividades que tienen que desarrollarse, la desi9ua! 

dad social, es~ecialmente en aquello que concierne a la -

riqueza, también son factores que acentúan el problema, 

el aumento de la delincuencia y la reincidencia criminal 

son también causas que crean desconfianza en la sociedad 

y que sin duda alQuna se convierten en una res1stenc1a •• 

más para fac11ttar ayuda al ex reo, sfft querer advertir -

la ~ropia sociedad que la 1nd1ferenc1a y el egofsmo con--
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tribuyen o más bien son causas ~eneradoras tanto del de-

lito cowo de la reincidencia. 

Muchos otros motivos podrfa~os se~alar oara en

contrar el oor~ué de la indiferencia social en el caso de 

los ex reos, pero hasten las seraladas rara tener idea,-

por lo menos, de la falta dP. interés en solucionar el pr~ 

bleMa ciue, a lo rnás, los oue se llaman co111prensivos tratan 

de atender a hase ~e una esrecie de remedo Pe caridad 

pública, sin advertir que ?.S un imperativo ineludible el 

colaborar por todo el mundo a la solución del nrobleMa,-. 

ya no dtqamos por un simple sentiMiento de solidaridad, -

sino tamhién, por conveniencia, para oarantizar una mejor 

convivencia social, y resouardo suficientemente amrlio de 

los hienes jurfdicamente tutelados. 

Importa señalar tamhién qu~, entro. ~avores posi 

bi11dades económicas se tienen, la indiferencia es rnayor; 

entre rás cultura existe, también está demostrado que ca

rece de inter~s por resolver el problema, y al final de -

cuentas es un qrupo exa~eradamente minoritario el oue 

llega a entenderlo, pero ante cualquier manifestación de~ 

resistencia social surQe el desaliento, y esto se convie! 

te en un elemento más ~ue ~ument~ las filas interminables 

de los indiferentes, con lo cual se estahlece una verda

dera cariena que se antoja a veces casi irrompiblP.. 

Los malos policfas y los malos funcionarios, por 
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ver en los ex reos un "modus vivendi" se encargan de pro

palar a los cuatro vientos oue los ex reos "son lo peor", 

que no tienen remedio, que son muy peligrosos ... y asf, -

de esa manera v so pretexto de lo anterior, ven en ellos 

una fuente de ingresos, puesto que si los ex reos carecen 

de empleo o aceptación social, son utilizados por la pro

pia policfa como "ganchos o soplones", o bien como instr! 

mento para cometer delitos que les reditúen pingues bene

ficios. Fácil es concluir que si autoridades de esa cata

dura asf piensan y asf actúan, sean factor para crear de! 

confianza social. 

e). LA FICHA DE ANTECEDENTES 

Uno de los problemas m4s graves con que se en-

frentan los organismos que se dedican a prestar asisten-

cia a las personas libertadas es el del requisito de cer 

tificado de carencia de antecedentes penales, pues regu

larmente nara el empresario quien tiene antecedentes pen! 

les es un individuo que no es digno de recibir ninguna -

ayuda. Lo cual es una apreciaci6n totalmente errónea, pues 

el hecho de no contar con antecedentes no es garantf a ab

soluta de buen com~ortamiento y honradez. 

Pretendemos que se forme en la iniciativa prfv.! 

da la conciencia claro y definitiva de confianza en el 1! 

bertado. El patronato recomienda, tomando en cuenta adem•s 
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que no es una simple recomendación expedida por caridad, 

sino por el contrario, cuando el patronato determina con

seguir e~pleo al libertado se apoya en un estudio suficie~ 

temente amplio sobre la personalidad del individuo, y de 

donde se· desprenden: su capacidad, sus tendencias, su fn

dice probable de enmienda y muchos datos más que son la -

base con los que se sustenta el criterio a~plio y firme -

para garantizar, hasta donde es posible, la recomendación 

de un libertado. 

"A ti ciudadano: lOarfas trabajo en tu casa o -

en tu negocio a un ex reo? lHo? Quiz3s ten~as razón. La -

desconfianza en estas circunstancias es normal, no se te 

puede reprochar ante alguien que ha delinquido v fue sen

tenciado leqalmente. Desgraciadamente aparece ya conta

minado por su vida en un penal, tal vez hizo malas rela-

ciones, amistades indeseables que ya en libertad tratarán 

de usarlo para sus fines. 

Si alouien delinquió por iqnorancia, DOr mise-

ria o por mala educación, no es culpa tuya. Allá él, tú_ 

no puedes ser redentor de errores, ni deshacer entuertos 

de otros. 

Pero si en v~z de puro egofs~o y or~ullo desme

surado has tenido una dura infancia, has sufrido, has ---. 
tenido que hacerte a puños, te ha costado sudor y trabajo 

llegar a ser lo que eres, un ciudadano consciente de ti -
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mismo, de los tuyos y de tu pafs, probablemente piense -

de modo completamente distinto de los ejemplos anteriores 

y te des cuenta de que todos necesitamos ayuda, cooperaci6n 

muchas veces en la vida, y de que si hemos sido ayudados, 

esta~os en deuda y también debemos ayudar". (52) 

Pensamos que el hecho de rechazar a la persona 

que tiene antecedentes penales, es el primer paso para que 

ese sujeto tome el camino que lo llevará a la reinciden-· 

cia y por lo tanto causará nuevamente un daño a la socie

dad y a su vez él acentuará su mal. 

Asimismo pensamos que resulta a todas luces con 

tradictoiio que se pretenda readaptar socialmente a un 

ex reo, si la ficha de antecedentes se convierte en una -

barrera infranqueable que le impide una justa ubicación -

en el medio social. Por otra parte, conviene sugerir que 

se proscriba de reglamentaciones secundarias semejante -

exigencia, por ser contraria al espfrftu general de nues

tra legislaci6n; y además, porque para inhabilitar a al

guien para ocupar un cargo o empleo, se requiere de una -

sentencia que asf lo declare, y tratindose de los liber

tados no es esa la situaci6n. Basta este argumento para • 

concluir que las disposiciones secundarias que este requi 

sito exioe van en sentido contrario a las qarantfas con-

sa~radas por la Constitución, pues de hecho los reglamen

tos de una plumada privan al hombre de un derecho: el del 

(52) Llamado a Tqdos
1 

publfc1cf6n del Patronato de.Reos Lf-
bertados, pa~. O. . 
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trabajo, adviértase que el artfculo 14 constitucional de

clara: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la liher-

tad o de sus nropiedades, posesiones o derechos, sino ~e

dian te juicio se9uido ante los tribunales, rreviarnente -

establecidos, en el que se cumplan las forrnalidarles esen

ciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho''. 

d).PANORAMA ~ACIONA~ 

Nuestro pafs que actual~ente cuenta con cerca -

de cuarenta millones de habitantes. tiene un reducido nú

mero de organismos que prestan asistencia postinstftucio

nal, ya riue de 29 Es ta dos, dos territorios y un Distrito 

Federal, solamente existen tres Patronatos bien or~aniza

dos: el del Oistrito Federal, Estado de México y el del -

Estado de Puebla, actualmente hace las gestiones necesarias 

al ~obierno Federal, por medio de la Secretarfa de Gober-

nacf6n y concretamente por conducto de la Suhsecretarfa, 

a·fin de que se constituyan más Patronatos que cumplan -

con el imperativo del artfculo 18 constitucional, incluso 

pensando ~ue exista un or~anismo de este tipo en cada Es

tado de la Pepública. 

"Rajo el rieneroso y fuerte impulso del SP.ñor Lic. 

luis Echeverrfa, Secretario de Gohernación, se han dado· 

pasos decisivos. trascendentes f'Bra el patronato, y nos -
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atrevemos a decir que también para el pafs. A invitación_ 

del propio licenciado Luis Echeverrfa, se verificaron dos 

sesiones desayuno los días 20 de junio y 22 de septiembre 

del año en curso, en ellos el Secretario de Gobernación -

sugirió se hicieran visitas al penal de Islas Marias por 

parte de los patronos; que se formaran comisiones para la 

constitución de patronatos de Reos libertados en los Est! 

dos". (53) 

Por conducto de la Subsecretaria de Gobernación, 

se or~ani-aron coMisiones de visitas a gobernadores, en-

tre otros a los de los Estados de Mfixico, Jalisco, Colima, 

Puebla, YucatSn, Zacatecas, Oaxaca, Aquascalientes y Chi! 

pas, en los cuales a mediados del año de 1967 se inicia-

ron estudios para la constitución de los patronatos y sus 

renlamento. Como resultado de lo anterior, el 26 de sep-

tiemhre de 1967 en el periódico oficial, 6rqano del Go--

bierno Constitucional del Estado de Puebla, aparecf6 la -

ley que crea el patronato de reos libertados~ por decreto 

del C. Gobernador del Estado, Ing. Aarón Merino Fernández, 

~or disposición emitida el dfa 9 del mismo mes. 

El dfa 29 de septiembre de 1967, el C. Goberna

dor del Estado de Puebla, tomó protesta a los funcionarios 

del nuevo natronato de ese Estado, que quedó inte9rado en 

(53) Boletfn Informativo del Patronato de Reos Libertados, 
Número Diez, pSq •. 4. 
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la si9uiente forma: Presidente, Sr. licenciado Enrique MQ. 

lina Jhonson, Vicepresidente licenciado Francisco Castro 

Ray6n, Viceoresidente (por el Instituto Poblano de ReadaQ 

taci6n A. C.) sefiorita Elena L~nda Abre00, tambiin como -

Vicepresidente sefior "oberto Cafiedo (Fundación Jenkis), el 

seHor José Bailleres Cortés (Club de Leones), y con la rni~ 

ma categorfa los sefiores diputados Alfonso Garcfa Camacho 

(CTM), sefior .Jerónimo Moreno '1orales {F.R.'1.C,), sefior P.! 

m6n Flores Espejel (C.R.íl.M.), licenciado Juan Li~5n More 

no (Lfna de Comunidades Aqrarias) y once vocales. 

Asimismo, con fecha 5 de julio de 19~8 quedó 

constituido el Patronato para Liberados del Estado de ~é

xi co. Por acuerdo del C. Gobernador del Estado, seHor li

cenciado Juan FernándP.z Albarrán, ~uedando como patronos 

las siguientes personas: Presidente licenciado Leopoldo -

Velazco Mercado, Procurador r.eneral del Estado, Patronos: 

licenciado Humberto Lira Mora, Director General de Gober

naci6n, licenciado Carlos Vélez "rozco, Director Seneral 

de Trabajo y Prevenci6n Social; Inq. ~anuel Lezama ~ayor

ga, Director de Agricultura y Ganaderfa; licenciado Rodo! 

fo de la o. Ochoa, Jefe del Qepartamento de Prevención y 

Adaptación Social, licenciado Serqio Garcf a P.amfrez, Di-

rector del Centro l'enitencirio. 

Tenemos plena confianza en que los futuros fun

cionarios que sustituyan a los que ahora están al frente 
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de estos ejem~lares organismos, sepan conducirlos eficaz-
f 

mente y con el éxito que hasta este momento han tenido. 

Es justo hacer mención de 1 a 'des tacada labor -

que emprendió el seílor licenciado Juan Fernández Albarrán 

durante su periodo qubernamental, en favor de los inter-

nos en centros de readaptación del Estado y por los libe

rados. Pues durante su ejercicio se expidió la Ley de Ej.!!_ 

cuci6n de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, 

la Ley de Rehnhilitación de Menores, se construyó la Es-

cuela de Rehabflftactbn de Menores y sobre todo además de 

constituir el Patronato para Liberados, se llevó a cabo -

la construcción ~el más moderno centro penitenciario del 

.país que se encuentra prestando .servicios, contando con -

los últimos adelantos científicos en materia de asistencia 

institucional y postinstitucfonal. 

A ffn de hacer hincapié en las ideas positivas que 

en el Estado de México se han llevado a la práctica. ---· 

transcribiremos al~unos ren~lones de la exposf ci6n de mo-

ti vos del reglamento del patronato para liberados: "El -

conocimiento de la situación concreta del liberado, deri-

va de los estudios ad hoc que se realicen en todas las pr! 

sienes del Estado, como ya se viene haciendo en el Centro 

Penitenciario. Desde luego, la liberación puede y debe ser 

preparada, según lo han recomendado los congresos especi! 

lizados de las Naciones Unidas, mediante un periodo pre-

liberacional, que inclusive apareja permisos de salida --
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como hasta ahora se ha hecho, por vez pri~era en la Repú

blica, en el Centro Penitenciario del Estado, que en bre

ve contar~ tambiªn con un establecfrniento abierto, insti

tución desconocida hasta hoy en el pafs". (54) 

e). PANORAMA GENERAL 

A fin de lograr informaci5n amplia sobre la --

existencia en otros pafses de organismos que presten Asi! 

tencia Postpenitenciaria, recurrimos a un Informe General 

elaborado por el Inspector Delegado de Prisiones de Sonder 

Omme, Dinamarca, Sr. Bent Palud~n-Nuller, quien tuvo como 

fuente las ponencias presentadas en el Sequnco Congreso -

de las Naciones Unidas sobre prevencf6n del delito y tra

tamiento del delincuente, celebrado en la ciudad de Lon--

dres del 8 al 20 de agosto de 1960. 

En Ar~entina existe este organis~o de auxilio -

que es conducido por religiosos, mismos que se~an su sis

tema establecido se comienzan a ocupar de cada caso dos 

o tres meses antes de la libertad del interno, a fin de 

que en el momento de recibirlo se encuentren totalmente -

empapados del tratamiento que ha recibido durante su fn·

ternacf6n. Este organismo cuenta como nuestro patronato -

con un albergue en el que los liberados puede~ alojarse -

durante al9unos dfas, mfe~tras se readaptan a la vida en 

(54) Boletfn Informativo del Patronato de Reos Libertados, 
Número Diez, páq. 6. 
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sociedad. Este alberque está situado en una zona residen

cial de Duenns Aires sin ninguna indicación exterior que 

señale su carácter. 

Además existe la División de Asistencia Social 

de la Dirección General de Institutos Penales que otorga_ 

al liberado como parte de la ayuda material que le sumi-

nistra, un pasaje qratis para cualquier parte del pafs a 

donde quiera dirigirse. Lo anterior lo lleva a cabo el P! 

tronato del Distrito Federal, con auxilio de la Secreta-

rfa de Gobernaci6n. 

F.n Canadá prestan asistencia postpenitenciaria 

el !'latinnal Em¡:teyment Servfce, visitando los estableci--

mientos penitenciarios federales a fin de tomar disposi-

ciones oportunas para emplear a los internos en el momen

to de su lfheracf6n. Asimismo organizaciones privadas, -

como las sociedades Hohn Howard y Elizabet Fry, contribu

yen también al auxilio ffsico y mental del liberado. 

En Nueva Gales del Sur, Australia, existe el 

Departament of Prisons, que por medio de trabajadores --

sociales en formación profesional, comienzan a proyectar_ 

la liberacf6n de los internos clasificados como corregi-

bles, preparando un plan que tiene por objeto: 

1). Preparar al liberado un nuevo ambiente. 

2). Reducir la ansiedad y la tensión por medio 

de conversaciones. 
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3). Aclarar los problemas particulares y contri 

buf r a una mejor comrrensi6n de la realidad. 

Los cambios de ambiente se basan en una investi 

gación previa acerca de los antiguos factores sociales -

disolventes del caso que se trata y la acción favorable que 

pueda ejercerse para ayudar al liberado a transformar esos 

elementos. 

También se investiga antes de que la persona -

salga en libertad, la solidez de los vínculos faMiliares, 

y, si la famflf a lo solicita. puede suministrar la asis-

tencia y el asesoramiento adecuado. 

Por su parte el Civil Rehabilitation r.ommittee 

proporciona temporalmente albergue al liberado, hasta que 

pueda conseguir por su cuenta otro alojamiento más ade--

cuado. 

En Inglaterra existe la Junta de Asistencia Na

cional que suministra el auxilio a los liberados, conjunta

mente con la Sociedad de Asistencia Postpenitenciaria. -

Esta últi~a celebra juntas de recepción de liberados, en 

las que se percata de sus probleMas y toma las medidas -

convenientes para solucionarlos. Esta Sociedad presta su 

ayuda aun estando interna la persona, pues visita a su 

familia y en caso necesario ayuda a preservar el hogar a 

base de consejos. 

Por su parte, la Junta de Asistencia rlacional, 
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proporciona a los liberados una subvención económica para 

su subsistencia, así como un volante que permite a los -

que no tienen hogar obtener hospedaje en un albergue, --

y les ayuda en la misma forma en que ayudarían a una per

sona. necesitada, pero con especial atención. 

En Dinamarca existe la Sociedad de Asistencia 

Social, organismo semi oficial que se encarga de prestar -

el auxilio postpenitenciario desde el momento en que la -

persona es detenida. Estos miembros de la Sociedad de Asi~ 

tencia cuidan a los niños, visitan el hogar, liquidan -

compromisos pendientes, etc • La atención antes menciona

da pensamos que debe incluirse dentro de lo que nosotros 

denominamos Asistencia Penitenciaria. 

Tambi~n se visita el hogar del próximo liberado 

a efecto de verificar s1 podrá volver a él en el momento_ 

de la liberación; cuando el ambiente ha ejercido una in-

fluen~ia perniciosa puede convencerse a la familia que se 

mude a otro luqar y el servicio social se encarga de los 

1as tos. 

Asi~ismo dicha Sociedad, tal como en México, -· 

mantiene dos hogares para liberados que pueden permanecer 

en ellos el tiempo que deseen; se les proporciona trabajo 

y comida. 

De Italia solamente tenemos información en el -

sentido de que este auxilio depende de los servfcfos de -
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_nsistenciJ Social y que recientemente ampliaron 

sus actividades a los P.stablecimientos penitenciarios con 

el objeto de ayudar a los internos durante el periodo in

mediatamente anterior a su liberaci6n. 

En el Reino Unido, el Advisory Council on the,;. 

Treat men of ílffendrrs recomienda que el periodo de Asis

tencia fuera en todos los casos de doce meses a partir de 

la fecha de liberación. Esto nos hace pensar que en el 

Reino Unido se encuentra hien orqanizada y programada la 

Asistencia Postpenftenciarfa. 

En los Estados Unidos de Norteamérica la base -

de la asistencia se encuentra en el trabajo, pues casi t~ 
• dos los Estados reconocen las dificultades con que tro--

pieza un liberado rara tratar de obtener un empleo antes_ 

de haber salido de la prfsi6n. Para vencer esta dfffcul

tad, en muchos Estados se han creado agencias de coloca

ciones que suministran a los liberados Muchas oportunid! 

des de traba,io. 

Inclusive en el Estado de Nueva York legalmen

te no se puede considerar sobre la libertad condicional -

de un individuo sin tener antes la seguridad de que con-

seguirá un eMpleo reMunerado. Esto nos debe dar una idea_ 

de lo evolucionadas que se encuentran las instituciones -

que nrestan este tipo de asistencia. 

En Bél9ica observamos que se lleva 1 la pr4ctf-
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ca una buena medida. que es la de confiar a los organismos 

que prestan la Asistencia Postpenitenciaria la ad~inistra

ción de los fondos del interno, retenidos por la prisión 

que, por una raz6n u otra, no se ha consirlerado aconseja-

hle entr'en,ar al interesarlo en su totalidad. 

Además de los pafses ~ue hemos mencionado por -

considerar que en determinado momento adoptan merlirlas si~ 

nificativas para lonrar Mejor los fines de la Asistencia 

Postpenitenciaria, podemos hablar de otros pafses como -

la República Federal de lllemania, r!oruena, ~lueva Zelanrlia, 

Francia, Japón y Finlandia, entre otros muchos, pero se· -

rfa un tanto inútil el hacer Mención de la forma en que -

se desenvuelven los ornanismos asistenciales respectivos, 

pues tienen mucha similitud con todos los de~ás. 

f). FL OEl?ECHO PP.OCESr.L PPl~l. su rrn.JETO y FINES. 
SU HICIJMPL IMIE~ITO. 

N~ basta. como afirma e1 maestro ~uillermo Co--

lfn Sánchez (55), que sea aplicado P.1 casti110 al delin--

cuente para despertar la intimidación y ejemplaridad en-

tre los dem~s miembros de la sociedad y en esa forMa rre

venir la delincuencia, sino debr enfocarse la orevención 

de la delincuencia en el Mismo individuo a ~uten ~~ le --

(55) Derecho ~exfcano de Procedimientos P~nales, Ed. Porrúa, 
1964, p~o. 11. 
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aplica la pena y utilizando otros medios técnicos indererr 

dientemente de la sanción corporal, a fin de que no inr::u-

rra en reincidencia. 

El maestro qivera Silva. en relación con este -

tema; nos habla del fin especffico y del fin qenérico de~ 

derecho. El primero en cuanto a derecho y el sequndo en , 

cuanto a derecho penal: "En cuanto al fin genérico, pod~ 

mos decir, si~uiendo a ~adbruch, que el derecho puede --

orientarse, en última instancia, hacia una meta individua 

lista, cuando la misión del derecho reside en servir al ~ 

individuo por encima de todas Tas cosas; y persigue metas 

trasindividualistas cuando el derecho sirve, en primer -

luqar, a algo ~ue estima está por encima del hombre, como 

la relini6n, el Estado o la cultura" (56). Y m~s adelante 

nos exrlica el rnisMo autor el fin especffico: "El fin es

pecffico del derecho penal se hospeda en la fijaci6n de -

ciertas formas de conducta, que pugnan contra el delito y 

mediante las cuales se hace posible el fin qenérico o, e~ 

mo dice Florian, al referirse al proceso (y que nosotros_ 

lo arlf camos al procedimiento en qeneral), el fin 'que -

tiende a la defensa social, estudiando en sentido amplio, 

contra el delincuente". 

El maestro Rivera Silva considera en última --

instancia (y nos adheriMos a su opin16n). que los fines -

(56) El Procedimiento Penal Ed. Porrúa, 1963, pi~. 39. 
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del derecho procesal penal y del derechn penal son los -

mismos, toda vez ~ue el procedimiento es un si~rle rcali-

zador de las normas del derecho penal. 

En conclusión el mencionado autor adoota la ex-

presi6n ~e Eugenio Florian al decir: "El fin especffico -

del Derecho Penal se hospeda en la fijación de ciertas -

formas de conducta, ~ue puqnan contra el delito y median

te las cuales se hace posible el fin nenérico o, como di

ce Florian, al referirse al proceso (y que nosotros lo -

aplicamos al procedimiento en ~eneral), el fin que tiende 

a la defensa social, estudiando en sentido amnlio. contra 

el delincuente". (57) 

El maestro Franco ~odi, al tratar sobre los fi-

nes del derecho procesal penal, nos hahl~ rle líl ver1ad 

hist6rica, la formal y la material. Otee nue la verdad 

hist6rica es aquella Que procuramos obtener siemnre nue -

queremos aseourarnos de la realidad de ciertos aconteci--

mientos, de ciertos hechos realizados en el tiemno v en el 

espacio. La verrlad formal aquella que se tiene por tal -

únicanente en vista de que es el resultado de una prueba 

que la ley reputa infalible. Y la verdad material la n~e 

se fija en el pensamiento del juez como certeza y como -

consecuencia de la libre apreciación, por él ~ismo reali 

zada de la prueba. (58) 

(57) El Procedimiento Penal, Ed. Porrúa, 1963, oáo. 40. 
{58) CARLOS FRANCO S~OI, "El Procedimiento Penal Mexicano", 

3a. ed., Editorial Porrúa, 1946, oáo. 231. 
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Pero quien verdaderamente lle~a al punto que -

nos interesa para los fines de nuestro trabajo, es el --

maestro Col fn Sánchez, quien hace mención del "verdadero 

y último fin de la ley penal". 

"Este problema, tratado con pran acierto por la 

Escuela Positiva, ha sido estudiado en diversos congresos 

internacionales, en cuyas conclusiones se ha subrayado -

unánimemente la primordial importancia que tiene para el 

proceso penal el estudio de la personalidad del delincue~ 

te, fin especfftco del proceso ~enal que inequfvocamente 

conduce a una posición realista del derecho penal, y pro~ 

cribe dentro de lo posible el carácter formalista, frfo y 

calculador del leqislador, procurando la evolución de la 

ciencia procesal penal hacia un sistema técnico y cienti

ffco, cuyos métodos adecuados a los problemas hu~anos --

sean los se~alados por las disciplinas jurfdicas auxilia

res que coadyuven con una auténtfca poltcfa cientffica,-

al conocim1 en to de 1 as causas del delito, de los datos 

personales {fnternos y extP.rnos) de su autor, para asf 

aplicar las medidas que el caso aconseje, pero siel"or.e 

manteniendo la idea fundamental de desterrar la "vin~f cta 

públfca", PARA SUBSTITUIRLA POR LA READAPTACION O RECUPE

RACION snCIAL". (59) 

(59) Derecho Mexicano de Procedfnfentos PP.nales, Ed. Po-
rrúa, 1964, pág. 132. 
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IMCUMPL IMI ENT'l 

Considerado el derecho penal no in qenere, sino 

en especie nos encontramos con un renqlón muy importante 

en cuanto al procedimiento penal, Si los fines especifi-

cos de éste son el conocimiento de la verdad histórica y 

la personalidad del delincuente importa fundamentalmente 

que se cumplan, porque de no ser asf, el proceso se con-

vierte en una simple práctica rituaria que sirve como me

dio al derecho penal en sf, pero no como algo ·útil con -

una finalidad esencial, sino como un medio realizador de 

normas calculadoras y frfas que servirán para enclaustrar 

ror tiemoo más o menos prolon9ado a un individuo. En cam

bio, si se conoce no s61o la verdad sobre la conducta o -

hecho, sino, ademh, la personalidad del infractor, se -

tendrA con ello una base firmP., no únicamente para conte~ 

plar c6mo gravita el arbitrio judicial, sino también, para 

saber que tratamiento es el adecuado a una persona y de 

ese modo facilitar para el presente y para el futuro su -

mejor desenvolvimiento. 

Es comúnmente sabido que, en la práctica el con~ 

cimiento de la personalidad del delincuente está casi to

talmente desatendida, s61o en uno que otro caso·notable,

"por lo encumbrado del sujeto que cometi6 el delito", en

ninqún otro caso se lleva a cabo estudio sobre el problema 

señalado y repetimos qµe el incumolimiento del derecho en 
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este orden y muchos otros que no viene al caso mencionar, 

también son causa que acentúa el problema de los liberta

dos, piénsese por un momento que si se olvida el fin es-

pecffico de que nos estamos ocupando no podrá haher un -

buen tratamiento penitenciario y siendo e~to asf el pro

blema del libertado se acrecienta moral, física y material 

mente. 



CAPITULO V 

EL PATRONATO DE REOS LIBERTADOS 

a). Antecedentes y constituci6n del actual Patronato.- b), 
Medidas de emergencia.- c). nyuda moral.- d). Asistencia 
médica, sicolóoica y siquiátrica.- e). la bolsa de traba~ 
jo.- f), los albergues taller.- q) Llamado a la concfen~
cia ~ocial. 

a). ANTECEDENTES Y CONSTITUCION DEL ACTUAL PATRONATO 

Existen varias disposiciones legales que funda

mentan la constitución de or~anfsmos que presten asisten-

cia postfnstitucional: El Reglamento de la Ley de Secreta

rfas ~e Estado en su Art. lo., fracción XXVII, dice: "Corre! 

ponde a la Secretarfa de Gobernación ..• 

"XXVIII. Organizar la defensa y prevención social 

en contra de la delincuencia •.. 

El Re~lamento Interior del Departamento de Pre

vención Social, en el artfculo 2o. expresa: 

"Compete al Departamento de Prevensi6n Social: 

IV. Crear y or~anizar una sociedad de prisiones, 

un patronato de reos libertados y una sociedad de legfsl! 

ción criminal". 

Y en el artfculo 20 agrega: "Son atrib~ciones -

de la sección de prevención ~eneral: 

VII. Organizar la protección sistematfca a reos 

libertados y menores externados. 

El Código de Procedimientos Penales para el 01! 

trfto y Territorios Federales, en el artfculo 674 seftala: 
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"Compete al Departamento de Prevensi6n Social: 

IV. Crear y organizar una sociedad de prisiones, 

un patronato de reos libertados y un~ sociedad de le9is--

1aci 6n crimina 1. 

F.n relación con antecedentes mexicanos de pa--

tronatos para prestar asistencia postinstitucional u or-

ganismos similares, encontramos, hurqando en lo que nos -

pudiera llevar a los primeros pasos nue se dieron para tr~ 

tar de resolver este nrave problema, los pasos que se die 

ron para tratar de resolver este qrave problema, y encon

tramos un acuerdo dictado por el entonces Presidente sus

tituto Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, -

don Abelardo L. ~odrfquez, de fecha 13 de junio de 1934, 

en el cual se fijaron las bases para la creación de un 

patronato de reos lihertados y su reglamento ~ue salió p~ 

blicado en 14 de julio del ~isrno año, mencfonan~o. entre 

otros, los siouientes considerandos: 

"Considerando": f)ue el Ejecutivo a mi carno, en 

su polftica contra la delincuencia, tiene especial empeño 

en la readaptación de los reos que han cu~plido una san-

cfón y se propone procurarles asistencia, tanto moral, -

como material. 

"Considerando": Que en la mayorfa de los casos 

los reos, al ser excarcelados, ca.recen de elerientos de -

vida y se vuelve an~ustiosa su situación. pues por el he-
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cho de haber cometido un delito se ven repudiados por la 

sociedad que desconffa de ellos y los afsla moralmente.

al mismo tieMpo que les nieqa oportunidad de trabajos 

con el que puedan proveer a su subsistencia y a la de sus 

fami 1 i ares. 

"Considerando": Que el problema de ladelincuen

cia en multitud de ocasiones es un problema de miseria y_ 

de abandono moral, y que la sociedad está obligada para -

defenderse a sf misma, de procurar ayuda a los que han -

transgredido las leyes. 

"Considerando": Que los oartfculares y el Estado 

deben colaborar activamente en la represi6n de la delin-: 

cuencia, orientando a los que han cometido un delito y -

observando especialmente la conducta de los reincidentes 

y los habituales. 

Las anteriores ideas ya contenfan conciencia del 

problema, pero no se llegaron a matérializar, sino hasta 

los años de 1937 y 1938, en que el Departamento de Preve~ 

ción Social de la Secretarfa de Gobernación hizo esfuerzos 

por formar el patronato, pero no llegó a ser realidad a -

pesar de la necesidad de su creación. Existiendo solamen

te en el año de 1928 una asociación particular para auxi

liar a los ex reos del penal de las Islas Marhs. En el -

año de 1947 se formó lo que se le denominó "Patronato de 

Infractores, Procesados, Reclusos y liberados del Distri

to Federal A. C.", el cual qued6 integrado en la siguiente 

' • . J,.,, 
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forma: Presidente, Luis Barrios Castelazo, Vicepresiden-

te, Rafael Martfnez ~arranco, Secretario, Lic. navid rá
ceres Nicolfn, Tesorero, Manuel Norie~a Medrano, Pro-teso 

rero, Dr. Luis Viramontes. 

Se formaron asi~ismo comités que quedaron inte-

9ados en la siouiente forma: Prevenci6n, reeducaci6n, --

readaptaci6n, asistencia, arbitrios. escuela y biblioteca 

en la Penitenciarfa, escuela de eMnleados y funcionarios 

penitenciarios, actividades culturales y coMité artfstico. 

Fue hasta el año de 19fil en que el entonces Se

cretario de Gohernacfón, Sr. Lic. don Gustavo Dfaz 0rdaz, 

ordenó la estructuración del Patronato por conducto ~e la 

senorita Lic. Harfa Lavalle Urbina y por el Dr. Edmundo -

Buentello y Villa, en coordinaci6n con el Subsecretario -

de dicha Oepenrlencia, Sr. Lic. Luis Echeverrfa y represe~ 

tantes de diversas Secretarfas, querlanrlo enseouida inte-

grado el Patronato, fun~iendo como Presidente del mismo -

desde entonces el Sr. Lic. GuillerMo Colfn S~nchez, como 

Secretario General el Dr. Ed~undo Rt1entello y Villa, y ac

tuando corno sus consejeros los representantes rlP las. dis

tintas dependencias. Personas que se echaron a cuestas la 

elaboración del nuevo re~lamento que substituiría al de -

1934, saliendo publicado en el íliarin ~ficial del rlía lñ 

de junio de 1963, mismo que en su totalidad aoarece en la 

parte final de este trabajo. 
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Ai iniciar el presente capitulo relacionado con 

el patronato de reos libertados, la primera duda que nos 

asalt6 fue la denominación improcedente del organfsmo,--

por lo cual nos aplicamos a la lectura del libro de actas 

del patronato, por medio de las cuales nos pudimos perca

tar que los patronos estaban conscientes de lo infamante_ 

del nombre y por lo cual al poco tiemno de iniciadas las 

labores para la elaboración del proyecto de reglamento que 

a la postre se concretiz6 en el año de 1963, se trató de 

resolver si era conveniente o no continuar con el nombre 

hasta entonces usado, sohre todo la inclusión del térMino 

"Reos" que resultaba impropio. ~i el Patronato, consfder! 

ron, pretendfa reh~bilitar a las personas egresadas, era 

preciso consirlerarlas como tales, y no calificarlas con -

un tftulo que constantemente les recordara su antigua po

sición. 

la pal abra "Reo" deriva del latfn "reus", adje

tivo que siqnifica: criminoso, culpado. En derecho penal_ 

se entiende "aquel que ha sido condenado por sentencia -

firme como responsable de un delito." (60) 

El maestro Colfn Sánchez al respecto expresó: -

"Dicho término conserva algo de ofensivo e infamante, ad! 

más hu~illa a quien lo recibe, recordándole siempre la -

penosa situación en la que se vio envuelto. Su aplicacf 6n 

(60) Diccionario Enciclopédico U.T.E.H.A., tomo VIII, pfg, 118S. 
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provoca una serie de reacciones negativas que deben to--

marse en cuenta antes de aplicarlo a un individuo". (61) 

Al igual que el maestro rolín Sánchez, otros -

patronos virtieron su ooosición y propusieron nuevas denQ 

minaciories, quedando en el proyecto de nuevo Renlarnento -

como denorninaci6n: PATRO~ATO PARA LIBERTADO~. Pero cuando 

el proyecto oasó a mano~ del C. Subsecretario de rioherna

ci6n, para tramitar su aprobación y publicación, manifes

tando el funcionario mencionado su conformidad con lo ex

puesto por la exposición de motivos en relación con la ex 

presión "Reo" en la denominación, pero consideraba imno-

s1ble de salvar los lfmites planteados por ~l ~ecreto, el 

C6diqo de ºrocedfMientos Penales y los demás cuerpos de -

leyes que se referfan a este ornanismo, y en los cuales -

se denominaba: PATRONATO PARA REOS LIGERTADOS. 

b). MEDIDAS OE E~ERGENCIA 

En las medidas de eMerqencia que presta el Pa-

tronato toman rarte todas o casi todas las secciones que_ 

fnteoran este organismo, es decir, participan en este ren 

gl6n la atención ~édica, sicolóQica, siquiátrica, los al

berques taller. la ayuda ~oral, la econó~ica y la jurfdi

ca. pues es bien sabido que recién eQresado el individuo 

(61) libro de Actas del Patronato de qeos libertados, vol. I 
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tiene problemas 4e salud ffsica, de salud sicológica o me! 

tal, de tipo moral en razón, quizá, de crisis familiares, 

y económicos, resolviéndose este último con la existencia 

de los Albergues Taller. 

En muchos casos se debe prestar protección contra 

actos de policfas inmorales que oblinan a los libertados 

a reincidir. encontrando dichos policías en esta forma su 

"f11odus vi ven di 11
• 

las medidas de emer9encia son en el tratamiento 

postinstitucional de gran importancia, pues forman la ba

se o cimiento del tratamiento, toda vez que mientras no -

se resuelven las necesidades y problemas más aoremiantes 

del sujeto es 1~posible profundizar en su tratamiento. 

Los libertados reciben desde el momento en que_ 

recurren por vez primera al patronato: a) Ayuda econ6mica 

para que cubra sus coMpromisos m~s apremiantes; b) Ayuda 

moral que se proyecta oor medio de pláticas a fin de que 

el sujeto sienta confianza en sf mismo; c) Asistencia ju

rfdica. en su caso; d) Protección contra los nefastos po

licfas aue orillan a la reincidencia al sujeto en liber-

tad, ya ~ue es en esta forMa como logran pinques ganan--

c1as a1 0unos Dolicfas; e) Asistencia Médica desde el pun

to de vista de la ~edicina 0eneral; f) Atención sicológica 

y siqui&trica si se considera que es necesario. 

e) ~YllOA MORAL 

"DEBE DIFERENCIARSE LA OURACION Y OBJE-



- 97 -

TIVOS DEL TRATAMJENTO PENITENCIARIO, 

DE LAS DEL TRATAPI ENTO prn,~L Y LOS -

DE TERAPIA POSTINSTITllCION/l.L, SIENflO 

IMPORTANTE EN LAS TRES, LA ASISTEN-

CI.~ MORAL ES PRE0011Irll\!ITE EN LA TER-

CERA''. 

Dr. Edmundo Ruentello y Villa. 

El Patronato, indeoendientemente de la ayuda 

económica, rédica, jurfdica, etc., presta un servicio de 

asistencia moral que en los casos de los libertados se -

convierte en un servicio fundamental, pues sin éste, las 

de~ás clases de ayuda no cuMplirfan su objetivo y fines, 

ya que el libertado se encuentra desorientarlo e insequro 

al !)rado de no saber cual es el carii no que dehe toMar. 

"Los sisteMas racionales y le1ales rle nrotec--

ción, los procedf~ientos técnicos, los estudios de espe-

cfalistas en sicoloqia y siquiatría, que verificamos sis

temáticamente en todos los casos están inpregnadns rle es

ta necesidad, tan vital comn la asistencia y la~ mPras --

necesidades hiolónicas rle los casos que continuanente lle 

~an". (!i2) 

Veamos co~o el ~ismo Patronato nos ex~lica en -

su ~oletfn Informativo ~o. 11 rlPl mes de febrero de 1969, 

la forrna en que pres ta 1 a ayuda 1T1oral: ''Es a protección --

(~2) Boletfn Informativo del Patronato de Reos Lfbertados,
No. 11, pág. 1 
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moral se lleva a cabo en li oráctica de varias maneras: 

Primero. La orientación indicada; la tarea de -

vencP.r temores y desconfianzas, de alentar al deprimido,

de acla~ar ideas al confuso, de atenuar oara el excitado_ 

y al. anresivo. de tratar con modernos medios sicoterápi-

co~ al ~ue lo requiere. La tarea dominante es la de hacer 

nercihir claramente, en los t~rminos ~ue cada cultura re

quiere, los beneficios y condiciones de la libertad logr! 

da, la oportunidad de reinpreso en la familia. en la so-

ciedad, la necesidad de camhiar conducta y vida, las ven

tajas del orden y la orqanización de la vida de comunidad 

con sus derechos y deberes. 

Vencer resentimientos contra nersonas o contra 

la sociedad es Mucho más rliffcil y no siempre se lo~ra en 

personalidades siconátfcas, en individuos suietos a ven-

dettas. en anormales o primitivos sico16~icamente hablan

do. Como nuestra tarea axiológica es djsMinufr la reinci

dencia cooneran~o cnn las labores del nepartamento de --

Prevención ~ocial rle riohernación, todo cuanto toca a este 

renqlón y los ~edios al respecto, constituye nuestra pri~ 

cipalfsima preocupacifin". Y m~s adelante nos dice el ~en

cionado ~oletfn: "Tndo esto es ayuda moral funrlamental,-

~ero además la proporcionamos con mayor amplitud en nues

tros alhernues-taller donde los ex reos. delincuentes de! 

heredados, sin casa ni honar ni medios de vida, la recihen 
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arnnliamente. En ellos les nronorci onamos trat>ajo, compen

sación econ6m1ca rle ar.uerclo Con SllS artftudes, dfstracCi.Q. 

nes. televisión v plaficas orientadoras". 

rl) llS!STEi!Cfll ''EIHCll, SICOUH~ICA Y SfOllBTRJCJ\ 

La asistencia mPdica en neneral se presta en t~ 

do momento, de preferencia y como ayuda inmediata cuando 

~P ~resenta el lihertado y requiere de atención midica --. 

oeneral: pero considera~os que estas personas nás que --

atención médica lo nue necesitan dn inmediato es la aten

cirin sicolóoica v sioui&trica, a las cuales en senufda -

nos vamos a referir !lornue son los renolones más importan 

tes de asistencia rara la nersona que se tiene que adan-

tar a un nedio en el cual va no está acostumbrado, y no -

solamente eso, sfno r¡uc es repudiado. 

ASISTE~CIJ\ SfCOLOGTCA. Esta sección se encarqa 

de estudiar la personalidad del individuo tratando de ver 

nue 11rado rl~ rlPterioro exi~te en el sujeto, se encarqa,-

adeGás, de observar las anomalias de su personalidad. Se 

e~tudian corno aspectos fundamentales, constitución amhien 

tal, funcionamiento sfr¡uico, reacciones del su.jeto ante -

los 1iferentes medios, 11rados de adaptación o desadanta-

ción, comnortamiento moral y social, orado de fnte11"en-

cia y antecedentes hioqr~ficos. 

Los aspectos correspondientes a problemas sfqu! 
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cos, son tratados por sicólonos esoecializados, nara la -

mejor interpretaci6n de los problemas de cada caso, y ba-

san su mat:erial sicolóoico utilizando SP.tJtín Pl reoueri---

miento de cada caso y los fines con que se hace el estu--

rl i o. 

dSTSTfn~IA SJnUiftTRICA. F5ta sección se encar--

oa rle estudiar la historia clfnir.a, los antecerlentPS here 

ditarios, ner5nnales y natn16nicns, asf corno el Psta~o ac 

tual del suieto, desrlP el nunt~ rlp vista fund~rentalrnPnte 

sico-social. Estos nro!iler"i!~ los estudia un "léricn siouia 

tra, rrne nara r1>alfzar el resnectivo examen tiene Pn cuen 

ta los nrPvios estudios econórico-sociales y sicolóoicos 

rara 1111e en esta forma y con funrlariPnto se estahlezca en 

forma concluyente en diannóstico fntPnrn, so~ático v rrn-

tal de cada sujeto o caso. nicho rliaonóstico se rronorci~ 

na nor escrito a cada uno dP los ca~o~ n~servados y trat~ 

dos. El nronósitn resultante de cada caso trata de obte--

ner como asnectos fundaMentale~. la yaloración ~el estarlo 

de nelinrosirlad, P.1 orado en QUI> la nersonalidad intervi-

no en la co~isiñn drl delito, las nrnhahilirlarln5 rle r0in-

r.idencia, los princinales factores que ~redisnonen a la -

criMinalidad, anomalfas sfouicas (instintos, senti~ientos, 

delirios, etc.), P.l conflicto ~ental, amhiente d~lict6qe

no, rrnhahle conducta futura. así como las s11t1r>stiones e 

indicaciones nara el resnectivo tratamiento arlecuado, ~4-
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dico, sicoter~pico e indicaciones tipo rl~ tiahiir social. 

e). LA Bí1LSA DE rqnB~JO 

Una de las formas f11ás eficaces con ouP cuenta el 

0 atrnnato para lonrar la rehahilitacifin rle los li~ertarlos 

es la Rolsa de Trah,.io, la n11P se ha convert.irlo P.n una -

nrPocunacfón const.ante nor los renresen tantes rlel "atro

nato nara increrientarla en ~cneficin de los snlicitantes 

de trahajo. 

resnraci adariP.nte, Pl trat;ir dP i ncrP.rien tar 1 a -

actividad de la Rolsa nor conduct.o, solariente, de lns fu!!_ 

cionarios del !1atronato, es casi irnriosible, nues se re--

~uiere de la cooperación de los distintos ornanismos tan

to particulares como estatales. 

La Aolsa de Traha io es un ornanic;Mo <)!re ayuda -

a los lfhertarlns a encontrar una ocunación, nUP al mismo 

tiemno oue mejora sus condir.iones econóriir.as, ~eiora su -

c;el)uridad nara lnnrar unil suneración en la rsfera social, 

que les nermi ta 1'1~S tarde. r!ec;erinefiar r.i~ in res n11es tos. 

Trar1icional11'.ent" uno rle los nrohleras ;.i~s nra-

ves con oue se pncuentra r>l ºatronato ~ara color.ar a los 

libertados solicitantes, es la casi nula nrenaraci6n es-

colar, inclusive la elef11ental, orohlema n11e p<;nr>ramos carla 

dfa disminuy~ en raz6n de las ca~oana~ de alfa~ctizaci6n 

Que constante~"nte enrr~nrl~ la ~ecretarfa de E~ucacifin --
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Pública utilizando los medios de difusión. 

Naturalmente que el Patronato cuenta con rerso· 

nal idóneo nara 11evar a cabo estudios y an~lisis de los_ 

libertados. a ~fP.cto dP. sa~er sohre las antitudrs, capac! 

rlad ~ental, nrenaraci6n t~cnica y acad~mica, y sobre to~~ 

sahP.r el qrado de peligrosidad del individuo y por consi

qutente hasta ~u~ lf~ites puede ser recomendada dicha --

nersona . 

. ~si~isrno se lleva a cabo un análisis .Y estadís

tica rle las distintas fuentes de trabajo y los ofrecimien 

tos concretos ~ue se hacen, rara en esa forma recomendar 

a la nersona que se adecúe al tipo de empleo ofrecido. 

Considera~os ~ue el Patronato debe difundir en 

forma permanente este servicio entre los individuos que -

se encuentren todavía internos, a efecto de que se vayan_ 

dando cuenta de antemano ~ue en caso de prohlema de des-

emoleo durante su libertad, pueden ocurrir a este orqani! 

mo. llsi:nismo es muy imnortante '!lle el Patronato sistemU_!. 

carnente ~ire circulares a las distinta~ instituciones ya 

sean particulares o estatales que puedan ser fuentes de -

trahaio, ofreciendo la mano trabajadora de lns liberados, 

pues en caso contrario el eMrresario con buena disposfci6n 

para cooperar a la solución de estos prohlemas, si no ti! 

ne orientación nara saher a quien diri~frse, ofr~cer§ su_ 

oferta a personas en condiciones normales, que est§n en -

rosihilidarles de recurrir a cualquier empresa con mayores 
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prohahilidades de ocunarse inmediatamente. 

Otro nunto oue podrfa proyectar resultados onsi 

tivos seda el hecho de que eMnleados riel r>atMnilto, al 

salir en lihertad un individuo, el cual no tuviPra necesi 

dad de ocurrir ~l Patronato ~or ~ro~le~~ rle tra~iljo, fue-

se investi'lado en el sentido rle verificar si el "lerlio Pn 

oue se desarrolla es nropicio nara oue vuelva a ofender -

a la sociedad. v de ser ilSÍ avocarse al caso a fin de --

loor11r 1111 eMnleo oara C!sta oersona r11Je lo aleJe del medio nuP 

en un ,.,omento dado 1 o nueiia ori 11 ar a 1 a reine i rlP.nci a. 

Lo anterior naturalmente que requeririil de más 

personal nara oue se tratara cada uno de los casos, prohle

na que resolveria contando con ~íls avuda de las distinta~ 

dependencias de Estado, ~tsmas riue se ~e antoja nensar no

drhn cn..,isionar a "" determinado nú"'ero efe eMrlearlos n;ira 

nuP. !)restaran sus servicios en el "atronato, recihir.nrfo su 

sueldo de la correspondtentP deoendencia directamente. 

f). Lns ftLBERGUES T~LLER 

~1 natronato tiene funcionando dos alhernues t! 

ller, uno para mujeres y otro riara hoJTlbres. Fstos alber-

r¡ues prestan la ayuda nue nosotros cat~lon¡i~ns coMo Medida 

de emer~encia, oues mucho~ lihertadns, al salir, carec~n -

ii~ lo mád indisoensahle COMO lo es la 1~~it~ci6n, aliMentos, 

sociabilidad, etc. 
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Los libertados son recibidos en los alberoues 

taller en loas si~ufentes condiciones, seqún se rlesoren-

cle del ~olctfn Informativo 'lo. 3 del Patronato: 1). Sin -

familia, sin recursos de ntnnuna clase y sin oreoaraci6n_ 

nara· desenne"ar un n'icio que les permita solventar sus -

más elementales necesidades. Se les nronorciona alheraue 

y comida transitoria~ente, sie~nre y cuando ganen en pro

norctón a lo que produzcan, trahajando en el domicilio del 

alhernue, o Mientras se les encuentra otra ncupaci6n fue

ra r!~ P.ste; 2). Libertarlos oue trabajen fuera del albe.r-

nue pero ~ue hanan tres comidas y duerman en él; 3). Li-

bertados con casa y familia. ~ue deseen trabajar en los -

talleres del alheroue, oanando nroporcionalmente a lo pr! 

ducido y contribuyendo a su dxtto; 4). ~medida que los -· 

favorecirlos obtienen condiciones mejores (casa, alimentos 

v trahaio) dejan su luoar a quienes, como ellos al prin

cipio, re~uieran estas medidas de uro~ncia, en esta forma 

se suhstituven las plazas tanto en dormitorios como en -

asistencia; 5). Los servicios no son ~ratuitos, para reci 

birlos los heneficiados colaboran en condiciones extrema

damente favorables. El lema es: "Ayúdanos a ayudarte, lo 

oratuito y que se consioue sin esfuerzo alouno da~a a 

ouien lo reci~e. destruye a quien ln da y crea el terri

ble hábito del parasitismo, que el Patronato no fomenta -
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ni nropicia". (63) 

Los alherque taller funcionan adMinistrativamen 

te P.n la sicwiente forma: El conse.io de natronoc; noribra a 

un director rara cada estableciMiento, el cual tiene las 

sic111ientes funr.iones: 

a). llinilar la tiuena marcha ele la instituci6n -

nroporcionando asistencia a todos aouellos ex rP.C"S riur> en 

vf a el ~atronato. 

h). ~dontar las Medidas ~ue cada r.aso concreto 

requiera. 

e). nrornver todo lo 0u0 sea necP.5arin nara el 

sosteni~iento dP.1 al~erouc. 

d). Informar al flatronato r!c los nrohlPrnas oue 

se nresenten. 

e). Tnformilr al Patronato r!e las 11ctivirlades nuP. 

SP. realizan. 

f). íliriqir al oersonal oue e~tá baio sus órde

nes (nrofesores de oficio, rianejaclnres ele alimP.ntos, ~o-

zos, clor.iéstfcos, rPos lihertartos, vioilantes, etc.). 

o). P.epresent11n r.r carli! alher11ue i!l l'latronato. 

h). l'acerc;e resronsahle en cada mornPnto rlel fun 

cfonamiento interno v externo rlel alhernue. 

i). TnforfTlar IT'ensual v se'"analrPnte il 111 l'li rec

cfeln (!el niltronato sohre el funcionaniiento, nas tos, riro-

ducci6n, ventas d~ los trah11jos elaborados dentrn ~e loe; 
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talleres de los alberques. 

n). LLAMAon" LA cnNCIE~CIA SOCIAL 

La época actual está caracterizada por un mate

rialismo extremo que tal parece que pretende desterrarlos 

v esencialMente los valores morales. 

Situaciones ca6ticas que en todos los 6rdenes -

se dan en el presente momento, nos llevan a reflexionar -

profundamente entre otras cuestiones sobre P.1 problema -

siempre actual y terriblemente lacerante de los reos lf-

hertados que ta~hién se constituyen en vfctimas del mome! 

tn hist6rico que vivimos. 

A la sociedad entera no le importa el problema, 

lo ve con indiferencia y se acentúa en forma Mayúscula -

esa indiferencia seftalando que nada quiere saber de de11! 

cuentes, que no quiere expon~rse a riesgos y peligros, 

haciPnrlo resaltar con ello un puritan·ismo y un eQofsmo 

que se ponen en franco tono con la ideologfa y el·sentir 

rle lo que en nuestro mundo ocurre. 

Los oobiernos en oeneral y los persistentes ju

r1 s tas no nuieren admitir la realidad y darse cuenta que 
' -

el ~inisterio Püblico, la judicatura y las formas legales 

preestablecidas no s61o para el procedimiento pertal, sino 

ta~bién para las cuestiones oenitenc1ar1as, no son m4s -

~ue una es~ecie de calmante para tranou11izar un mal que_ 
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volverá a recrudecerse cuando los efectos narcóticos se -

hayan esfumado; v con esto queremos sf~nificar que ~ouPl 

sujeto que ha co~etfdo un delito, en el rejor de los ca-

sos se le investina, se le hacP ohjeto de un orocedi~ien

to, se 1~ enclaustra en una nrisi6n y con el transcurso -

del tiempo se le pone en libertad. dicho sujet~ ha rPnre

sado a la sociedad, nero tal retorno es ahora distinto: 

el sujeto tiene una for~a distinta de ver la vi~a nenera! 

r.ente nenativa, s11 hooar, sus esperar.zas y otros ac;pectos 

están en Franca bancarrota ~oral, la sociedad en for~a i~ 

perturhable, frfa y calculadora lo rechaza y el hnr~re un 

buen dfa re~resa de nueva cuenta a anuel ennranaje judi-

cial que tanto le imnresinn6. que tanto le horrorizó y que 

hubiera jurado no volver a ver más en su vida: otra vez -

el ~·tnisterio "úblfco, una vez riás los trárroites judiciales, 

de nueva cuenta la cárcel somhrfa, se repiten todos aque

llos nroble~as que un huen dfa y con la mejor intención -

se pretendió superar y de este nodo el cfrculo vicioso -

entra en franca viqencia. 

Cahe preountar, "¿de r¡ur sirve la lr.r.islilfión 

penal v todas sus instituciones, lonraron iatentizar el -

últir~o fin cfel derecho renal, se lonró oue <MUP.1 11ue un·· 

dfa delinquiera y que fuera sustraf~o del spno ~e la so-

cfedad retornara a la misMa coMo ho~hre rle hien y que en_ 

forma directa e inmediata la sociedad reaccionara rosfti

vamente y no adversa y hostil~ente?" 
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La realidad nos seHala crudamente el problema -

en otros términos, que se traduce en una ausencia marcada 

de solidaridad. Pero para ser justos es el propio enqra-

na.fe 011herna111ental r¡uien descuida el problema por falta -

de comprenstfin y ayuda. 

El DIJtronato de Reos Libertados del O. F., sh 

duda alguna se traduce en un esfuerzo plausible de las • 

autoridades. de donde eman6 la idea de crearlo, pero tam 

hiªn advertimos que no basta la creaci6n o la simple 

idea nuesto r¡ue las instituciones para su eficaz cumpli

miento requieren de medios que les permita llevar a cabo_ 

sus tareas, porque aun cuando la incomprensi6n humana -

exista, un Patronato con elementos necesarios puede lle-

var a cabo sus funciones y tal vez con el tiempo a trav~s 

~e una polftica id6nea, pueda ir contrarrestando los obs· 

táculos r¡ue la falta de comprensión humana van presentan

rlo. 

Por todo lo anterior resulta de capital impor-

tanci a acudir a la nropa~anda a nivel nacional, para crear 

una conciencia sobre el problema y loqrar por consecuencia 

elementos materiales suficientes al Patronato del O. F., 

crearle un patrt111onio propio, fuentes de trabajo, instt-

tuir patronatos en cada una de las entfdades federatfvas, 

elaborar también para cada entidad una Ley de Ejecución • 

de Sanciones, y muy especialmente adoptar medfdas para --
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que la administración de justicia c~mnla estrictamente 

sus funciones, principiando ror el policfa preventivo, 

por~ue al fin y al cabo éste es el rPpresentante de la 

ley que en forma más directa e inr~diata tiene contacto -

con el oueblo, rara que. a través rle un ~uen snvicio 

rrestado por aqu~l exista oportunidad de juznar hasta el 

tino de aobierno con que se cuenta. 

Tomando COMO ha!;e lo hast"l anuf exnuesto y 0ue 

es nroducto de nuestra mnrl11 prP.oc1q1ación nor el nrobler~" 

de los libertados, consideramos necesario enfatizar r.ue -

la tarea de los ºatronatos de Libertarlos incu~he a todos, 

tal y como lo enunciamos en el pensa~iento nue sirve de -

frontispicio a este trabajo. no sólo oor conveniencia per 

sonal, sino en razón de un estricto sentido de solidari-

dad. 
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e o N e l u s T o N E s 

l. Siendo esencial como fin especffico del pro-

ceso penal el conocimiento de la personalidad del delin--

cuente, éste se constituye en un presupuesto lógico indis

pensable para la readaptación social de aquél que ha delin 

ouitio. Por lo t11nto, es aconsejable que los estudios co--

rrespondientes se lleven a cabo a partir del momento en -

oue las autoridad~s tomen conocimiento de los hechos y de_ 

su pro~ahle autor. neberS continuarse durante el proceso.

mas tarde durante la etapa del Tratamiento Institucional; 

y oor último, deber8 realizarlo también el Patronato de -

Reos li bertadoc;. 

2. En oeneral todas las escuelas de derecho pe-

nal {clásica, positiva.y de la polftfca criminal), en una 

o en otra forma han aportado conocimientos de ~ran utilidad 

en cuanto al orobl~ma de la delincuencia. 

3. En la comisión del delito interviene un cúmu-

lo de factores: end6~enos y ex6oenos, que son variables de 

acuerdo con las formas de vida y la organización social 

~ue priva en un momento determinado de la Historia; por lo 

tanto, deben analizarse cuidadosamente dichos factores pa

ra 0 ue de acuerdo con ellos se legisle en forma adecuada -

y las normas jurfdicas sean operantes. 

4. En !len eral 1 en '!éxi co se carece del sistema -
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penitenciario, nuestras cárceles presP.ntan el espectácu-

lo desolador de las de la época de la Colonia, demostrln

rlose con ello un factor más de desajuste social. 

5. r~ convP.niente hacer desaparecer ~el réoimen 

institucional las pahhras que tradicionalMente se han -

usado como: cárcel, nr1si6n, penitenciada, reclusorio, -

etc., nor e 1 dP. CFNTRO !'IE P.EAOAPTACION SOCIAL. ~s imismo -

no deberá denominarse reo, delincuente, recluso, presidi! 

rio, etc., por ser palahras nue deniriran al individuo, si 

no solamente INTERNO. 

Lo anterior coad.vuvarf a para que el Patronato -

se encontrara con menos pro~lemas en la personalidad del 

libertado. 

~. F.l Patronato de ~eos Lf hertados debe ampliar 

su asistencia hacia los establecfmfentos de readaptact6n, 

a ffn ~e prestar asistencia a los internos en el perfodo_ 

inmediatamente anterior a la lfheraci6n. Esto podrfa pro

yectar resultados positivos, pues factlitarfa el trata--

mfento del Patronato para retnteorar al individuo a la S2_ 

ciedad. 

7. Los Patronatos descansan su eficiente activ! 

dad en un fuerte presupuesto; por lo tanto oobierno e fn! 

ciatfva nrivada deben participar, el Estado destinando -

un oresupuesto fuerte y la iniciativa privada colaborando 

para P.1 mejor funcionamiento de la Bolsa de Trabajo. 
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R. El Patronato dehe establecer el tie~no ~ue -

rl~be nrooorcionar asistencia al lihertado. nuP.s rlP. no ser 

asf, sP. convierte en perjudicial tanto nara Pl interesa-

do como para el Patronato. 

o íleberá vi0ilar el "atronato nYP. nn se dPsin

teore oor nin~an motivo la fa~ilia rlel inrlivirluo ~ientras 

~ue ~ste se encuentre interno, auxiliando econ6~ica v ~o

ralmente a los que denendan dP. él. 

ir.. Cuando salna en libertad una nerc;ona v n<' -

acuda al Patronato en husca de avuda, concreta~ente rle -

trahaio, se le ~ehPrá investioar a efecto rle percatarc;e -

si el ~edio en oue se rlesarrolla es nositiuo nara su ---

rehahilitaci6n, y en caso contrario tratar de ~leiarlo -

de ese ~edio nenativo, nroporcionándole un nuevo ernnleo. 

11. La ílolsa rle. Traha.io del Patronato dP!iP es-

tar constantemPnte. nor ~edio de circulares. ofreciendo a 

los industriales y or~aniSMOS estatales la mano trabaiad~ 

ra ch~ los li~erados. 

12. nehe de~anarecer la nostura sie~nrP nenativa 

entre la iniciativa nriva~a dPl renuisito, nara nronorci~ 

nar empleo, del certificado ~e no antecedentes ~enales. 

13. No dehe denominarse a este ornani~~o D~--

tronato rle Deos Libertadn~, sino Patronato n~ra nuxilio -

dP Lihertarlos, toda vez riue la palahra ··rens" es infa"l!\nte 

v rPcor~ará constantemPnte al individuo su nasado. 

14. Carla ~~tado de la Pepública dehe crear una 



~L TRATAMIENTO POSTINSTITUCIONAL 

CAPITULO 

GENERALIDADES DOCTRINARIAS SOBRE LA DELINCUENCIA 

a). ·Escuela Clhica. 

b). Carrara. 

e). Escuela Positivista. 

d). Lombroso. 

e). F'errf. 

f). Gar6falo. 

q). Sfntes1s. 

CAPITULO I I 

ETIOLOGIA DE LA DELINCUENCIA 

a). Factores End6genos. 

b). Factores Ex6genos. 

c). La definici6n del delito desde el punto de 

vista le~islatfvo y doctrinario. 

d). La le~islaci6n penal y la personalidad 

del delincuente. 

CAPITULO II I 

BREVE ANALISIS DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

a). Relaci6n con el postpenitencfarfo. 

b). Educaci6n. 
• 

• 

. ; 



c). Trabajo, 

d). AtencHin m~dica. 

e) • Personal del reclusorio. 

f). Arquitectura. 

q). El Tratamiento PrelfbP.racfonal. 

CAPITULO JI/ 

El PROBLEMA DE LOS LIBERTADOS 

a). Problemas de los libertados y la necesidad de crear 

orqanismos en su auxilio. 

b). Indiferencia social por el problema. 

c). La ficha de antecedentes. 

d). Panorama ~eneral. 

e). Panorama nacional. 

f). El derecho procesal penal, su objeto y fines. 

su incumplimiento. 

CAPITULO V 

El PATRONATO DE RF.OS LIBERTADOS 

a). Antecedentes y constitución del actual ~atronato. 

b). Medidas de emer~P.ncfa. 

c). l\yuda moral. 

d). Asistencia médica, sicol~qica y siquiátrica. 

e). La Rolsa de Trabajo. 

f). Los Alberques Taller. 

~). Llamado a la conciencia social. 

e o N e L u s I o N E s. 



c). Trabajo. 

d). Atenc16n médica. 

e). Personal del reclusorio. 

f). Arquitectura. 

q). El Tratamiento Preliberacional. 

CAPITULO IV 

EL PROBLEMA DE LOS LIBERTADOS 

a). Problemas de los libertados y la necesidad de crear 

orqanismos en su auxilio. 

b). Indiferencia social por el problema. 

c). La ficha de antecedentes. 

d). Panorama general. 

e). Panorama naci ona 1. 

f). El derecho procesal penal, su objeto y fines, 

su incum~limiento. 

r.APITULO V 

?EL PATRONATO DE REOS LIBERTADOS 

a). Antecedentes y const1tuc16n del actual Patronato. 

h). Medidas de emergencia. 

e). Ayuda moral. 

d). Asistencia médica, sicol6qica y siqui4trica. 

e). La Bolsa de Trabajo. 

f). Los Alber~ues Taller. 

q). Llamado a la conciencia social. 
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Ley de Ejecuci6n de Sanciones. 

15. Cada Entidad Ferlerativa debe establecP.r por 

lo menos un Patronato de Reos Libertados. 

16. El tratam;ento post-institucional debe ci-

mentarse en todo y por todo en los presunuestos oue un -

tratamiento institucional señale. 
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